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DEDICATORIA 

A la memoria de mi hijo Miguel · Angel Cordero Amaral 
(1953-1977), fallecido en plena juventud y cuán~~ cursaba 
con . singular interés estudios de término en la Facultad de . 
Ciencias Agropecuarias de · la Universidad Nacional "Pedro. 
Henríquez Ureña". 

Por su am~r al saber y por la gran caballerosidad que le 
caracterizó . en todos los . actos de su vida, me obligará a 
recordarle con paternal cariño, mientras me anime un soplo 
de existencia. 
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Su Excelencia el Jefe de Estado Dom1nicano, Ór. Joaquín 
Balaguer, merced' a cuyo mécen~go está logrando la· ,bi
bliografía nacional . un · desarrollo por primera vez visto en la · 
Patria_ Dominicana. · · 

S 





FrayTomásdeSanMartin (1482 -1554 ), fraile dominico 
· a quien cupo la honra de dictar, en el colegio de los . 

Padres Predicadores de la ciudad de Santo Domingo (1532~ 
el primer Curso de Filosofía del Continente Americano; 
esto es, ocho o diez años antes que diera otro cur.¡o de 
igul!l . naturaleza, el fraile agustino Fray Aloñso de la 

. Veracr:Uz (1504-1584), en la Casa de Estudios Superiores 
fundada por los Agustinos en el pueblo tarasco de 
"Tiripitío (Michoacán, México). 





EXPLICACION NECESARIA 

.El hecho de que se haya cr~o un Comité de Historia de 
las Ideas en América, cuyo objetivo fundamental -Según se 
expresó al constituirlo en 194 7- es promover la elaboraCión de 
las historias nacionales -que servirán de base pa,ra la HISTORIA 
GENERAL DEL PENSAMIENTO, LAS IDEAS Y LA FILO
. SOFIA DE AME :RICA, me animó en la tarea·· encaminada a 
presentar el panorama de las ideas filosóficas en Santo Domin
go á la luz de una obra en dos tomos que fue publicada en 
1962. 

En esa obra· estudio a los forjadores del pensamiento filo
sófico dominicano en forma antológica. He variado el procedi
miento y ·mi obra bivoluminal PANORAMA DE LA FILOSO
FIA EN SANTO DOMINGO, queda resumida en la presen~ 
entrega, después de haberle incorporado nuevas observacionés. 
en torno a nuestros hombres filosofantes . 

Por otra parte, considero oportuno significar, en lo con
cerniente al Ideario de Duarte, ilustre Padre de la Patria, que 
iie lograd_o establecer 'sus vinculaciones con la filosofía aristoté
licotomista, ya que el republicanismo duartiaiW, como el repu
blicanismo bolivariano, arraiga en las normas mora.les. 

Otro . aspecto ~1: cual hé .conferido preferente atención en 
esta obra es el que apunta ~acia las proyecciones del Mensaje 
Hostosiano. Hostos es para mi, por excelencia, el hermano es-
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10 ARMANDO CORDERO 

piritual de .Duarte en las·. luchas encaminadas a la legitimación 
:educativa de la Patria Dominicana. · · · 

La obra educativa iniciada por Fray Pedro de Córdoba, Vi
ce-provincial de los Dominicos en La ..Española, a la luz de la 
Antropología Bíblica y la Teología Cristiana, para incorporar la 

•raza aborigen a los dominios de la civilización occidental; la 
obra llevada a feliz término por Juan Pablo Duarte, com9 Padre 
de la Patria, a la luz de la Psicología y la .Etica Especial, para 
obtener la independencia del pueblo dominicano ; y la obra edu
cativa realizada por Eugenio Maria de ilostos, al adoptar: del 
positivismo -eomo dice Pedro Henríquez: Ureña- "la fe en 
las ciencias positivas como base en los prqgramas de enseñanza''J 
constituyen los fundamentos . filosóficos de· la educación en la 
historia, dominicana. 



RESOLUC"ION 

Reoública Dominicana 

MINISTERIO DE EDUCACION, BELLAS ARTES Y 
. CULTOS 

RESOLUCION No. 2567,63 que recomienda como libro 
. complementario para el ·estudio de la Jiistoria Patria, la Lite
ratura Dominicana y la Introducción a la Filosofía en los cur
sos de bachillerato, la obra titulada ''Panorama de la Filosofía 
en Santo Domingo", por el Dr. Armando Cordero. 

El ministro de Educación, Bellas Artes y Cultos.. en uso 
de las atribuciones que le confiere el artículo 26 de la Ley 
Orgánica de Educación ; 

Visto el informe favorable de los profesores consultados 
al efecto, así cómo del Departamento ·Técnico correspondiente, 

RESUELVE: 

1.- Recomendar como libro complementario para el estudio 
de la Historia Patria, la Literatura Dominicana y la Introduc
ción a la Filosofía de los diversos cursos del bachillerato, la 
obra en dos volúmenes del Dr. Armando Cordero, titulada "Pa
norama de la Filosofía en S~to Domingo", la cual fue premia
da en el concurso literario naciona:l de 1962. 

DADA en Santo Domingo, capital de la República Domi
nicana a los doce días (12) del mes de junio del año 1963 
(mil novt!cientos sesenta y tres). 

(+)Buenaventura Sánchez F., 
Ministro de Educación, Bellas Artes y 

. Cultos. 
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CARTAS AL AUTOR 

. Torre de Sot01:nayor, J\..lcade, Galicia-España, 30 de junio de 
1956.-

Señor: 
Don Armando Cordero, 
Santo Dómingo, R. D. 

Distinguido Dr. Cordero : 

Aunque quebrantado de salud y muy preocupado con la 
enfermedad de mi ·esposa, me apresuro E:ln informarle que he 
tenido el gusto de recibir én Madrid. ejemplar de su notabi
lísima obra "Estudios para historia de ht filosofíS: eri Santo 
Domingo". cuya .fina dedicatoria ·le agr~ezco mucho . . 

·Su libro es una revelación. Aco5tumbnido a pensar en la 
índole literaria de nuestro pueblo antillano, me complace ín
timamente ver el formidable desarroilo que .la filosofía alcan
za en Santo Domingo admirando el renombre que m•estros fi
lósofos han conquistado en el continente. Agradezco a \lSted 
con toda el alma las nobles palabras que en el Mensaje Hostosia
no, Cap. 4 de la ohra, dedica ~ted a mi buen padre cuyo . amor 
a Santo Domingo se ye premiado tan digmi.mente. 

El libm de usted es admirable y calidad, competencia; buen 
criterio, sencillez, erudición extraordinaria y rico léxico lo hacen 
un ensayo d:gno de Usted y honra de la Pátria. 
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14 ARMANDO CORDERO 

He leido con singular agrado_ la preciosa página dedicada 
a nuestro malogrado y querido Pedro Henríquez Ureña, cuya 
temprana desaparición lamentaré el resto de mis días, esas pá
ginas constituyen un ensayo -digno de una Antología. 

También me. ha sido gratísimo el recuerdo que dedica a 
Federico García Godoy, cuya fue ia primera carta hablando de 
"Arlel'' que mi padre recibió a nuestro regreso en 1900. 

Pensando en el renombre que los filósofos, dominicanos 
han alcanzado en Europa, . recuerdo la admiración que Gumer
sindo Azcárate manifestó por la juventud dominicana al juz
garla capaz de seguir las Lecc.iunes de Derecho Constitucional, 
cuando mi padre le envió la -obra al . salir la primera edición. 

Recon()cidísimo a su obsequio renuevo mis sinceros para
bienes y adm~ración. 

Quedo su amigo afectísimo, 

E O GEN 10 CARLOS DE HOSTOS. 

La Lucila. 17 de Noviembre de -1972.-
Señor: 
Doctor d_on Armando Cordero 
SANTO DOMINGO, 

~uy distinguido señor y nuevo amigo y colega: 

i.;uest"ro ilustre amigo, el doctor Manuel de Jesús Goico 
· Castro, ha tenido la gentileza de hacerme llegar su hermoso 
libro "Joaquín Balaguer, pensador y estadista". Le agradezco 
infinito su atericíóri y su dedicatoria tan honrosa para mi. 

Amo a Santo Domingo desde hace muchos año~, yo pro
puse al gran Federico Henríquez y Carvajal la fundación de la 
Academia Dominicana de la Historia. Le envié proyectos· de 
Estatuto y hasta el clisé que aún aparece en sus publicaciones. 
Fui el primer miembro correspondiente. Y estuve en contacto 
epistolar con eminentes escritores dominicanos. Conocí a Fabio 
FiaUo. a Pedro Henríquez Ureña, a Tulio M. Cestero y a otr~ 
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grandes poetas,· historiadores y diplomáticos des.aparecidos. Me 
escii:bo ~on los . amigos de siempre, colegas de la Academia. 
Ahora usted me honra' con su libro y su amistad. Permítame 
que lo . abrace y lo felicite por su notable obra. ~u libro, en 
efecto, me · revela dos inundos: la figura eximia del gran Joa
quín Balaguer, pensador y e5tilista de elevaqísir:na calidad, y 
su análisis y crítica literaria que me pone frente a un ensa
yista americano de extraordinario valor. Su libro: en verdad, 
es un modelo ·de análisis, y de profundización espiritual. Pene
tra usted en las ideas de Balaguer y nos I;JlUestra su esencia y 
sus alcances. La figura de Balaguer, conocida, como es natural, 
como gran político y estadista.,_ no lo es tanto como escritor 
briHahte y talentoso en Amerita. La: Argentina es un poco in
sensible. Mira mucho a Europa y a Estado Unidos y poco a los 
hermanos americanos. Yo. creo ser una excepción. Busco a los 
americanos porque-en ellos hay méritos sUperiores a los estudio
sos de otros países. principalmente europeos. Una prueba es 
Joaquín Balaguer y una confirmación, usted mismo. Joaquín 
Balaguer debería ser más popularizado de lo que es. Ojalá · al
guna institución pudiera hacer una edición de sus Obras com
pletas y distribuirlas en las bibliotecas nacionales de América 
y otras menores. Le ruego que me haga llegar un . c'urriculum 
intelectual del doctor Balaguer para proponerlo en alguna in~ 
titución argentina: Nos honraría mucho que su nombre figura
ra .entre los ilustres correspondientes de alguna de nuestras so
Ciedades culturales. Espero, pues, su amable colaboración. 

_ Y le reitero mis felicitaciones por su . obra, modelo de oon
cisión y bello estilo, honda y átrayente,_ que despierta inquie
tudes y hace ·admirar . a la personalidad estudiada. 

Lo saluda con afecto su amigo y colega devotísimo.- _ 

Enrique de Gandía 

Calle Elflein, 3567 
LA LUCILA 
(Gran Buenos Aires) 
ARGENTINA . 





Pri ·mera Parte 





PRIMERAS MANIFESTACIONES DE LA CULTURA 

EN EL NUEVO MUNDO* 

Introducida en el Nuevo Hemisferio por la pléyade de 
frailes que al br~ta~ ~e las entrañas del . renacirJ1~C!l~O emigró 
hacia estas tierras para iluminarlas con las luces de su saber, 
se proyectó la filosofía al través de las dos ramas más imperati.,. 
vam~nte 8eguidas por el espíritu humano, cuando actúa en fun-
ción del acontecer histórico: la Lógica y la Etica. · 

En estudios conventuales y estudios generales o univer
sitarios inspirados por los mismos planes académicos de los 
que robustecían el acervo de la cultura hispánica en Salaman
ca, Alcalá y Valladolid, se difundieron los principios de 1a fi
losofía . {!Scolástíca y con éstos comenzó a estructurarse para 
la--cultura occidental una nueva conciencia: la de los pueblos 
surgidos a este lado del Atlántico por obra de la epopeya 
colombina-

Pero, con respecto a las primeras Casas de Estudio estable
cidaS y al inicio de la docencia filosó-fica y teológica en el Con
tinente Americano. se ha incurrido en lamentables equivocacio-

• Este estudio fue parcialmente discutido · por THE. AMERICAN 
UNVERSrrY, de Washington D. O., en ocasión del c.lclo de conferen
cias celebrado en los días 18 y 19 de febrero de 1972, en interés df 
promover ideas y definir ·tópicos sobre lo más út.il para obtener ma
terial de estudio susceptible de guiar a los estudiantes de Latino. 

. a.mérica. 
El autor de esta obra fue invitado por el doctor Harold. E. Davis, 

profesor of the American studies en dicho centro académico. 
El tema desarrollado es ''La Ilustración en las Universidades Co· 

laniales''. 
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20 ARMANDO CORDERO 

nes que me permito ·atribuir -al influjo ejercido desde .la Isla Es-
• pañola; ~n c_wmt~ a. la difusión de la cultura, 8.1 irruinpü: el 
período hispánico. · 

_Es evidente que este proceso parte desde la Améric!l Insu
lar ' hacia la América ContinentaL 

No obstante elio, afirma fray Francis Borgia St~ck, O.F.M., 
Catedrático de Historia de la América Latina en la Universidad 
Católica de Washington, en su ·monografía intitulada The 
First College in America, :inserta en The Catholic Edu~ational 
Review ( 1936), que el6 de enero de 1536, se estableció en Mé-

. xico el colegio de Santa· Cruz de Tlaltelolco,- fundado para 
enseñar 1'gramática" romanizada en lengu~ mexicana á los na~ 
tur!J.les y al cual considera· como primer estudio conventual in
corpor~o ·al proceso de la conquista espiritual · ( i). . 

Por otra parte, asegura Oswaldo Róbles ( 1904 - +), reputado 
neoescolástico mexicano, que la primera cátedra de teología 
pronunciada en Améri.ca la dio ( 1540) en el Estudio Mayor de 
Tiripitío (-Michoacán), el docto agustino fray Alonso. de la 
Veta Cruz (1504-1584) (2). 

~afaél Moreno. L., e~sayista . me~icano también robustece 
,tal coJ?.clus¡ón en adrhirable trabajo intitulado ''La Filo.sofla 
tn la Nueva España" ( 3 ), pero sostiene que se inició en·1542. 

Sin e111bar.go, no todo cuanto se aflrma está de .acue~dQ._~n 
la ve.rdád . histódéa. El 15 de abril de .1502, JJeg~!"9.~ -~lflt.M.Ci~º"- · 
te Y.iJ.I.ª ,. d~ .. ~~-~ ~~- - D~míñgo. 'Ciet'!>uertó ·de la Isla Española, .. los 
miembros de la Orden de Sa.n Francisco que r~ndiex:on,..a.Jos · 
n~0:~¿ry~~gu!?-11t.es ·: · fra~ Al~nro . ~~- ~pi~ar, f~y Bartoló~é 
de l'u~ano. fr~y Antomo de Carnon, fray Francisco Maseo ·d~ 
Zafra, fray Pedro de Hornachuelos(Ír~y Bartolomé ;e Sevilla~ 
fray Juan de Hinojosa-;1ray Alonso_)e Hornachuelas, fr~y Juan 
de Escalante/ fray Juan (francés), y fray Píen-e (fra.iicés)¡; 
quienes se unieron fray Francisco Ruiz/ fray jua.n Deledeulle/ 
"fray_Jtian de Trasierra y fray Juán de Rqbles;ÍésiMnt$ en 

i> Filósofo~ Mexicanos del Siglo XVI, pág. 1, México, 1950. · . 
j.l) Idem, pag. 11. . · 
3) Filosofía y Letras, ReviSta de la Facultad ~ Filosofía y Letras 

de la Universidad Nacional de MéXico, No. 27, págs. 21~24, Ju-
li()-Septiembre de 1947. · 
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la Isla ya, po-r}lt_9f!!".J~egado en 1500, en unión del Comenda.
dor Bobadilia - (4r Los seleccionó el -Cardenal Arzob:spo de 
'Foledo, don . Francisco . Ximénez, monje franci~cano, confesor 
de h Reina Isabel, Primado de España Y:itmd~or -de la Un,i-
versidad de Alcalá. · · 
-~ · Erigieron esto::; sacerdo~es , ·en lo alto de una fresca colina, 

el rústico convento de madera y yaguas en el cual _se ofició la 
primera ceremonia rel igio~a con ·la a;:istencia de una sociedad 
convenientemente establecida ( 5). 

He ahí _los in;ciadores dé ia conqu:stae_spiritual del mundo 
colo~íj¡~;, portento~;¡ obra que . tomó orientacione; defin:tivas 
co~ el saber y la espirituaEdad cristiana de Jos insignes miem
bros de -ia ·orden de. Santo Domingo, ilegados. a fines del año 
1510; tres en total, fray Pedro de Córdoba (1482-1?21), fray 
Antonío ·de Montesinos (s.XVI) y fray Bernardo de Santo Do
mingo ( s.XVI), · pero de igual modo, tres titanes en la fe, del 
pensamiento y de la acción. · 

En el estud!o que intitula "La Cultura_ en la Colonización 
de América" .. dice Jaime Delgado: 

·"La primera orden sobre educación de los . indios data del 
año 1503, y desde 1505 hubo enseñanza escolar en el colegio 
que !undó fray Hernán Suárez en el convento franciscano de 
la ciudad de Santo Domingo.· Ocho años después, en 1513, una 

:nueva orden r~al dispuso que un maestro especial enSeñara 
. gramática latina a los hijos de-loo caciques de la Isla Españ~la, 
·Y ·en la .misma fecha la Casa -de_ -Contratación de las Indias 

. ordenó enviar a dicho maestro . veinte gramáti<_:as. ve:nte pares 

. de . escribanías, veinte manos de papel y veinte volúmenes de 
evangelios y homilías. Esto no quiere decir, sin embargo, que 
no hubiese alguna oposición a es.ta corriente edúcativa por 
parte de quienes opinaban que los indios sólo debían aprender 
el padrenuestro y .el Ave María, por no esperar ningún fruto 
de los demás estudios. Pero prevaleció el criterio contrario" ( 6). 

4) La Inmaculada Cf!ncepción, por fray Ci~riano de utrera, pág. 32, 
:Núm. 55·58, Enero-Diciembre de 1960. · 

5) Idem, pág. 18. 
6) BOLIVAR, Revista Colombiana de Cultura, pág. 32, Núms.55·58; 

Enero-Diciembre de 1960. 
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Los franciscanos se orientan con -arreglo a lá doctrina de 
Juan Duns Escoto, y niegan, por· consiguiente, que Dios -¡;:uéde.· 
ser conocido por la razón,_ válid~r tan sólo para captar el -orden 
natural. E!J. senti~ent<h la intuición ·mística; ·he ahí el . medio 
de elevarse h~ta lo sobrenatural. Además ·proclaman la prima
cía de la voluntad sobre la inteligenCia, porque vale más querer 
a Dios que conocerlo. 

u;3 dominicos prefieren a Santo Tomás de Aquirto, el es
darc·cido filósofo cuya doCtrina obtiene la _legitimidad de la 
filos.ofía como ciencia del razonamiento, subor4inada a la teo,. 
logía como ciencia de la revelación. 

Conforme a la filosofía tomiSta~ se .conóce. a Dios por sus 
obras, obteniendo de la esencia ·su existencia. Por su infinita 
perfección es absoluta _su inteligencia. 

Fray Pedro de Córdoba fue el fundador de la Provincia de 
Santa Cruz de la Orden de los Predicadores y el primer Vi_cario 
General de la Isla Española. Con el título . de Dóctrina Cristia
na para la Instrucción y Informaéión de. los Indios por Manera. 
de Historia, .escribió un libro aprobado por el ~icenciado Tello 
de Sandoval, Inquisidor y Visitador de la Nueva España. Pro
dujo también Sermones, Memoriales al Rey e Instrucciones, 
cuyos originales se encuentran en los archivos de Sevilla y 
Simancas. A éLse le atribuyen el privilegio ·de haber influido en 
el ·. ''clérigo encomendero de indios" Bartoiomé de las Casas 
{1475-1566), quien abandonó tan odiosa postura para Jmcla.r 
humañísima tarea por cuyo medio se convirtió. en ei más téle-
bre defensor universal de la raza aborigen" {7) . · 

En su importante obra intitulada "Orl.ge.nes de la domi~ 
ción 'Española en América" , significa Manuel Serrano Sanz con 
respectó al ideal de fray Pedro de Córdoba", que fue también 
más tarde · ei de otras órdenes religiosas : ''Era el qe una. ·sócie- · 
dad exclusivamente india. convertida al catolici8mo, sin nin-

7) Biblioteca Hispanoamericana Septentrional, por José Mariano Be; 
ristain dé Souza, ( 17 5 6-181 7) La obra, en tres volúmenes. ,u e 
publicada de 1816 a 1821. Su autor, notable canónigo mexicano, 

· · . trata importantes aspectos de la historia de México, América 
Central y las Antillas, que comprenden tres siglos. · 
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.guna o casi ninguna colonización española, ~on soberanía no-
minal: ·del Rey de España, y gobernada más o menos paternal
mente por fniiles: I,Jna sociedad teocrática . en absoluto" (8). 

. ' . 
. - ~ . . 

Poseíd6 por tan hermosa utopía; concibe el ilustre .- evan-" 
• ge1izador su Doctrina Cristiana, obra señ5Ha eQ la forma y en el 
. fondo, escr:ta con cláu5ulas d~l estilo cortaqo y del estilo perió
dico . o extenso. como se advierte en el capítulo que lleva por 
título ''Breve historía desde el principio del f!IUndO lulsta el 
fin" ( 9) : "Habéis de saber como está dicho que Dios todopo
deroso crió de nada todas las cosa5. Conviene saber, los án
geles, !os cielos, la mar, la tierra, los pescados, las: aves, los 
animales y todas las otras cosas. las cuales crió en seis días"~ 

"En el primer día crió la · luz y la claridad" . 
. "En el segundo los cielos y los ángeles-y todos los otros 

espíritus celestiales". 
"En el III la tierra y el mar y t.odos los árboles y frutas". 

· "En el cuarto crió el sol . y la. luna y las estrellas". 
''En el quinto día crió las aves y peces, · y bestias· marinas, 

y serp~entes". . 
"Y llegó a haber tarde y llegó a haber mañana, un día sexto". 

Aquella sugestiva utopía revela la intensidad del amor que sin
tió fray Pedro de Córdoba por la raza. aborigen y el generoso 

. entuSiasmo con que emprendió su . . misión como edu~dor re-
· Iigiosp~ . . . .. . . - · . · ·. . - .. . 

· La concep<lión ·endereZada a .reconocer que Dios áctúa tomo 
inspirado~ de to~_ norma susCeptible de finalidad, . fundamentO 

. del sistema teocrático de gobierno, ejerció influjo definitivo en 
la · ''teoría de' la esencialidad", expuesta par Leibniz. Porque 
Dios dispuso para nosotros el más justo de todos lo5 _órdeneS, es 

'lógico que la justicia y el derecho emanen de su esep.cia divina. . 
Así, el acoplamiento de la autoridad sacerdótal y la autori

da~olítica brota:n en las ideas de Fray Pedro de Córdoba, por 

:: 8) Doctrina Cristiana para Instrucción e Información de los Indios, 
por Manera de Historia, por fray Pedro . de· Córc:lova-):>refacio de 
E. Rodríguez Demorízi, 9ág .~ XI (nota No. 5), · Santo DO: 
mingo; 1945 _ · 

9) Idem. pág . 117. 
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reclamo de una necesidad suprema: acabar de una vez y pam 
siempre con el bárbaro sistema de esclavitud impuesto a la raza 
indígena. . 

Al nacer para la América en esta tierra, adviene la educa
ción fundamentalmente regida por la Teología Cristiana: 

Surge así, por primera vez en la historia de la cultura -de 
América, la tendencia humanista que se proyecta en el sermón 
de Montesinos .. 

Por otra parte, el·mensaje educativo del humanismo cristia
no llega .a tiérra dominicana a travéS de las dos corrientes que, 
según los filósofos de la histori.a; descubrieron ell()s para sobre;. 
ponerse a la natur~leza. ' · 
~ Si mediante el -apotegma del realismo científico.: "Natura pa
rendo vineitur", sabemos que a la naturaleza se íe venc-e obede
ciéndola, no es menos cierto que el hombre renacentista, al pro
cla:m.ar el primado del espíritu sobre el mundo natural, logró 
la más grande· conquista .obtenida por el género humano al co
rrer de su historia. -

Por excelencia hombre de reflexiones, evangelizó Fray Pe
dro de Córdoba al calor del método deductivo· y del método in

. d~ctivo, porqué la civilización cristiana lo había colocado, co
mo. un nuevo Sócrates, en los caminos de la nacient~ América 
Insular. 

Los árboles, la hierbas y las rosas; ·el sol, la luna y las es
. trellas, objetós sensibles de la naturaleza, son realidades soore las 

cuales tuvo .la raza indígena un conocimiento . derivado de su 
~ctividad sensorial. 

. Advinieron ~í en la doctrina cristiana de Fray .Pedro de 
Córdoba, como representaciones det mundo del Más Allá; como 

· testimonios d~ la existencia de· J)ios, Creador del c:elo y de la 
tierra. 

Conocedor de la metafísica platónica, plenamente asimilada 
por la 'l'eología Cristiana, el superior de los Dominicos en La E:3-
pañola acude al procedimiento luego empleado por el idealÍsmo 
rep_r~entativo kantiano. No conocemos al mundo tal como es;_ 
de éste captamos las representaciones, los fenómenos; 
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. "Los Padt·es Predicadores fueron los primeros en .poner de 
relieve p::l.ra la América virgen, que el derefhO natural es hijo 
del derecho div:no, y que · el. hombre, · hi;jo de Dios, . fue creado 
para vivir en libertad. _ 

La senciliez con que Fray Pedro de Córddba explica el Gé
nesis, es impresionante. La Antropología Bíblica· no podía ser 
presentada ante la con<;:iencia de la raza indígena en forma más 
clara y precisa. Adán y Eva como padres del género humano; 
la transgresión de la orden divina como origen · de todos los 
males ·:¡_ue padecemos, y demás aspectos de la creación·, señorean 
en la palabra del gran dominico con insuperable objetividad: 

Acerca del n(J.cimiento de Cristo, Dios y hombre, dice con. 
brillante el9cución: 

'' ... Así como son -engendrados los huesos dentro de -la carne, 
sin corrompimiento ni abertura de la carne. · Y como la cereza 
engendra el cuesco sin abrir la cereza, así, el Hijo de Dios fue 

. concebi-do y engendrado en el vientre de su Madre Santa Maria, 
sin abertura ni corntpción". · _ 
_ Los fundamentos de la educación, al iniciarse el Período 

Hispánico tuvieron, pues, como base, la Teol~gía Cristiana. 
-Fueron la expresión de id~as y sentimientos derivados de la 
Antropología Rel~osa. Oé ahí los ingentes esfuerzos des
arrollados por sustituir a Uchilobos y l_'azcatepuca, dioses 
adorados por nuestros aborígenes, con el Dios Todopoderoso 
de la religión cristiana. . . · . 
· · . El teóloga-educador que hubo en Fray Pedro de Córdoba, 
al empeñarse porque el Snpren!o Hacedor trascendiera en la ex
perienda de .la raza aborigen, no ·podía dejar de- utilizar la 
Bibl1a como texto sagrado. Por eso, más que rmá filosofía de ta 
educación, lo .que hay en él es un;:t teología de la educaci"Óil. 
: La comprensión teológica debe .sobreponerse a Ia comp~ensión 

· filosófica, cuando se trata de ferjar conciencias inmersas en 
un estado de primiÜvismo. -

Cons11.grados en cuerpo y . alma a las nobles tradiciones 
de la Orden, emprendieron los . tres frailes dominicos la más 
justa cruzada que registra la historia de América en defensa 
de la raza india: De ahí la disputa que se originó cua.ndo fray 
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Antonio de Montesinos, elocuente orador, pronunció su memo
rable discurso del cuarto domingo de Adviento, .defendiendo 
los mdioS a la -1~. de los principios enunciados por moralistas 
y teólogos del .R:enacim,iento-

La elocuencia brota a un mismo tiempo del corazón y el 
. . 

pei!_Samiento. 
"Decid . con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan 

cruel y horrible servidumbre aquestos indios? Con qué autori
dad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que 
estaban en sus tierras mansa.S y pacíficas, donde tan infinitas 
dellas, con muertos y estragos nunca oídos habéis consumido? 
Cómo los tenéis tan opresos y fatigados sin darles de c-omer 
ni curarlos en sus enfermedades, que de los excesivos trabajos 
que les dais se os mueren y . por mejor · decir los matáis, por 
sacar y adquirir oro- cada día. 1 qué cuidado tenéis de quien los 
doctrine, y conozcan su Dios y Creador, sean bautiz~ados, oigan 
misa, guarden las fiestas y domingos.? Estos no son homores? 
No tienen ánimas racionales? No soy obligado a amarlos como 
a vosotrós mismos? Esto no entendéis, esto no . sentís? Cómo 
estáis eri: tanta profundidad de sueño letárgico dormidos? Tened 
por ·cierto que en el estado en que estáis no os podréis más saivar, 
que los moros o los turcos que carecen y no quieren la fe de 
Jesucristo" ( 10). · 

He ahí, sin d.isputa, el primér ·grito de justicia social cris
tiana. lanzado en ~iertá$ del Nuevo Mundo. 

Con el propósito de impugnar el histórico discurso, cuyo 
criterio fundamental fue paladi!lamente ratificado en otra pré
dica, mientras oficiales reales y encome~deros esperaban una 
rectificación por ellos reclamada de manera imperativa, se 
tramó una injusta querella. y la santá obra iniciada en la Isla · 
Española por los dominicos fue denunciada a la Corte de 
Castilla, ante la-cual se presentó el franciscano fray Alonso de 
Espinar como emisario de los encomenderos, cuando éstos ha
bían logrado crear ya un ambiente hostil contra la Orden en 

· (10) Panorama Histórico de la Literatura Dominicana, por Max Hen- · 
ríquez Ureña, Pág . 73, Río de Janeiro, 1945. 
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Santo. Domingo·; :pew el "padre francisco'' aceptó la m1s10n 
para poner de· manifiesto q~e ·no se equivocaron quienes, como 
fray· Ba.rtolomé de las Casas. les atribuyeron "'una ignorancia 

·-no chica" 

Para defenderse de la . acusación que pesaba sobre la re
ducida comun:.ctad dominica, se trasladó fray Anton.io de Mon
tesinos a España. Como· si hubiese cometido una grave falta, 
fue recibido con indiferencia y sufrió humillaciones que jamás 
previó cuando, iluminado por la idea del bien, puso su espíritu 
apostólico_ al servicio de la raza indígena. Hasta la puerta de 
la cámara del monarca participó de los ultrajes inferidos, em
pujada sóbre la cara del fraile por un insolente portero- Sólo 
aprovechando un -descuido pudo penetrar y exponer las razones, 

.las mismas que luego sirvieron de fundamento a fray Bartolo-
mé de las Casas para convettirse en defensor universal de esa 
sufrida ra.z;t- y a Franc:sco de Vitoria en la sustentación de la 
doctrina qu~ informa el espíritu de su Relectio de Jndis, en 
cuya virtud quedó ·demostrada la soberanía de los naturales del 

-Nuevo Mundo sobre los territorios por ellos ocupados, así como 
la legitim:dad de los argumentos sustentados por los juristas y 
hombres del Estado españoles para justificar la conquista del 
Nuevo Mundo; y, por último, expuso las razones que tuvo Es
paña para intervenir en·la vida de los habitantes de la América 
v:rgen. · _ 

El Padre Vi~ente Rubio, O.P., es autor de ún :brilla¡rite 
trabajo que-se intitula "Santo Domingo de Guzmán y . la Re-· 
pública Dominicana", en el cual esboza las repercusiones del 
Sermón de Adviento en la historia americana (11) : 

a) "En primer lugar, el claro planteamiento de 1~ tesis 
de que los nativos eran seres humanos, con todas las p-rerroga
tivas que de ahí se derivan" ; 

b) "En seg.nndo término, la. nitida idea -deducida de la 
anteriór- de qué a los ind:os se les podía evangelizar o civili
zar, pero jamás esclavizarlos, maltratarlos u oprimirlos"; _ 

e) "Púsose luego en honesta discusión los títulos de domi-

<11) Listín Diario, 4 de agosto de 1970. 
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nio que España se arrogaba para conquistar el Nuevo Mundo, 
y rectamente pudo conclu;rse S(JLre lo injusto de cualquier 
a.cción encaminada a desr9seer a los indios ele sus reinos"; 

d) ' Como remedio a la situac:ón ''de facto" cr~ada, añádase 
la temprana urgencia de elaborar las Leyes, "necesidad que 
tal vez hubiera tardado mueho en satisfacerse, a no ser por el 
ccnti?u_'J empuje revolucionario· cte ros Dominicos de la Es
pañolas" 

·e) ' 'Por último, la aparición _ de una débil corriente de 
efusión humanitaria hacia los indígenas que poco a poco fue 
despertándose p~r dondequiera en algunos encomenderos y alle
gado~ suyos. Cabe recordar a este propósito los buenos ejemplos 
de Rodrigo de Bastidas "~icmpre le conocí para todos los 
.indios. y de los que le nacían agrav:ios_ blasfemaba"-; -Diego 
.Solano "restituyó gnin parte. de su'> granjerías"-; Juan de 
Grijalva- "prohibió que persiguiesen a los indios"; Gaspar 
Díaz, se convirtió d~ logrero en eremita de aspérrimas peniten
ciaS; Alonso de Aguilar, dejó su espada y. tomó el sayal domi
nico; un tal S indos de Porrillo, casi un santo.", o Medina, Quin
tero Burquillos, Escalante, que se hicieron franciscanos, o Do,. 

· mingo Martín: de .Solis y González de Corvera. vecinos tam
bién de esta Ciudad capital, quienes encarecidamente pidieron 
a la Corona que les dejasen unas niñas indias que tenían reco
gidas en sus casas, pues~ las _querían criar como hij~:- o el caso 
de Juan Sánchez,. vecill'o de. Alcántara (España) que, . enterado 
de <]Ue su Ílj.jo, Juan Tostado, · v:iviendo en La Española había. 
proereado una hija en una . india,< tan pronto como se murió; 
hiw lo _posible por escoger a la muchachita y la nombró here-

. dera universal de los bienes del papá muerto". 
. En ningún momento dejó de ser arriesgada la postura asu

mida por los Padres Predicadores ; lo demuestra el caso de 
fray. Tomás Torres (1567 +),quien fue amenazado de muerte 
ppr haber predicado contra el mal trato a los indios ( 12). . 

Impugnador de la tesis· sustentada por los dominicos, de 
acuerdo con la filosofía tomista, se atrevió a expresar el doctor 

(12) Biblioteca Hispanoamericana Septentrional, por José Mariano 
Beristain y Souza, Edición de 1882 . 
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Carlos de Aragón, graduado en Teología de la Universidad de 
·París y quien se :decía pariente del Rey Fernand<? ·de.Atagón: 
"Perdone el Señor Santo Tomás que en esto. no supo lo que 
dijo", trase que, al colocario fre~te al tribunal del Santo Ofi:_ 
cío, le ocasionó la susp-ensión definitiva como predicador y su 
internamiento -perpetuo en un monasterio "( 13). 

El humanismo derivado de la filoSofía tomista, no sólo sir
viÓ de fundamento a· los dominicos para defender lar~
dad de la persona humaña indígena frente al despotismo· de lós 

'()ífciaks-reales y a !a .codtcia de los encomenderos, sino ade~ 
paraacoplar Ili concepción inmanenTISta y la c_oncepción tras
cendentista de nuestra existencia, armonizando la idea del más 
allá con los:requerimientos de la vida actuaL 

Mediante carta de fecha lro. de marzo ~e 1529, solicitó él 
Obispo electo de la Isla Española y ~residente de lá Real Au
diencia, licenciado Sebastián Ramírez Fuenleal, de su Majes
tad, entre otros . asuntos, fundar 1Ul Estudio con maestros desti
nados a la enseñanza de todas las ciencias ; esto es, una 
Universidad. 

En fecha 20 de julio de 1529, .se dirigió el , Cabildo Secular 
de la Isl<i Española a · Su Majestad, solicitándole también ·¡a 
éreación de u~ Estudio, no sólo para los estudiantes radicados 
en el país, sino también en las tierras más cercanas. La coqui
nicáció~ correspond:ente· fue autorizada por el Escribano de 
S.M., el Almirante de las Indias, Alejandro Valencia; Gaspar . 
de Astudillo, Francisco Dávila, Diego Cabaliero y Alvaro Ca
ballero, ant(;l. el escribano J uán Ramos. Su texto es el siguiente:. 
( 14) -

''U na ·de las cosas de que más necesidad ·al presente tiene 
esta · cibdad de Santo Domingo es de un Estud:o a donde . los 
hijos de los v~cinos no solamente de esta Isla pero de todas 
las comarcas · estudien ·y aprendan Gramát:ca, porque p~reco 
cosa muy recia que los hayan de enviar para ello a ' estos reinos 
con muchos gastos, demás del peligro de la mar y mudanza tan 

<13) Idem 
(14} Archivo General de Indias . Legajo intitulado Patronato, No. 74, 

Ramo 51. Colección ·Herrera. · 
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grande de una tierr~ a otra, que es mucha parte para la salud 
dellos, como ya · desto se tiene experiencia, de mas que ha sido 
y es caUS¡a que muchos dellos que no tienen a donde ser ense
ñados, ni señores, como en esos reinos, a quien servir, se pier
den, y les suceden cosas aviesas, y como ya de cada día se va 
aumentando canti~ad dellos, parece que el tiempo da más pri
S;;t para que se haga, y también porque con el es.tudio se reco
gerán muchos huérfanos menores que hay en la Isla y algunos 
dellos riaos, que están perdidos en los pueblos de la tierra aden
tro, y aquí se enseñará la ·doctrina cristiana y se tendrá reli
giosos que ordinariam~nte la predique a todos en general, y 
Para ello hay persona que la ayude a dotar, que, cierto, para 
estas partes a donde se planta la fe de nuevo en los naturales. 
es cosa de mucho ejemplo y que conviene para su salvación, 
y de aquí redundará que se efectuará lo que los Católicos Re
yes, de gloriosa memoria, proveyeron al tiempo de _la erección 
destos Obispados, que todos .los benefic:os fuesen por oposición 
en hijos patrimoniales, conforme al Obispado de Palencia, y 
evitarse que no venga tanta cantidad de clérigos a disfrutar 
estas iglesias, e irse a esos reinos, sin tener los más deBos respeto 
alguno a la 'instrucción y convers:ón de los naturales más de a 
sus propios intereses; que. cierto, es lástima ver con la sed 
grande y codicia que pasan· acá para volverse cargados de oro, 
habido de cualquier manera que pud:eren. Para esto, aunque 
ásta cibdad está con . pocos propios y con menos posibiíidad, 
nos habremos esforzado a comenzar a edificar una casa de 
piedra para estud:o, en un sitio muy competente para ello, 
y así se queda labrando Y. esperamos en Nuestro Señor que 
dentro de un año estará edificado la mayor parte della, y con 
las primeras nos proveeremos que se .traigan dos bachilleres 
de buena vida y ejemplo. con un _repetidor como para ello se 
requiere,_y porque para sustentar esta costa en la verdad la cib
dad no tíéne posibilidad, y dejarse de hacer por ninguna ma
nera conviene, pues tantos provechos y "bienes redundan dello, 
a VM. ton toda humildad suplicamos sea servido de mandar 
a hacer alguna merced y limosna a este Estudio, porque todos 
los estudiantes en los tiempos presentes y en los ~r venir ten-
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gan ca~go de rogar a Dios por la salud y prosperidad de VM.: 
y porque según los grandes gastos que VM. ha tenido y tiene 
con las guerras y sustentación de sus reinos y amparo deUas, 
·parece que en tal coyuntura pedir ninguna merced es grande 
atrevimiento, hanos parecido de por el presente no importunar 
por limosna para ello, saivo suplicar que .sea-servido de mandar 
que para este Estudio y sustentación de él, se haga merced y res
titución de tres pares de tiendas y casas de piedra que a título 
de V:M. sus oficiales tienen en su poder, que son en las Cuatro 
Cailes de· esta cibdad; las cuales parece que propiamente son 

. y pertenecen a este edificio y Estudio, porque sabrá Vl\1. _que 
habrá veinte años más o menos, que en el tiempo que tres 
Priores de la Orden de Sanjerónimo gobernaron esta Isla por 
com:sión del Cardenal don Fray Francisco Ximenez, de buena 
memoria, ciertos indios que tenía encomendados don Hemando 
de la Vega y el secretario Almazán y Conchillos, y el Ca¡;na
rero Cabrero, y otros caballeros de los Católicos Reyes, y con 
ellos cogieron oro un año y de lo que así adquirieron compraron 
estas tres pares de tiendas, que les costaron obra de mil pesos 
más o menos, la renta de las cuales apropiaron para clérigos 
·que entendiesen en la conversión y doctrina de los hijos de 
los naturales; y para ello, cuando los dichos Priores se volvieron 
a esos reinos, dejaron cargo dello al factor de VM., el cual 
distribuyó la renta destas casas cierto tiempo por los capella
nes que entend·;an en ello, hasta que fenecieron 'totalm€Ilte 
todos · los indios· desta Isla de manera que no hubo en · que se 
gastar esta renta, y como estaba en poder del factor, así fue 
·de un factor en otro hasta agora que las tienen en sus oficios 
de VM. con este solo título. Y asi suplicamos que siendo este 
asi como se d:ce, y constando de todo por los libros de VM. 
mande que es.tas casas se conmuten para esta obra, pues parece 
que con ello se cumple el efecto para que se compraron. Asi
mismo suplicamos a VM. mande que el Maestrescuela desta 
santa Iglesia no tenga jurisdicción sobre las cosas del Estudio 
salvo los jueces ordinarios, pues la cibdad lo edifica y fundan, 
y· que de alli vayan las apelaciones a la. .Audiencia Real". 

Gaspar de Astudillo y Alvaro Caballero se distinguieron co-
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nío miembros del CabiJdo _Secular, por su dinamismo .. T_odavía 
. en 154Z desempe_fiaban tales funciones y se dirigían a SM. para 
denunciarle irregularidades o haciéndole sugestiones encamina
das al buen desenvolvimiento de los asuntos municipales, reli-
giosos y comerc;ale5 ( 15). - -

Conviéne significar que P<>r Real Cédula de fec~a ~2 de · 
diciembre · de 1529, fue cedida al licenciado Sebastián Ramírez 
Fuenleal, una de las casa.S· por él solicitada a la Emperatriz; · 
esp<>sa de Carlos V, a fin de que instituyese un Estudio que, 
por voluntad de su fundador. confirió primordial atención á la
enseñanza de Teología y Artes. Con respecto a· este plantel dice 
fray Cipria.rio de Utrera: "Para afirmar que el Colegio del 
Obispo existía antes· de 1530, ·me apoyo en este .. ,pasaje de su 
Ca.rta al Emperador, desde México. en abril de 1532 ·: "Tengo 
en mi compañía Cristóbal de Campaüa, que ha leído tres años 
de gramática en Santo Domingo, es de evangelio, y_ a la trini
dad canta misa; es . docto en iengua latina y de buen vivir" 
{16). 

. Al constituirse en l530. la Provincia de 'Santa Cruz de In
dias, fundaron los dominicos un Estudio Conventual, esta.bleci
miento que sirvió de e~;;cenar:o a la primera cátedra de teología 
dictada en el Nuevo l\1undo. Fue iniciada en fecha 6 de enero 
de 1532, con arreglo n. la dásica sentencia medioeval: PHILO
SOPHIA ANCILLA THOOLOGIAE. El Bachiller Alvaro de 
Castro, Clérigo, Te<:orero de la ~anta Iglesia de Santo Domingo, 

· dice al reEpecto. · 

"Otrosi me he exercitailo e tome. ·por trato e manera de 
eregir e he et·egi.do la primera catedra áe Tehología que en 
este mundo nuevo del Oceano se a lzecho y heregido- donde 
s~ lee un aiio a poco más o menos theología por la via
San!o Tomás por el reverendo e docto padre fray Tomá8 . 
d. e Sant Martín Cathedratico reÚrúe clel á,icho estudio: 

(15) Archivo General de Indias. Legajo N.o. 77. ColecCión de Marino 
de J. lncháustegui Cabra!. 

(16) Universidades de Santiago de la Paz y de Santo Tomás de Aquino 
y Seminario Conciliador .de la Ciudad de Santo Domingo de la 
Isla Española, por fray Cipriano de Utrera, págs. 15-18. · 
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pam lo cual dote e puse e pago d<.~ my hab ienda ciento y 
veyntc peso·8 de rrcnla en cada un mio sacandolos de my 
Jzaúenda e ¡;udor syn bla·nca de ITI' Ilta ny se me aver 
dado en tsta Yglc.~ia catedral quatro a que rrescido en 
elia" ( 17). 

Varón ex1n11o eomo educador y como soldado de Cr:sto, 
fray Tomás· San i.\Iartín (1482-1554) , está incorporado al pro
ceso de la cultura domin;cana en tres aspectos fundamentales: 

1) Como primer Regente o Prefecto de Estudios del Colegio 
Conventual fundado por -los Pa,dres Predicadores; 

· II) Como profesor de la primera_cátedra de teología dictada 
en tierras de América; y 

III) Como precursor de la más vieja Casa de Estudios del 
Cont:nente: la Real y Pontificia Universidad de Santo Toqtás 
.de Aquino. 
· ., Según Pedro Henríquez Ureña: "Trabajó a favor de los 
indios en Santo · Domingo, donde, según Mendíburu, llegó a 
Oidor de la Real Audiencia; pasó al Perú; donde actuó duran
te gran pa:rte de la conquista y todas las guerras civiles ... Es
cribió Parecer .. sobre si son bien ganados los bienes adquiridos 
por los conquistadores, pobladores y encomenderos de indias 
(en la Colección de documentos .. del Archivo de Indias, 7,348-' 
362, donde por error se le llama fray Matías); le sigue una. 
répliCa del padre de Las Casas; Relación de los . sacrificios de 
los peruanos a sus .d:oses en tiempos de siembra y cosecha y al 
emprender _o'bras públicas, y Catecismo por indios" ( 18 )-
. _ Para servir como Regente del Estudio Conventual fundado 

por los Padres Predicadores, le rodeaba la aureola de sapiencia 
y austeridad que había señoreado como lector de Artes y Teolo
gía en el Estudio de los Dominicos en San Pablo de Córdoba, 

. y como Regente dél Colegio -de Santo Tomás en Sevilla. 
Sus aptitudes educativas y sus virtudes cristianas quedaron 

(17) Archivo General de Indias . Santo DomingQ, Justicia No. 30. 
Proceso de Alvaro de Castro . Colección Herrera . 

(18) La Obra Critica y las Letras Coloniales en Santo Domingo, pág. 
393". México, 1960. 
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robustecidas, cuando obtuvo de Cárlos V las Reales Cédula5 por 
medio . de las cuaiés fueron creadas las Universidades de . San 
Marcos de Lima y de Cbarcas o de La Ptata (nombre antiguo 
de Bolivia). 

El historiador peruano Luis Antonio Eguiguren) evoca la 
apostólica personalidad del Padre San Martín. a la luz de las 
siguientes afirmaciones : . 

"No sólo es un predicador que se esfuerza por extenqer laS 
lruUimas del cristianismo entre los indios y españoles, sino una 
voluntad enérg:ca al servicio del bien ... Juzga a: los conquista• 
dores a través de la Teología y de l(.l.S enseñaQ.zas cristianas ... 
A los confesores, que deben asomarse a la conciencia· de los 
indios y españoles, les traza· normas que desea que. se cumplan .. · 
Sabía que muchos "idiotas ignarantes" seguían la carrera ecle
siástica como forma de medrar y encumbrarse ... Llena de en
señanzas y observaciones transcurrió ·su vida durante veinte 
áños en las tierras de Indias ... Sus relatos se nutren de -la rea
lidad desoladora que configura la conducta de los conquis
tadores". ( 19) . 

No obstante los documentos incorporados . a la historia de 
la cultura dominicana por un historiador de tantós· méritos co
mo fray Cipriano de Utrera., carecíamos de una prueba de tanta. 
importancia cómo el testirnon~o del Bachiller Alvaro de Castro, 
para impugnar las afirmaciones de Oswaldo Robles y Rafael 
Moreno L., con respecto al in'icio de la docéncia teolologicofi
losófica en el Nuevo Mundo. Las i~vestigaciones realizadas.en 
el Archivo de Indias, de Sevilla,. ·por César A. Herre-ra, ;han 
aportado un nuevo caudal de información para l.ós estudios his
tóricoa, y el expediente del proceso contra Alvaro de Castro, 
deja constancia de la existencia deJ Estudio en d Convento de 
los Padres Predicadores, por lo menos después del año 1531. 

El doctor Antonio Cuesta Mendoza considera que muy pro
bablemente el iniciador del Estudio General del Convento de 
los P~res Predicadores, fue fray Alonso de Burgos o Burgelés 
(S-~VI), -acerca de quien expresa: · 
---· 
(19) La Universidad en el Siglo XVI. Vol. Ptig. 42-46. Lima, 1951. 
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"Por s¡..¡ apego n. esta t:erm, por su dedicación a la cátedra, 
por su ilustración, de que se hacen lenguas los cronistas de -en
tonce5, por el prestigio y cstabil;dad que d:spensó al naciente 
Estudio y Universidad, el Padre Alonso B_urgelés- merece ser 
recordado con cariño" (20). 

. En virtud de ía Bula In Apostolatus Culmine (En la cum~ 

bre del apostolado), expedida por el Papa III en fecha 28 de 
octubre de 1538, se prem:ó la merüísima obra . educativa reali
zada por los dominicos, al ser elevado su Estudio Conventual 
a ia categoría de Estudio General. . 

Erigida trece aiios antes · que las Universidades de Lima y 
de ~:léxico, la Un.iversidad de la Muy Noble y Muy Leal Ciu

. dad de Santo Domingo. inició su . 'funcionamiento con cuatro fa
cultades : Arte, Teología, Derecho y Medicina-:- · 

Nadie discutió, has.ta después de 209 años, tan blasonadora 
realidad . · 

El historiador angloamericano Otto Schoenrich afirma, en 
su estudio histórico intitulado El ALCAZAR DE DIEGO CO
LON, que el primer e:>tudiante de la Real y Pontificia Univ.er
sidad de Santo Tomás de Aquino de quien se tiene conocimien
to, se llamó Diego; fue hii9· del Alguacil Mayor Don Cristóbal 
y cotno tal nieto del Virrey y Segundo Almírante Don Diego 
Colón y de Doña María de Toledo. ( 21). · 

No debe pasar inadvertida tampoco la obra realizada en el 
campo de la enseñanza por fray Añtonio de · León, fray Pedro 
Ortega, fray Martín Hinojosa, fray Juan Mejía Martínez, fray 
Ambrosio Perez Já<::ome, fray Tomás de Linares, fray Ignacio 
Jose do Poveda y otras autoridades de la cátedra pertenecientes 
a la Orden de Santo Doningo (22). 

Se estudió en la Universidad de Santo Tomás de Aquino, 
el L~bro IV de las Sentencias, por Pedro Lombardo ( 23) , el 

::>table teólogo italiano a quien llamaron Magister Sententia-nmt, 

(20) Anotaciones ;1 Universidades del Padre Utrera, Anales de la Uni
versidad de Santo Domingo, pág. 28 . Eriero-Marzo de 1940 

(21) EJ. Tiempo, Santo Domingo, D. N . edición del miércoles 14 de 
enero de 1970. 

(22) Santo Domingo de Guzmán y la República Dominicana, por fray 
Vicente Rubio, O.P . , El Caribe, pág. 10. Edición (iel 8 de agos
to de 1955. 



36 ARMANDO CORDERO 

vinculado al proceso de las · enciclopedias teológicas del s:iglo 
:Xn. Fue · düocípulo el maestro de · las sentencias · del célebre 
Pedro Abelardo, quien revolucionó · la disputa de los universa
les con m tesis conceptualista y la guía en la narración del 
dmma cristiano. "Dios y la Trinidad, los · ángelea y la crea
ción, el hombre y el pecado miginal, la Encarnación y la Re~ 
dención, los sacramentos y la escatología. f[e ahí . el esquema. 
esp:ritual de hs en.;;eñanzas teológica;; impartidas por Lombar
do con arreglo al método escolástico, "hecho para juzgar o 
comprobar la;; opiniones y no para inve~tar, pues el espíritu 
sutil no. es el que descub :·;:: una nueva verdad sino el que capta 
una nueva concordancia o una nueva contradicción entre dos 
opiniones, único método intelectual posible en un ambiente en 

·que la verdad se considera ya dada" · ( 24). 
Al finalizar el siglo XVI, dejó de ~studiarse en la Univer

sidad · de Santo Tomás de Aqu:no la obra de Lombardo y ~ 
adoptó Summa Teológica del Doctor Angélico, en la cual se 
cont ienen estas conclusiones fundamentales: 

I) ''La doctrina sagrada es una ciencia que deriva de los 
principios ·de la ciencia superior que no pertenece sino a Dios 
y a sus elegidos ; · 

II) La ciencia sagrada es la más noble de todas las cienCias. 
Como ciencia especulativa sobrepasa en mucho a las ciencias 
especuhi.tivas, y como ciencia práctica sobrepasa a todas las cien-
(lias prácticas ; _ 

- ~. III) ''La ciencia sagrada por eso mismo que tratá de Dios 
·como primera de las causas, es, entre todas los conocimientos hu
_manos, no solamente en su género, sino absolutamente hablando, 
d saber.por excelencia; 

IV) '"La ciencia sagrada se manifiesta a los hombres por 
medio -de la revelación. De lo que se sigue que el conocimiento 
revelado es superior al filosófico" (25). . 
·L-.-- . 
'(23) El Retorno de los Galeones, por Max Henríquez .Ureña, pág. 91, 

. . ' Madrid, 1930. . 
(24) Histori¡¡ de la Filosofía, por Edilio Bréhier (tomo 1), pág. 531, 

Buenos Aires. 1914. 
(25) Introducción a la Filosofía, por Eduardo Pallares, pág. 161, Mé

xico, 1957. 
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Es evidente, por otra parte, que en dicho Estudio General 
·-dio -cátedras de filosofía con muy ·buenos resultados, en la se
gunda mitad del siglo XVI, el . dominic() ·. fray Martín de Ortega . 

. C()mci, profesores de Sant~ Theología y Theología ~scolástica; 
sóbresa1ieron en. el misn:to período, fray"Francisco Gómez y fray 
Juan de Rubilla (26)_. El j.nterés por adquirir conocimientos fi-

. Iosóficos estuvo ·robustecido, además, por el hecho de que hu
biese profesores como el licenciado · Antonlo Ulloa, médico que 
se dedicó a enseñar filos.ofía. en una escuela particular por él 
fundada en octubre de 1565 (27}. 

· Además de la Universidad Dominica, la ciudad de Santo 
Domingo tuvo otro Estudio General. Veamos : 

''La Reyna, en . R.C. de ésta fecha ( 19 de diciembre de 
· 1550): Presidente e Oydores de nuestra Audienciá Real de la 
Isla Española: el capitán Alonso de Peña, nuestro Tesorero 
en esa isla, en nombre de esa ciudad de Santo Domingo, me ha 
}ieoho relación, que bien sabiamos, como Hernando Gorjón vino 
desa dicha ciudad, se havia ofrecido de hazer e fundar en ella 

. un Colegio General eli que se leyesen todas ciencias-.. " 

"Otrosí, que suplicaremos a su Santidad conceda al dicho co
legio las franquezas y exenciones que tienen el Estudio de Sa

: Jamanca, con tanto que la jurisdicCión del sea nuestra e por 
.·la orden e como nos la ·pusiéramos". 

. 'Por ende : hasiendo e comp{Íendo el. dicho Herilando . Gor
jó~ lo suSodicho... digo y . pmmeto que le. será· guardada· esta 
capitulación a too() lo en elia contenido, · e ·no. lo haziendo ni 
compliendo asy, no seamos obligados a mandar guardar· lo su
.sodicho, ni cosa alguna de ello" (28}· 

En fecha 23 de febrero de 15 58 se dio en Valladolid · la 
Real Provisión en cuya · virtud fue fimc;lado el Estudio y U ni~ 
v~rsidad del Colegio de ~rjón Su texto ~ el siguiente: ' 

(26) Archivo General de Indias, Santo Domingo No. 18, Colección 
Herrera. · · · · 

(27) La Universidad en el Siglo XVI, por Luis Antonio Eguiguren 
Vol. ll, p~. 709, Lima, 1957. 

(28) Archivo General de . Indias. Legajo titulado Santo Domingo,. 
No. 899. Libro Relristro No. l. Colección Herrera. 
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. ''Para que en la Isla. Española haya un Estudio e Univer
sidad -Don Felipe 8, por cuanto, así por parte de la ciudad 
de Santo Domingo, dé la Isla Española, como de .otras personas, 
me ha sido suplicado fuésemos servidos tener por bien que en 
la dicha ciudad de Santo Domingo se fundase un estudio -uni
versidad de todas ciencias donde los hijos de · los españoles 
.y los natural~ de aquellas partes fuesen instituídos en las cosas 
de Nuestra. Santa ·Fe Católica y en las demás Facultades y 
les concediésemos los privilegios; franquezas y llbertades que 
lía y tiene el Estudio y Universidad de Salamanca con las limi
taciones que fuésemos servidos, y Nos, acatando al beneficio 
que de ello seguirá a toda aquelia tierra hab~mos1o habido por 
bien; e habemos ordenado que la renta que dejó-Hernando Gor
jón en la dicha ciudad para un Estudio y Universidad y otras 
cosas, sea y quixle aplicada par dicha universidad, para que la 
tenga j>or dote y hacienda propia de que se paguen los salarios 

. de las Cátedras y fábrica de las Escuelas, y los otllos gastos 
necesaríoa de ellas, después de haberse gastado lo necesario en 
las capellanías que el dicho Gorjón instituyó y en las obras pías 
que él mandó hacer, por ende, por la presente tenemos por bien 
y es nuestra:merced y voluntad que en la dicha ciudad de San
to Domingo· pueda haber y h~ya el dicho Estudio y Universi~ 
dad, la cual tenga y goce de todos los privilegios, franquezas y 
libertades, exenciones que tiene .y goza el Estudio y Univerú
dad de la ciudad de Sa1amanca, con tanto que, en lo que tocá 
a la jurisdiCción, se' queda y esté como ahora está y que la U ni~ 
versidad de dicho Estudio no ejecute jurisdicción, y con los que 
allí se graduaren no gocen la libertad que el Estudio de la di
cha c:udad de Salamanca tiene de no pechar los allí graduados, 
y mandamos al Presidente y Oidores de nuest;ta Real Audien
cia quo reside en la dicha ciudad de Santo Domingo de la dicha 
Isla, y a otras cualesquier •nuestra Justicia de ella y de las 
otras islas y provincias de las nuestras India que guarden y 
cumplan esta nuestra carta y lo en ella contenido y contra el 
tenor y forma de ella no vaya ni pasen ni consientan ir ni pa
Sar: en tiempo alguno ni por ninguna manera. Dado en Valladolid 
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a . veinte y tres de febrero de mil quinientos y cincuenta. y 
ocho. La Princesa; ·Refrendada de Ledesma; Señalada de· Bri
vicsa, don Juan Vásquez, de B'tiviesca, don Juan Vásquez, 
Viliagómez" (29). 

· Por Real Cédula de fecha 24 de diciembre de 1559, expedi
da en Toledo, ordenó su Majestad que fray Juan de Bustamente 
y fray Reginaldo de Salazar, de la Orden de Santo Domingo, 
viniesen a leer Teología y Sagrada Escritura en ei Estudio y 
Universidad de que se trata. Pero · en lugar de fray Reginaldo 
vino . fray Ambros;o Mar:no (19 de mayo de 1560) 

La más vieja Universidad .del Continente Americano y el 
Estudio -Uníversidad fundada en fecha 23 de febrero de 1558; 
esto es, la Univers:dad de Santiago de la Paz o de Gorjón, no 
tardaron en sufrir alternativas, lo que se advierte a la luz de 
.una. carta del Arwbispo fray Andrés de Carvajal, fechada el 20 
de abril de 1576, informándole al Rey entre otros asunt~ de 
interés: 

"Por io cual no ay quien lea gramática, ni artes, ni teolo
gía, por donde viene la Isla a mucho menos que los hijos na
turales della no tienen donde estudiar" (30). 

En .primer término llegó el visitador Rodrigo de Ribero, 
enviado para restituir la ya notable institución de Gorjón, quien 
logró orientar nuevamente · sus destinos. Luego el arzobispo 

_. fray Pedro de Oviedo ( 1649) , reputado profesor de Teología de 
la Universidad de Alcalá y autor de comentarios acerca de Aris

·tóteles y Santo Tomás de Aquino, una de cuyas primeras provi
. dencias a su arribo en 1622, fue restablecer en el Seminario los 
estudios de Art~s y Teología, con cátedras a cargo del . elocuénte 
predicador y teólogo de nota fray Agustín Maroto ( 31). 

Con respectd a la más v¡eja Casa de Estud:o del ·Nuevo 
_Mundo, expreEa fray Luis de San Miguel en Memoria presen-

29) La Inmacu'ada Concepción, por fray Ciptiano de Utrera, pág . 32, 
Santo Domingo, 1946 . · 

30) Colección de Documentos Inéditos, 90r Antonio de León (159(). 
1660), recopilador e historiador de India!¡. Tomo XVI. Consejo 
de Indias. Madrid 1925. 

31) Literatura Dominicana, por Apolinar Tejera, pág. 13, Santo Do
mingo, 1922. 
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tada al Padre General de la Orden Dominica, de fecha 14 de 
abril de 1632: 

"En este convento (alude al principal de la Provincia <le 
Santa C~uz de Ind:as, situado en la ciudad de Santo.Domingo), 
se lee una cátedra ·de Teplogía Escolástica y Moral, con sus 
conclusiones y actos mayores, muy lucidos. Ti~ne . por Bula 
Partícular las mismás preeminencias que la Universidad de 
Alcalá, en España, y se gradúan en todas las Artes" ( 32). 

Por mediaoión del breve In Superiminenti, emitido por el Pa
pa Benedicto IV en fecha 14 de septiembre de 17.58, se .confir
mó la orden del Rey de España ~il el sentido de autorizar al 
Estudio· de Gorjón, dirigido por los Jesuitas, para que enseñasen 
las cuatro facultades clásicas . ( 33). 

C'.omo ·en otros oentros académicos de- la comunidad ibero
am~ricana, la Orden Jesuítica continuó aquí la tarea que se 
había propuesto en el sentido de dar ambito al "concepto de mo
dernidad11 sin menoscabo del ''concepto de catolicidad". Reac
cionó frente a esta posición la Real y Pontificia Universidad de 
Santo Tomás de Aquino, al ser reabierta en su ·segUnda época, 
a las 193 años de su fundación. Su rector lo fue entonces fray 
Francisco · Cruz de Zayas ; Can.celario, el doctor Pedro Leiva; 
Vicerrector, el doctor Antonio de la Concha. Como catedráticos 
de las diferentes ciencias figuraban: fray Tomás C'lllderón; 
fray Manuel de Moya·, doctor Juan . de Arredondo; doCtor F.tán
cisco Julián ·de Torres, doctor Felipe Mañón de . Lara, dqetot 
juan Julián de Ajeata, fray Andrés Ugarte, fray José Bello, fray 

. Juan Frómeta. Doctores José de Gundi, fray Juan de Dios Gon
Zález, fray Francisco Antonio de Luna y los maestros doctores An
ton:o López Pichardo y doctor José Polanco. Estas personas for
maron -las nuevas constituc;ones o estatutos que sirvieron de re
gla en la Universidad, y que . fueron. aprobados por el · Presiden
te y Capitán General don Francisco Rubio y Peñaranda, con 

32) Obra Crítica de Pedro Henríquez Ureña '(La Cultura y Las Le
tras Coloniales en Santo Domingo) pág. 341, México, 1960. 

33)t Historia de la Isla de Santo Domingo, por Antonio del Monte y 
Tejada, Tomo III, Cap. VII pág. 105, Tercera edición. 
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consulta del Decano y . Asesor General licenciado Antonio 
d~ . Villa Urrutia y . Salcedo y sanciona~o por el Rey D. 
Fernando Vlli, en maria de 1754. (Historia ~e la Isla de 
Santo Domingo, por Antonio del Monte y Tejada). 

Según expre..c;a ·Pedro Henriquez Ureña: -«A _la · Universidad 
de Santo Tomás acudieron durante tres siglos. estudiantes de 
todas ·las Antillas y de la Tierra Firme: Todavía después de 
fundadas, en el siglo XVIII las Univers:dades de La Habana 
y de Caracas, concurrían a la de Santo Domingo alumnos Cl)ba
ncr: y venezolanos: los tuvo hasta el momento de su extinción. 
1 fue nuestro plantel quien. nutrió en sus comienzos al de Cuba 
y al de Venezuela. Los prinieros rectores de la Universidad B.e 
La Haba:na proceden de Santo Domingo: !lesde. luego, el pri
mer fray Tomás de L:nares (1764), .en 1728, reelecto eu 1736 

:y 1742; después fray José Ignacio dePoveda,· en 1738. Igual 
cosa sucéde con el primer rector de Caracas, en 1725, el doctor 
Francisco Martínez de Porras, nativo de Venezuelá: pero gra
duado en Santo Domingo, y con el catedrático fundador José 
Mijares de Solórzano, rector después y finalmente obispo rle 
Santa María" (34). · 

Al ser aprobada, el 23 de septiembre de 1728, por la Corte 
Española, la fundación de la Real y Pontlficia Universidad de 
San Jerónimo de La Hab~na, se adoptó el reglamento que re-· 
_gía en la Imperial y Pontificia Universidad de Santo Tomás 
de Aquino (35-). 

Actuaron también "con generoso entusiasmo" en la tarea 
enca.r_n:nada-a robustecer la conciencia dominicana, los fra.iies 
de la Orden de la Merced, autorizados para pasar a la Muy 
.Noble y Muy Leal Ciudad de Santo Domingo, por Real Cédula 
de fecha 21 de 1603. Se comprueba con: gran claridad mediante 
el contenido literal de la Colección de Documentos destinados 
p9r el cu1to mercedario fray Pedro Nolasco Pérez a servir de 

34) Obra Crítica de PedFO Henrfquez Urm"a .(La Cultura y las Letras 
Coloniales en Sa.nto Domingo), pág. 342. México, 1960. 

35) Panorama de Filosofía Cubana, por Humberto Piñera Llera, 
pág. 23; Washington, D. C; , 1960. 
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bll5e para 1a Historia General de los Religiosos de la Merced 
·en la América Española ( 3 7). 

Por lo que se refiere a las finalidades básicas de esta obra, 
deben ocupar lugares de preferencia en esa magna empresa : el 
Padre Presentado fray Juan Gómez, vicario General de la Isla 
de Santo Domingo, desde el 23 de enero de 1616, quien tomó 
el hábito en 1600 y estudió ~tes en la Universidad de Sala
manca. Había leído Artes y Teología en Huste y Alcalá, lo cual 
hizo tam'bién en Santo Domingo con brillantes resultados. 

Tuvo fray Juan Gómez la honra de traer a la Isla, en com-
. pañía _ de otros religiosos, al eximio poeta y dramaturgo fray 

Gabriel 'l'éllez ( 15 83-1648), más bien conocido por Tirso de 
Molina, ''predicadQJ" y lector, de 22 años, frente elevada, bar
binegro, quien explicó en nuestro Convento de las Mercedes 
tres cursos de. Teología". 

Otros frailes de la misma Orden, citya labor resultó de gran 
provecho para la naciente cultura dominicana, respondieron a 

. lOs- nombres siguientes: al Maestro fray Francisco Romero 
Garda, enviado a restablece_r las letras, las cuales andaban "des
medradas en aquella provincia y correspondió a su destino con 
mucho súceso y adelantamie_nto". _ 

Fray José Reyero de laVandera, lector de Artes y Teología, 
fue ~utorizado por Cédula del 3 _de agosto de 1731 : y fray 
José :Vizcaíno lector también de Artes y Teología, por Cédula 
del 16 de enero de 1745. 

Conviene significar, por otra parte, ·que desde el 24 de 
julio de 17 39 comenzaron a regentar los Padres de la Compañía 
de Jesús la Universidad de Santiago de la Paz o de Gorjón. 

Una disputa teológ:Ca y filosófica de grandes ,repercusiones 
: ~urgió entre las dos Universidades al discutirse por primera vez 
la; legitimidad y auterticidad -de la Bula In A postolatus Cul
mtin.e,· as( como por influjo de las nuevas orientaciones que 
:i<'raiídsco Suárez, el Doct9r ·'Eximio, señaló a la. escolástica a 
¡)artir del siglo XVI. Teológica y filosóficamente subordinado ---
'(36) Historia de la Literatura, por M. Saenz de Urturi y V. Mateo 

Velasco, pág. 183, Madrid, 1963. 
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a las doctrinas dt:l Doctor Angélico, reaccionó a la postre . el 
filósofo granadino frente a los. antiguo~ tomistas, en varios as
pectos, y de manera especial en lo concerniente a la doctrina 
de la gracia. Además, la Concepc:óri de M~ría Santísima y la 

·· "Comunién de los indios, por un iado, y el acoplamiento del 
. concepto de modernida,d con el de catolicidad, contribuyeron a 

robustecer la controversia; pero cuando Feniando VI lanzó sus 
Reales Cédulas de fecha 26 de mayo de 1747, reconociendo lac; 
dos Un:versidade5, quedó resuelto el problema. 

E_n enero de 1586 fue invadid~l _la ciudad de Santo Domingo 
por el Almirante Drake, y como resultado del incendjo con que 
culminó el vandálico acontecimiento, dejó de existir el original 
de la Bula In Apostolatus Culmine, entre otros documentos per
tenecientes al Archivo de la Orden de Santo Domingo. 

Los perjuicios ocasionados a la cultura dominicana por ese 
acto de piratería tienen su mejor constancia en la destrucción 
del archivo, fuente inagotable de datos vinculados al nacimien
to espiritual de la América hispánica. 

Impugnada la existencia de la Bula por la Universidad Je
suítica, se produjo la reacción de las UniverSidades de Lima 
y México, inconcebiblemente empeñadas en demostrar que son 
las primeras fundadas en el Nuevo Mundo, ya que, mieQtras 
la primera fue erigida por Real Provisión de fecha 12 de mayo 
de 1551, la segunda tuvo su origen por Real Cédula del it 
de septiembre del mismo año. 

Corresponde al P. Vicente Beltrán de Heredia (+),catedrático 
de la Pontificia Universidad de Salamanca, la hazaña de haber 
encontrado en el Archivo Vaticano, no sólo la partida o re
gistro de la Bula, s:no también la suplicatoria elevada por }o¡¡ 

Dominicos. 
Agüerla María Rodríguez Cruz, es autora de un brillante 

trabajo intitulado AUTENTICIDAD Y. LEGITIMIDAD DE 
LA BULA IN APOSTOLATUS CULMINE, que publicó pri
meramente la Revista de Indias, órgano del Instituto FERNAN
DEZ OVIEDO, del Consejo de Investigaciones Científicas d~ 
Madrid. Listín Diario reprodujo, en su edición correspondiente 
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al. 29 de julio de 1964; dicho estúdio, en el cual constan ·las 
sigu:entes aflrma.ciones: · 

"La .Real Cédula que declaraba nulos los Breves y .Bul(is· 
despacliddos. por. indias que tuvieron ,el pase regio fue dada 
dos escasos meses (6 de septiembre de 15'38) que la ·Buüz 
In Apostolatus Culmirzi:J (28 de octubre de 1538), y lo 
más seguro es que los dÓminicos ignorasen ta existencia 
de dicha Real Cédula. máxinw. en aqueUa· época en que 
las comunicaéione~:~ eran ·dif-icultosas. Puede obligar una 
ley en conciencia antes de sér conocida su promulgación? 
En todo caso procedieron de_ acuerdo con las normas que 
regía en l~ época, solicitando del Papa la erección del Es
tudio Genera( que ya fJ.tnciánaba en el Convento en Uni
versidad. 1 afirmo con el Padre Beltrán de Heredia, que 
la falta de Real Cédula no afecta a .la susta:ncia de ·la en-. 
tidad. El Papado tenía entonces potestad pm·a erigir Uni
verstdades como el Rey y el Emperador ... " 

Los impugnables argumentos de fray Cipriano de Utrer~, 
Luis Antonio Eguiguren y Daniel Varcácel, -contra la primacía 
de la Universidad de · Santo Tomás de Aquino, sin disputa la ' 
más vieja Casa de Estudios de! Continente · Americano, se han 
desplomado encima de las .incÓnsis.tentes bases sobre las cuales 
fueron erigidQs~- · 



EL INFLUJO JESUITICO EN LAS TENDENCIAS 
INNOVADORAS 

La rígida ortodoxia de las Ordenes inco~poradas al proceso 
de la cultura iberoamericana, cuya aprensión por las innova
clones parece haber s¡do tan crecida como su tendencia· a lo 
·tradicional, encaró las acometidas de un eclecticismo jesuítico, 
contrario al principio de autoridad der~vado de la llamada Es
CQlástica decadente. Tanto en ciencia como en filosofía, si
guieron los hijos de .Ignacio de L~yola las orie~taciones fÍjadas 
¡ior __ !?.~ __ ,t_i~~~P<?.~ .. }l}t:>c,l~rn<?,?· Así se explica_ 'que sus profesores 
cófocasen a Copérnico en lugar de Ptolomeo, sobrep~niendo el 
siátema heEocéntrico del primero al sistema geocéntrico d_el se
güíido, aunque la Iglesia condenase tales conclusiones por con
Sidéí;arlas reñidas con las Sagradas Escrituras. Del mismo modo 
y de acuerdo con Francis Bacon, protestaban ellos. de los abu
sos del método deductivo contra los derechos de la inducc:ón, 
con sabiduría idéntica a la que hubo de orientarlos cuando ne
garon que el alma, erróneamente identificada con ''la esencia del 

. pensam:ento", residiese en la glándulas pineal. f~J.ero.n Jos·_.pri-
meros religiosos enexplicar a.l)~a.rtes, Leibniz, Gassendi, Ma
leEiinchc, . Kep]er, Newton, y niuy especialmente al padre de 
la- fi1~sofa -~oderna, sin cuya profunda vis:ón ·idealista habría 
sido "imposible, quizás, obtener las fundamentales conclusiones 
del humanismo trascendental sustentado por Heidegger, Dewey, 
Jaspers y José Ortega y Gasset, entre otros filósofos interesados 
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·en resolver el problema de la esencia del conocimiento. me- · 
diante una .tesis enundadora del influjo recíproco· d.e sujeto. y 
obj~to, conciencia y realidad, pens?omiento y ser, espíritu y na
turaleza, elevada concepción que,. sin disputa, se compenetra 
admirablemente con la idea de la armonía preeStablecida ex
puesta j>or Leibniz, convencido de que "todo. está ¡:}erfectamente 
en el mejor de los mundos_ posibles". 

En el caso específico de la cultura dominicana, el influj? 
jesuitico obró con la misma tendencia ne.Q¡#.i~:a que se le atri
buye con respecto a todo el Continente. Las denunoias hechas 
ante los Padres Generales de la Orden en· Roma, por el su
puesto peligroso atribuído a las nuevas ideas, y el hecho de que 
Jos profesores de filosofía de la Universidad de Santiago de 
la Paz utilizaran como. obra de texto los Comentario~ a toda 
la Dialéctica de Aristótelet. ... , por el Pbro Antoni~ Rubio (ts48-
1615), pone de manifiesto que aquí se repitió el fenómeno. ''El 
padre y lumbrera de los peripatéticos mexicanos", según advier
ten los mejores conocedores de su notable personalidad como 
hombre pensante, sé aparta de Santo Tomás de Aquino y se 
acerca a Francisco !?uárez ·al comentar el libro De Anima, y, 
muy en especial, por su sistema de concebir el principio de in
dividuación, a juzgar por él .consistente "en el modo sustancial 
por cuyo medio se perfecciona .cada individuo en su orden'!. 

Por otra parte, este nuevo hijo ilustre de la Abadía de Me-: 
dina del Campo, cuna además del Eximio Doctor Francisco 
Suárez, fue partidario, en contraste con los filósofós de otras 
Ordenes, de las modetnas teorías científicas. . 

~uando el predominio · ejercido por los Padres de la Orden 
de Santo Domingo se vio afectado por los Padres de la Compa
ñía de Jesús , los cuales comenzaron a ~egentar desde el 24 de 
julio de 1739 la Universidad de Santiagq de la Paz, se suscitó 
una disputa filosófica y religiosa acerca de la cual expresa el 
Padre Dr. Antonio Valle Llano, en su documentada obra La 
Compañia de Jesús en Santo Domingo dur-ante el Periodo His
pánico: · 

"Por adictos que los Profesores de Teología y Filosofía se 
mostraran a la enseñanza tradicional, es imposible que los vien-
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tos de renovación científica que soplaban por todos . los hori,. 
zontes del siglo XVIII no salvasen los. océanos y llegaSen a las 
tranquilas píayas de Santo Domingo, en forma de _ ideas nuevas 
y de teorías audacés, que_ por primera vez -se ventilaban en los 
claustros. Es un hecho sintomático, que recientes investigaciones 
van poniendo cada día más claro, que en los gra,ndes centros 
intelectuale.3 americanos de la Compañía de Jesús, com.o en 
México, Perú, Santa Fe, Río de la Plata, sincrónicamente se 
sinties::-11 anhelos de romper antiguos moldes, de evadirse de la 
pesada armazón con que una filosofía decadente agarrotaba los 
nobles impulsos de plena verdad que_ aquejó .aquella generaeión 
ciertamente ortodoxa·, pero ql!e no podía sustraerse al ambiente 
de la ''}lUstración" y del que pudieramos llamar •'Enciclop_edis
mÓ cristiano". Teorías cartesianas y leibnizianas, empiristas y 
~ifianas, trataban de abrir brecha en el muro del rígido aristo
telismo, y la física y la cosmología modernas suplantaban anti~ 
gllas crewcias, tenidas hasta entonces poco menos que como 
-artículos de fe". (37)". -
- ' _La Universidad de Santiago de la Paz dio árnbito para que 

:S~- desarrollara en el país un tipo de hombre en quien armoniza
bim admirablemente el concepto de "catolicidad" y el de • ·m~ 

·dern:dad". Negar el influjo jesuítico con respecto -a la introduc
ción de las ideas modernas en nuestro medio, sería desconocer 
,Üuesha -realidad histórica y cultural. · · -

Po~ ~tra parte, el influjo de Santo Tomás de Aquino en la 
t~ltura _ dom:nicana, no se debió exclusivamente a la importan
da que los dominicos confieren al tomismo como sistema filo
sófico. También en la \]ni:v:ersidad Jesuítica, por tradiciqn de., 
-1~ Orden-Tiam~d-;;_ a seguir la filosofía de Francisco Suarez, ei\ 
DoCtor Eximio, prev::decieron las doctrinas aristotelic~tomi~as, 
·a.uñ'qüe éon las orientaciones trazadas por ia escuela suareciana. 
Taíiealidád v:ene a ser tanto más digna de hacerse notar por 
~uanto que, si bien es .verdad que Francisco Suárez participa 
de ·Ia corriente tomista, nQ_ e~ _.m(!~9S c:erto que entre las doctri-

(37) LA COMPAAIA DE JESUS EN SANTO .DOMINGO DURANTE 
- EL PERIODO HISPANICO, por Antonio Valle Llano, S. 1., págs. 

250-251 , Ciudad Trujillo, 1950. -
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· nas filosóficas del Doctor A.P.g~~~~ y eLPoctor Eximio m~gian 
fundamentales discrepancias. 

No es necesario estuqiar exhaustivamente los rasgos biográ
ficos de muchos hombres ilustres que frecuentaron la Universi-. 
dad Dominica, atraídos por su amplia visión del hombre y de 
la v~da, para advertir el vigoroso inmanentismo de su persona
lidad. Con Antonio Sánchez Valverde (1729-1790), Pedro Va
lera Jiménez (1757-1833) , Vicente Antonio Faura (1750-1797), 
Bernal'do Correa Cidrón (Í756-18B7), y otros dominicanos c;Ie 
su mismo carácter, influídos por las corrientes del enciclope
dismo francés, se in:cia para el pueblo dominicano la estrati
ficación de la. cantera humana 'qu~ se ofrendó luego en el ara . 
santa de la Patria. · · 

Espíritu for.jado en la Universidad- Jesuítica, lanza Antonio 
Sánchez · Vaiverde, una tremenda inveCtiva contra Aristóteies:.
Tal como lo afirmó el notab~e historiador fray Ciprianó de Utr~ 
ta, "el famoso y hoy desconocido Sr. A. Valverde, de quien en 
Filosofía Uni'!Jer.ri.ta_ria Venezolana (discurso y estudio histórico 
presentados por el Sr. Dr. Caraccionolo Parra en el acto de in
corporación a · la Academia Venezolana correspond:ente -de la 
española"), se hace despectiva recordación, es el mismo autor 
de la Idea. del Valor de la Isla Española (32). Dicha pieza se in-· 
titula Ca1·ia de Valverde al Conde de San Xavier, y está publi
cada en Archivo del General Miranda (tomo VII, págs. 272-289). 

Se enseñaba en la Universidad de Caracas, ( 17 64-17 69), la 
Filosofía-Aristotelicotomista, realidad frente a la cual reaccionó 
un grupo de jóvenes influidos por las ideas modernas . . Con ellos 
se soldarizaron · Franc:3co de Miranda y Antonio Sánchez 
Val verde. 

Juan Francisco Sánchez en el _libro que intitula El Pensa
miento. Filo·sójico en Santo Domingo, (Santo Domingo, 1955),· 
y Lá1Jticó Garc:ía S~ ]., en su documentada obra Francisco Mi

. randa y el Antigu.o iúpañel (Caracas, 1961) ; han eS.tudiado ·el 
alegato del ilustre dcm:nicano, sin ocultar ia simpaüa que 
les impira. 

(32) Nota de Utrera en las págs. 12 y 13 de esa obra. 
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La historia de la filosofía revela con multiplicidad de plan
teamiento~, las razones fundamentales de la reacción suscitada 
'-frente ·al método aristotélico, en cuya interpretación falló la · 
. EscolásÜ~ ~entablemente .. No constit~ye un secreto ya para 
nif!gUD_a persona versada en _ asuntos filosóficos, que Francis. 
Bacon defiende en su lr¡stauratio Magna las prerrogativas del 
método !nductivo con la misma frrmeza . de argumentos con que 
fu.e robustecido pór el Estagirita . . De consiguiente, gtan parte 
del antiaristotelismo que ·se desborda en la iilosofía renacentis-

-ta, Sustentado por autoridades pensantes universalmente reco
nocidas, debe apreciarse en realidad como desaprobación al 
peD.._c::am:ento de los es~olásticos y no al método aristotélico . . 

No podemos negar. que el realismo crítico se sobrepuso con 
Demócrito al realismo natural aristotélico. La moderna Teoría 
-del Cünoc:miento señala con Galileo, Descartes; Hobbes y John 
Locke, -- la derrota de AristóSteles con respecto . ai problema de 
)o · cualitativo y el sujeto congnoscente. Sin empargo, la.S defi-

.·cierÍcias de la filosofía · aristotélica al respecto -no autorizan a 
_Clllificarla co_mo "la más serviL $e_~tina de Erro1·es", expresión 
ccn ia cual no sólo se declaró Sánchez Valverde antiaristotélico . . . . . 

en lógica, sino también en mf:)tafísica y puso de manifiesto . su 
carácter apasionado y violento. - _ 

Me solidarizo plenamt:::nte con Benigno Mantilla Pineda, 
. en cuimto expresa: "Aristótele:~ -tuvo en mente una; filosofía si,s.:. ·· 

_iemática y constrúctiva. Le bastaron unos cuantos principios y las_ 
nociones d>f! sustancia, materia, forma, acto, potencia; causa; tnO~ 
vimiento para elaborar una de las fíloso/iás, mas coherentes ·y 
completas-que se hayan visto._ Se elevó con poderosa inteligencia 
a un pri-ncipio supremo de donde derivó racionalmente el orden 
físico, . e{ biológico y el humai10 de p1·odigiosa variedad. Su fílo
soj~a empalma a p~rjeúión, la.~ distintas e$jeras de la rea,lid_ad 
y las explica apen~ás con. tanta lqgica y coherencia qu,e resulpa 

-jJano todo esfuerzo de comprender una parte sin una visión 
preví~ de la,totalidad" (33)~ · . · 

(33)'Estudios deDerec]lo, Facultad: de Derecho y Ciencias Políticas 
_de la Universidad d~ ·Antioquia, Colombía, VoL· XIV, No. 41 
(1953). . 
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Es evidente que el hitó -inicial del pensamiento filosófico 
~omi~c:mo lo fijó Antonlo Sánchez Vaíverde con su imÍ:mgg_able 
~pístola blosófca al .Condf" San Xa:xier; pero si. sus afanes de 
modernidad constituyeron una· · aspiración justificadísima que 
no tardó en manifestarse a plenitud, no es menos cierto que 
en materia .filosófica no proceden filípicas ni catnnarias. 

·~n la obra de cultura realizada por la Universidad de Sa~t:a
go de la Paz, figuraron como catedráticos, entre otros hombres 
de letras, ios sigu:entes Sacerdotes~ P. Juan Prieto, P. Fran
cisco Rojas, P. Vicente Pinazo . y P. Antonio -Colón, profesores 
d~ filosofía. P. Martín Garican:o, P_. Juan Guevara, P. Miguel 

. de ... Heredia, P. Tomás de Licita y .i. _Fernando · Pinzón, pro
f~r~ de gramática ; ·. P. Andrés ·aarcía y P. Pedro Zabala, 
profesores de teología ·moral; P; Anibrosio Maya y P. José 

. Suárez, profesores de Teología; P. Jaime López y P. Miguel 
Gereda, profesores de gramática y de teología moral ; P. Matías 
Liñán; profesor de teología escolástica; y P. Ignacio Arredondo, 
profesor de derecho canónico (34 ). · 

Al·s()brevenir la expulsión de la Orden Jesuítica, como se
eut:l~. del jansenismo consubstancial con el "despotismo ilus
trado'', con la política afrancesada de Carlos III y su Real 
Pragmática.. de fecha 2 de abril de 1767, contaba la Universidad 
-:on más de 20 "saf'..erdotes profesos", merced a los éuales había 
toma~o concienéia el espíritu dominicano de. las nuevas orieil
aciónes del saber. 
· ~dmtJ.ndo Gónzález Blanco, en su obra intitulada El Univer.~o 

rnvisible(Madrid, 1929), se refiere al novador español Martínez 
Pascual; quien vivió y murió en Santo Domingo en la segundá 
mitad del. siglo XVIII. Este personaje es autor de un brillante 
tratado que sirvió de Código .a la secta de los Martinezistas, 
conforme. a.f ·apellido de su fundador. Hombre generoso y de 
sentimientos honrados, profesó el . iluminismo e introdujo. una 

··· ·serie de :grados masónicos que fueron. adOÍ>tados en alglinas 1<>
. gias' de Burdeü8, de Tolosa· .;' -de Marsella. Figura entre los im-

(34)LA COMPAAIA DE JESUS EN SANTO DOMINGO DURANTE 
EL J>ERIODO IDSPANICO, por Antonio Valle IJano. S. 1., págs. 
·311-322, Ciudad Trujillo, 1950. · . 
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:pp.gnadore;; de la filosofía sensualista de Condillac, "afirmando 
·qUe las cosas suprasenSible8 no pued~n ·conocerse, sino por me
'dio de la revelación". Se dice que Martínez· Pascual fue el fun
dador de la masoneiia en Santo Domingo. 
· Triunfantes nuestras armas en la guerra sostenida contra 

··tos franceses ( 1808-1809), y ya reincorporada al dominio de "la 
, Madre Patria la sufrida parte ori~ntal de la Isla, se restableció 
-ia Silla Arzobispal y_ fue designado- para ocuparla el Pbro. Dr. 
_Pedro Valer a ]ünénez (17 57-18-33), quien había regresado de 
;la Habana en julio ~e 1811, con amplios -conocimientos en tor
~movim~p.to · de renovación pedagógica .y filosófica enea
~~ Padre José Agustín Caballero (1771-1835)~r 
e¡juaisdpulo más eminente, el Pbro Dr. Félix Valeraj_1771-
t83 S). espídu_jllfluído---{)Qr---Ba.con, Descartes,. .Kant. y_otros 
¡;e;~dores de la época moderna ;._ partidario de la encid~pedia 
yCcrcT iaeologismo sustentado por Locke, CondUJac y Destutt 
.de Tracy; _y filósofo de marcada tendencia gnoseológica, inte
resado en fijar para la filosofía como-trayectorias fundamentales : 

-'~a) , la libertad del hombre; b) el conocimiento de las criatu-
~t · 

;ras; e) el examen de los cuerpos S el movimiento, al cual con-
~;idera alma del un¡verso; y d) la ciencia pura y aplicada" 
· ~g.les eran las preferencias del· ilustre pensador cw.bano vin

(tulado a la cultura dominicana _w>r mediación del pequeño tra
ficido de lógica que escribió p~ra· el Sem:nario· de la Diócesis de 
g anto -Domingo, a·_ petición del Pbro. Dr. Valera Jiménez, quien 
\j() utílizó en la Escuela-Seminario por él fundada en el Pala.cio 
É~iscopal, ya que; COll la ocupación francefa , habían desapare
~ªdo la Real y Pontificia Universidad de Santo Tomás - de 
Aquino y el Semipario "San Fernando", 
·:·~· 

. . . 
Forma parte .esa producción de la obra.lnstituciones' de' Fi-

l~sajía (1812), editada en cuatro tomos. El tomo tercero es el 
~ue ·~ompre.nde ia lógica;- pero no figur~ en la · colección de 

;-t)firas de autores cubanos publicada .por · la Universidad de La 
·Habana, porq<te no hay rastro de ella en las bibliotecas de 
.aquel país. 

Por recomendaciones del amigo don César Cruz Mordán 
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me dirigí, en agosto de 1957, al notable bibliógi'a.fo cubano, Dr. 
A. M. Eligio de la Puente, solici~ndo su valiosa intervención 
para adquirir el pequeño tratado de lógica. 

La contestación del culto caballero no se hizo esperar . . 
Hela aquí : · 

"He sido favorecido con su atenta .carta del 26 de agosto 
último, en relación con el tomo Jo. de ia obra ''I.stituciones de 
Filosofía", escrita por el Padre Félix V arela y p.blü:ada en La 
Habana a pnncipios del siglo pasado". o· 

"Esta obra, como Ud. sabe, consta de 4 toMDB: los dos pri
met·os escritos en latín y lot dos últimoos en castellano. El tomo 
Jo. es el que compre1Jde la Lógica y es un voaen o pequeño, 
escasisimo, casi raro. De él había un ejemfllar e. la . biblioteca 
particular del Licenciado Francisco de Paula Cortnt4do, en esta 

· ciudad, .de donde yo lq copié, con objeto de reet~~primoir lct obra 
campletá-; pero habiéndose aplazado . indefinidaMente este pro
p6sito mio, tuve la dÚgráci.a de que en un diO. de ciclón se me 

. mojaran· mls libros, y entre ell~s la copia· altUlitüz que i¡uedó 
totalmente im4tüizadd~. · · · · 

· · . ''Cua~o td Universidrld de La · Habana c0111ti1Zó ·su c~lec
ción. de . ~fitores cubanos, ~n donde publicó uniis ~o·bras del Pa
dre . Varelti, quiso inclu_ir . ésta en su plan, acudió- 4 mi para que 
facilitara ios materiales. ·Yo, entonces~ traté ~ de . IJIICár nueva co
pia del ejemplar que paraba en la. btJJlioteca del ,Licericiado 
Co,ronddo, que ·a está sazón ya .habla fallecido, y u se eneontró 

. én_tre su.s libros el que me habla servido a mi Qriginalmente . 
. Esto imp:idió que la _obra se reprodujera en la co!ecció~ de w 

· Universidad". . , 

':Los dos primeros tomitos en. latín tambÚn ..m escasos; el 
40;, que es tnds voluminoso, escasea menos,· pet'o eL Jo., si fu~ra 

. d~finítiva la pé,,dida del ejemplar a que me he referido, puedo 
decirle q'IJ:e no M.y rostro de ningún oi-ro. '1Por:e.to, iircunsian
cia:m-e'lieo impedido .de complacerle en sU intt:r.esllllte p~qüisti'. 
·· La tarea iniciada p_0r el Padte Varela Jitnénez en su EScuela· 

Seminario, eií la Q!Je se enseqó tru:nbiétt la lógica. de· Condi]ac, 
~- argumentación o expresión verbal del ruonamiA:Dto, de .acuer-
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do con el -Lugdunens~ la crítieá de Ahneyda; la metafísiCa. de 
Altseri; la química de Lavoísier y ·'la fís1ca de Bris_on (35). 'dio 
los frutos con tanto ardor apetecidos, puesto qtie el :5 'de enero 
de 1815, Dí~ de__~pifa_nía, c~menzó sps· lapQr~---Pº!:..J..er~i._ra 
yez .Iá--iriás vieja Unive~~~~-a~L<kL:li~~yo_M.UDgo. · · 
- -· Hombre{ilÚstres, ·muy bien compenetrados con Ia:s corrientes 

de pensamiento que fluían de Europa, robustecidas ·por el li
·beralismo, la enciclopedia y el movil1].iento romántico, desfilaron 
~r la rectoría de la Uhiversidad de Santo Tomás de _ A~~no. 
Ii3$ta con mencionar a los doctores José_Núñez de . .cá.ceres 

· (i772-1S46), Juan Vicente Moscoso (1773-1831), Bernardo Co
"'~eá Crdrón (1766-1Ü7) _ _y . .Andrés_L.ópe.Z_de. M~rarto (17.56-
:1835), para poner de manifiesto las imevas inquietudes de la 
·.conciencia dominicana. 

·-----(35) Archivo Eclesiástico de Santo Domingo. Estante C., Cajón 34, 
. legajo 63. 





LA FILOSOFIA. COMO FUERZA GENERADORA 
DE LA NACIONALIDAD 

Con respecto _ a las repercusiones de la cultura francesa en el 
proceso de integración de la cultura patria, es precíso admitir 
que cJ:"istalizó en -orientaciones de tipo ideológico que sobrepo
níim el interés patriótico al interés religioso. 

Al hacer ontología de la h!storia nacional con la certidum
bre que encarece el problema, se llega a una conclusion ineludi
ble; no extraña, por cierto, en ninguno de los conglomerados en 
que devino hispánico el Continente. Aludo al fundamentalJn:
flujo dei romanticismo en los hechos que ·determinaron nuestro 

·· ad~eñi~J~~t~~ ·iil ~~ndo de los p_u~ll,l_º§_-!i!>~~-- -s~~ c~~i- ·r{;~;e la_ 
-rama de la filosofía del espíritu al tr"avés de la cual se le estudie; 
: ~to eS, vis~o a la luz de la lógica, la estética y la ética, se trat!l. 
dé una potencia ideológica de tal consistencia_ que hay quienes 
le- atribuyen _ finalidades tan vastas y fecundas como ~ del 

~ Renacim!ento. 
Está por entero comprobado en el gs_o jominicano, la -tes~ 

en virtud ae la cual se afirma gue ese movimiento del espíritu 
creador abandop_ó_en_ .n.uestra _América . su . conseryadorª-::P-OS.t~l! 

; europ_~~ .... p_:;t__ra-'..convertir8e _en un decisiv __ ...,e~~~-ª~c.-!W,~JL-Y.. 
' ¿p_g ~- - -- . - . 

En sus gravitaciones sobre el alma: nacional, especialmente 
tocó el movimiento romántico en el dominio de la voluntad y 

55 
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del sentimiento: De ahí . -el· releyante ·impulso que cjerci{> en
losé Núñez de Cac~res, _ en «;Uya Declaratoria de Independencia 
del Pueblo Domini~no; se lee: "~abemOs con .evidente certeziz 
gut¡ los hombres rerntndaron a la indepentkncia del estadf.! ná~ . 
turó) pizra entrar en una sociedad éÍVÍl -qu~ .los afiance de un. 
"fÓd6 estable ·y permam:nt~ en la Vida, la profX.rJdad y la liber
tad, qf!,e son los tres principales bienes en que -consiste la feli-
cid.fzd de las naciones'; (1): . 

'Tan decisiva fu~ · la energía que le. inspiró en lo polítíco a · 
Núñez d~ Cáceres, como la .que en el cámpo literario hiro des
arrollar para ; sobreponerse al espíritu clásico. después_ de pro-
clamada la: República. · _ _ · 

El -ip.flujo horizontal q~s~ te atr_i!;l_~y~-ª -RQUS~ 
Sud~~rk~. al repercqtir en el puebio :.dominica~o, ~tl!v.o .. Jns
pirado por una doble fil~~iía !leJa concq>eióq. y .. de.Ja.JJ.Cción 

· qtie -~ fut~~ d~l_padr~. de)~_ Jn.depeiidencia Efímera~ grupo t~i:. . 
nitari?.!--.~~_g~~~--2~ _ -~j~t~~-~~i~il~ _y~ de ~?.~~-~-iQQ ... patr'iqtico, - . 

· L~ ideas de libertad que. ínquietaron al pueblo. dominicano 
en 1"' nothe de esclavitud a que fue sometido por· 1~ .haitianos · 
m~.Q~®_.Jr_qy .. P..edrn.,Pamies .. y_ Facunda ( 1809·1843), deci-. . 
dido estímulo; Unido a los sustentadores -del ideal febrerista 
d~d~ su Uegadaal país · e~ - 1842, ~nde~~i.tLJP.§ J,dtt~j~_que 
el )ij.yasor - :inflingía~a .. la . .so.ciedad.· Qpnrinicaóá, . no só~o iinpo..: 
niendoie· sus odiosas cost:umbrés, sino tarnbié~ malogrando lós 

·· más -preciad?S bienes 'ctdturales. 

En: elocuente d-iscursó pronuÍlci~o · en •.~echa lro. de ene?'o 
de 1843, . desde el púlpito. de la IgleSia de La Misericordia, de 
la Muy .. Nobte y ~uy. Leal Ch1dad .de Santo Domingo, iluminó 
P~mies su pe~a~iento con la . filOsofía griega corre5pÜndienw 
al periodo antropolÓgico y • al _ periQdo -dé lo5 grandes siStemas. 
Tras de manifestar a la autoridad . mútiana~ de acuerdo con 
P~tón, que "si un Esril~ ~tá ·f~o;enel, ~ci~; no le :q~eda 
algún· medio de salud'\ as.í como: ·tikbién ·que, ''al traetornir 
la reJigión se echa por -el suelo el fundamento de la sociedad 

(1) · Pa~oi'ama· Hi§tór~co . de la Litera~ Domini~a; · p~r ·· Max Hen· 
· · riquez Ureña, pág. 86, Rió de JaJleiro, 1945. · · 
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humana", se refirió. al padre de la filosofía griega en estos tér
minos: "Tened presente, vosq!r,qs_los. .. que. . gnber.náis_, . ~en,~d . pre. 
sente es_tci-mdx?:inas d~· una razón sublime · per.tenecientes.<espl}
. éíólmente a la escuela de Sócrates, la m erio_s corrom;pid(l. de las 
aHtíguás filosofías, , porque las . tradicioiies se habían con8eniado 
en-ella mejor, y en mayor número" ... (2) 

- --En el ·Padre Pamies y Facuenda; como en los sustentadores 
del Sistema Tradicionalista áe la Identidad, se compenetran 
Filosofía y Religión y vienen a ser . para las almas "como ese 
calor. vivificante que.sin hacer perceptible su influencia, anima 
la naturaleza y hace germinar las plantas y madurar los frtitm:" ... 
( 3) .· 

EL IDEARIO DE DUARTE * 

Juan Pablo Duarte y Diez (1813-1876), según expresa Félix 
Mada Del Monte (1819-1899), en .sus ReflexioneS Históricll8i 
sobre 8anto Dom·ingo, .n~ció...da.t<tdo..de...~.r,itu-indagador- y 
~~,.sjJ.!s"o. ; perp no pudo formarse en la Real y Pontificia Uni
versidad de Santo Tomás de Aquino, por falta de edad. Uno de 
195 . más notables prof~ores de aquella "Sorbona Americana , 
el Dr. Juan Vicente Moscoso,-· considerado como el ''Sócrates 
domiñimi~q", ya :por los años de 182.7 . .y.1828 ·le había-- explicado 
las -~~~ignªt\lr~ ÚIQ~óficas . y .. _se . dedicab.a. " a"~~arle-..derechó 
romano. 

, En ' 1830 se ausentó ·Duarte hacia Europa.~En París atrajo 
sú espíritu j~venil el mqravillóso . espectácuio del rorhanticisino1 

É_almgenesia anunciadora de equilibrios espirit1.1ales que pro
movió en lo más recóndito Q.e :SU sei: el concepto de jerarquía. 

En Barcelona · señalaba la realidad polítka del momentó 
~lin clamor de rei~indicaciones Cónsubstancial . con. el ideal de-

(2) Discursas Históricos y Literarios . . Recopilación de . Emilio Ro
dríguez Demorizi, págs: 12-14, Ciudad Trujillo,. 1947. 

(3) Idem, págs. 85-87. · · 
• Con respecto a la vida y· la obra· de Duarte ha escrito el autor de 
este libro un ensayo intitulado La Correlación Derecho-Deber en el 
Ideario de Juan Pablo Duarte, págs. 59-75. Ensayos de Valoración 
Histórica, S:~.nto Domingo, 1972. · 
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mocrático que s_obrevino a .la caída del régimen ·n.apÜJ,eóoko; . y 
al llegar a esa-ciudad golpearon a sus oídos las recias palabras 
que le arrostró el capitán del barco español en- que _viajó hada 
tierras . europeas : 

"Tú no tienes nombre, porque ni tú ni tus padres 
merecen tenerlo, porque cobardes ·y serviles· inclinan 
la cabeza bajo el yug<? de los esclavos" ( 4) 

ConJas._estudios..Jilosóficos se robusteció el alma de Duarte. 
Pens;;;iento y voluntad ~dq~ir·i~ron e~ .'éfrññSISiencia y sen
tido para proyectarse con el impulso de las ideas-fuerzas, y de
mostrar qu~Ja opresión haitiana y la liberf.a:d dominic;aña, .como 
tesis y antesis, había menester un adialéctica basada 00 la 
templanza y el sacrl ficio: la dialéctica varonil y poderosa de los 
hombres que no aceptan, para participar •como factores de con
vivencia, otro confín que el determinado por sus propias fuer
zas, disciplinadas por las virtudes del espíritu. 

La sublime tarea realizada por Duarte para libertar a su 
pueblo, tiene en la filosofía, entre tlas ingentes causaS q1:1e la 
condicionan, su más justificada_ razón de ser. En la eSCuela del 
barrio de La Atarazana se unieron el libertador y el maestro, 
para hacer disquísiciones filosóficas con la finalidad básica de 
producir en los corazones de sus discípulos ~ fuego del amor ·a 
la libertad. Dei mismo modo;· en la··_ escuela dél CoO::vento de 
Regina, instituída por el Pbro. Gaspar Hernández (1.798-1858) 1 

con el propósito de ofrecer su "tolaboracio~ a la causá separa~ 
tista, como una fuerza esp~-ritual erguida entre el plaiitel y el 
coQ.vento se acoplaron lo filosófico y lo revolucionario. en bús
queda de vigencia para una nueva patria americana. · 

La voluntad-de-ser que irrumpe COJ;JlO ídea fundamental en 
la conciencia de Juan Pablo Duarte, cuando visita los Pü ineos 
con .fines. de estudio; ~nstituye el germen de la filosoHa po· 
lítica que adopta, sin proponérselo, en su programa de vida y 

(4)Sentido masónico de la vida y la obra de Doarte, por Enrique 
Patín Veloz;· pág. 17, Santo Domingo, 1956. . 
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de acción: ''Convertir la duda en fe y la lucha interior en ética". 
(5) 

Por t anto, más que de observación geográfica, . el viaje 
tiende a ser de inspiración y comprénsión históricas. 

Tal fi losofía señalada por l\1adariaga como fundamento de 
ia d:aléctica puesta en práctica por Unamuno, da consistencia y 
vaior jerárquico a los ideales del eximio patricio do~inicano. 

Siendo muy joven aún decide Simón Bolívar, en su juramen
to del Monte Avent:no, romper las cadenas de la esclavitud que 
hubieron de oprimir a los pueblos de la América Hispánica por 
voluntad a la España Imperial, y del ·mismo modo reflexiona 
Juan Pablo Duarte, inspirado por la imponente majestad de la 
cadena de montañas qúe separa a Francia de la Península Ibé
rica, sobre el problema de la libertad dominicana. 

Tres causas orientan en su impulso plasmante el id~ario del 
prócer inmaculado : a ) La inteligencia; b) La cultura, y e) El 
influjo de la personalidad. 

Ahora bien, toda persona notable ·es siempre el producto to
tal o parcial de los sigUientes factores básicos: (6) a) de ideas 
.elMas derivadas del amor a Dios, a la Patria y al prójimo; 1:9) 
·de ideales encaminados a unificar y robustecer la vida e) del 
'ejercicio de una voluntad enérgica en el sacrificio y el trabajo; 
d) de un espíritu con largueza abierto hacia los demás; y e) 
del dominio de sí mismo o pura actividad interior del ser huma
no en función . de su energía espiritual (templanza o sofrosine 
~n lenguaje platónico). 
· Do ahí la d:mension axiológica del más glorioSO represen-
tativo dominicano del heroísmo de las ideas y de los ideales . 

. Las disposiciones innatas del futuro patricio y el amor al 
·estudio, influyen en sus padres para enviarlo a España~ como 
una esperanza más entre los muchos jóvenes que emigran ~nton
ces desde ia histórica ciudad de Santo Domingo, con motivo de 
la ocupación haitiana y en adecuada repuesta a la clausura de 
ia más vieja Universidad del Nuevo Mundo. 

\5) Las NOVELAS EJEMPLARES de Unamuno, por Angel del 
Río, Revista de la Universidad de Buenos Aires, pág. 25, Buenos 
Aires; Enero-.Marzo de 1960. 

{6) Filosofía. •DOr E'. Benlloch v C.. Teiedor. nár!. 152. Madrid. 1965. 
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Fílosofía, lengua latina, humanidades, matemáticas puras · 
y oti:as materias de importancia, propician el advenimiento ~e 
la vigorosa personalidad intelectual del jov~n que, guiado por 

· las doctrinas liberales que i¡;¡ician S!J- proceso de integración· 
despué;; de la Revolución Fra.n~esa; pone e~ vigor el magno pro-
pósito de independizar al pueblo dominiéano. _ 

Cuando en pleno ejercició de su acervo moral como ho.m
bre de convicciones patr:óticas emprende con energía y emoti
vidad la. tarea encaminada a obtener las simpatías de la juvlm
tud más influyente y la confianza de las clases pobres, no tarda 
en ver realizados sus nobles anhelos, ya que sabe transmitirles, 
con sentido de sí mismo, el denso contenido de sus ideales 
patrios. 

Don José Gabriel García dice al respecto: 

''Le ofreció. primero su ayuda al Pbro. Antonio__ Gutié
rrez, que ciaba en la sacri~tía :aiia.]e-:-fá-:-:Ite1na d~:J~s An
geles una cl~~ - d.e latinidad y otra. de-.filQ~ofja, y se brindó 
pa~t,i~\l~~!!ll-e!J.t~ . a .. a\g!lllos . jóvenes .. V,jsibl~~-1?.~!~,.9:~J!~ -~ec:. 
ciones · por separado, ya de matemáticas, ya de literatura, 
;.;in desdeñar a la clase pobre, de· la cual muchos le debié
ron las nociones rudimentarias que les sirvieron· de pedes

. tal para levantarse a .grande altura (7). 

Hombres jóvenes, sin®ra~ente procupádos P9r los destin(ls 
de su pueblo, se solidarizan con los ideale? expuestos ·y. entran 
a :formar parte de las primeras institucion_es rev0lucionarias, pu
ra~ente dominicanistas, Surge; en primer ~érmino "La Trinita
ria"; luego. "La Filantrópica, y finalmente "La ~Dramática". 

Acciones como Ia ·de Dolores S!erling;,·baitíima de origen, 
·sólo se explican por influjo de la personalidad del-'Fundador de 
la República. Enterada de que Duarte se esconde en una casa 
amiga, en ia espera de un m~meñto propido para escoger otro 
refugio, corre a informarle . que su- esposó, el Teniente Ramón 
Mila, lo vigila desde la casa del frente, para apresarlo. Peró no 

(7) Juan Pablo Duarte, _por José Gabriel, García CLIO, No. 80. 
Julio-Dieiembre de 1947, · 
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termina ahí la generosidad de esta mujer, tan · señaladamente 
me~ecedora del reconocimiento y la admiración · de la sociedad 
dominicana; a la postre pinta el rost_ro del patricio con un cor

·cho .carbonizado, a fin de evitar. su identificación (8) . 

Las injusticias y los v~jámenes que una vez proclamada la 
República se cometen contra sus creadores, y especialmente con-

. tra el primero de ellos, demuestran que no por el hecho de ser 
adviene ella democrática y toru:ciente, y determinan las razo
nes en cuya virtud valoramos lo personalidad: de Duarte no 
sólo como la de un libertador-apóstol, sino también c.omo la 
dé un libertador-mártir. 

. . 

·. Libertador-apóstol, porque · su doctrina está influída por los 
principios del Evangelio; y ·libertador-mártir porque su espíritu 
se acrisóla en las vicjsitudes del infortunio patrio, y así surge 
él como un ''héroe de sacrificio". El sufrimiento, sicológica y 
moralmente .reconocido como el · triunfo · de la voluntad sobre ·el 
.dolor, lo purifica y eleva. 

Duarte es, sin disputa, la más alta cumbre de la cordillera 
.humana formada por los egregios fundadores: de . nues.tra nacio
nalidad. Lo evidencia ei gallardear y florecer de sti patriotismo, 
producto de Ideas e ideales por . cuyo influjo se cumple en él, 
'indefectiblemente, la Ley de la R epresentación Típica . De ahí 
·suconsagradÓn como héroe epónimo que vincula su personalidad 
a la gloria . de los emblemas nacionales. 

Si hay clarida!l de sol en su inquietudes patricias y en su 
existencia anch'ura de horizonte, ello se debe a que no sólo actúa 
como un forjador de varones eficaces en el cumplimiento de 'sus 
deberes patrios, sino también como una cátédr'a viviente de 
pulcritud nacionalista y de dignidad ciudadana. 
· Domin:tcano,_ auténticamente dominicano en todas sus ·con
didone3 emotivas y racionales, nunca lo abandonan la entereza 
ni el equilibrio como honióre de rectas intenciones. 

La . cultura domii_1icana; nacjda ·al calor de. la filosofía aris· 
totelicotomista que los frailes de la . Orden de Santo Domingo 
enseñ.an con de~oción en la Real y Pontificia Universidad de 

(8) Idem. 
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Santo Tomás de Aquino, tuvo en Juan Pablo Duarte un fiel in
térprete y sustentador. En su ideario político y p atriótico, mo
numento erigido a la dignidad de.i pueblo dominicano, se pro
yecta como un eco sonoro el concepto de justicia que pasa del 
pensamiento . de Aristóteles al de Santo Tomás. 

Para. el Estagirita,.Ja .... política;· -arte· supremo .de gol:!ernar, 
constituye una P<l!:.~~t.de.Ja",Etica, circunstancia en cuya yirtud 
el fin del EStado es proqu:ar el__..bienestar y la felicida,d del pue
blo mediante el ejercicio de las más nobles cualidades humanas. 
Así como en la política tomista las leyes justas son los factores 
que debé . utilizar el Estado en sus ·luchas por propiciar el Bien 
Común,. se pondera en el Ideario de Duarte la _ necesidad de po
ner en acción leyes. de tal naturaleza para el perfecto desarollo 
de la sociedad dominicana. 

"La Nación está obligada a conservar y proteger por 
medio de leyes sabias ··y justas la libertad personal, civil 

. e individual, así como la propiedad y demás derechos le
gítimos de todos: los individuos que la componen; sin olvi
darse para con los extraños, a quienes tafi:lbién se les debe 
justicia de los deberes que impone la filantropí~" (9)'. 

El republicanismo duartiano, comu el republicanismo boli
variano, arraiga en las normas morales. Podemos afirmar, por 
eso, que Duarte aspiró siempre para sus ·compatriotas, sin re
gateos de las más acendradas vocacion~s del espíritu, una Re
pública moral de urdimbre aristotélica . . 

Según la Elica Especial, heredera de los principios de la 
Política y de la Etica o Moral a Nic&maco, al través del orden 
moral el Derecho es anterior al Deber, y en cuanto a las re-
1a(:iones humanas son simultáneas. Mas, a la luz del ideario 
político del patricio se a:dvierte que mientras _la Justida es la 
_n:1eta . del Derecho, ei pati'iotisrrio es . uno de .los .-frutos más her
. mosos del beber, porque amar la _Patria deáde el punto de vista 
de la Moral Cristiana, es obedecer a Dios. 

(9) Ideario. de Duarte tExtracto heclio de lOs escritos del eximio 
patricio, por Vetilio Alfau Durán, Santo Domingo, 1964). 
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La religión; definida a ·la luz de la Etica EspeCial: "Es cl 
conjunto de deberes para ·con ·Dios", y ésta asume al través del 
id~rio duartiano una . posición orientadora:._ · 

''La religi:ón preponderante· en el Estado afirma 
debe ser siempre· la Católica y Apostólica, sin perjuicio de 
la libertad de conciencia y tolerancia de cultos y de socie
dades no contrarias a la . moral pública y caridad evan
gélica" ( lO). , 

Con sentido de objetividad y espíritu generativo de nuestros 
, deberes pará con la: Patria, significa: 

• o • 

"El amo·r a· .la -Patria nos hizo contraer compromisos 
sagrados para -con· la generación venidera; necesario es 
cumplirlos, o renunciar a la idea de aparecer ~nte el tri
bunal de la historia con el honor de hombres libres; fieles 

y perseverantes" ( 11 ). 

Ahora bien, las exhortaciones de Duarte al cumplimiento 
·de las leyes, hechas severamente, evidencian la magnitud de 
sus luchas por estructurar la Patria ·Dominicana con arreglo a 
lás normas morales. 

Los esfuer_zos que agota por obtener leye8 justas y en tal 
condición garantizadoras de la iibertad del pueblo dominicano, 
lo caracterizan cómo .persona de ejemplar categorla humana. De 
. ahí las impugnaciones que hace a la errónea conciencia moral 
de los orcopolitas, proponiéndose. significar con este neologismo 
"ciudadanos del infierno" (12). Pone de resalto así la inflexi
~bilidad de sus convicCiones y su irrestricta adhesión al concepto . 
de conciencia verdadera. Del mismo modo en que ésta coincide 
.objetivamente con lo ordenado por la ley, deben coinCidir ·Jos 
anhelos de todos los buenos dominicanos en la tarea e~caminada 
(<a dar cima a la grandiosa obra .de nuestra regeneración.nacional, · 
como única garantía de las libertades patrias" ( 13) .·, 

(10) ldem. 
(11) Idem. 
(12) ldem. 
(13) Idem. 
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Siguiendo la trayectoria de su ideari~ político y patriótico, 
®e el pueblo dominicano atesora con amor, se llega a la certi
dumbre de que "el legislaQor debe ser el eco de la razón, y el 

·magistrado er eco de la ley" ( 14 ), como lo exigió Pitágoras d~ 
!)amos, fundador de una de las escuelas filosóficas más célebres 
y famosas de los tiempOs presocráticos. 

Por haber sido hombre de razón en el más alto sentido de 
la palabra, aspiró :buarte la armónica convivencia de todos sus 
compatriotas sobre las bases de ·la libertad y la democracia, y 

. definió la política como un filósofo de la escuela peripatética: 
.. . - . 

"La P6l1tica ---afi-rma- no ~- una espej;uJ.acjóu;....es la 
........,~- --~ ·------~~..,_. .. --~ ~ -· - ~ -- · , - .. . . 

~~:~~«:i~a. . más p\]ra, y la nrá,~ digna, después _de la Fil~fía, . 
de ocupar a las · int~lig~ncj~ P.()bles" ( 1 S). 

--~·- •··r- " · • •• · : 

. . En tomo a la obra ·excepcional realizada . por el libertador 
apóstol, independientemente de lo qu~ entraña en sí la llaiililda 

- libertad externa, ''mera posibilidad de hacer o dejar de hacer -
una cosa, sin que nada externo no~ impida ni nos obligue" ( 16), 

'es preciso ponderar s1,1s actuaciones en el campo señalado a la 
li:bertad interna o psicológl.ca, subordinada . al dominio de la 

-voluntad. Determinándos_e por sí misma plasmó en valor-ético la 
voluntad germinante del patriCio. , 

Si las tendencias del ·determinismo psicológico no fueron 
lo suficientemente poderosas para conservarnos obedientes a los 
designir)s de ·Ia ·Madre· P~tria, y si tampoco el determinismo sO-

- cial mantuvo vigente _el sentido ·de la solidaridad de nuestros 
ant~pasaüos con res~to a ella, es evidente que-los dominicanos 
merecimos ser libres . desde que la idea de libertad afloró en la 
ge5ta aguerrida de los próceres trinitarios. • 

Por eso argumentó el r;nás sabio de ellos : 

''.Si ·lÓs españoles tienen su mona~quía española, y 
Francia ia suya _francesa; si hasta los haitianos han cons-

--·-- ' . 

(14) Filosofía, por E. Benlloch y C. T~edor, pág. 207, Madri, 
1965. 

(15) Ideario de Duarte. 
(16) Filosofíad>Or E. Benlloch y C. Tejedor. ná~. 136. Madrid. 1965. 
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tituido la República ·H(l~tiana ¿Por qué han de _ estar" los 
dominicanos sómetido5, ya a Francia, ya a España, ya a 
·los mis~os haitianos, sin pensar en constituirse cómo los 
demás" ( 17) . 

Cuando ya-el tiempo ha tendido su pátina encu_bridora sobre 
13 cabeza del patricio, se entera éste en el.Río Negro venezola
no, situado en la frontera norte del Br:asil, del eclipse sufrido 
~r la sober~nía naó~nal, y de ~uevo se ~anifiesta la maravi
Uosa fecundidad· de su amor patno; Inmediatamente se traslada 
ca-Caracas, donde se. entera· del movimiento. restaurador. V.~ja -
hacia la Patria. Cruza: el Mar Caribe, ·persegU:jdo por 1,lJ1ÍdildeS
de .. la escuadra española. Pisa tierra dominicana y penetra .-ep 'el . 
·#ú~mo cora'zón del Cibao, coh el alma rebOsante de esperá~; 
?meras ; pero ... 

''Desterrado por esa pandilla de patricidas ~escribe 
desde Guayubín ~ a don Ulises Francisco · Espaillat.,..,. -~ue ~ 

· comenzó depÜ~tando a los. fundadores de la Repúblíc;i, y 
termina vendiendo. la Independencia que habían jurado . 
defender contra todo enemigo, durante veinte años he JI~ 
vado la vida_ de· u~ nómada,. sin haber logrado hasta ahora, 
la es¡}eranza que siempre abrigó mi corazón : poder. volver 
algún día a reunirrp.e con mis conciudadanos para consa
grar a la defensa de sus libertades los _restos de fuerza que 
me q-uedan, y mi vida. Pero llegó la hora en que Judas 
-Tscariote creyó que se había consuma.do su obra por _me
dio de la trai~ión , ,y llegó entonceS para mí el deseado ins
tante de poder volver a mi Patria:' (18). 

M.as, aquel filósofo de ~os valores· intelec:tuales y"rporales de 
la domi~icanidad; 'estaba. predestinado a llevar sobre su cabeza 
la corona del martirio. El único entre los miembros del Go
bierno Provisional que lo recibe con el corazón y los brazos 

(17) Ideario de Duarte. 
(18) Juan Pablo Duarte, por José Gabriel García Clie, No. 80 Julio

Diciembre de 1947. 
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abiertos es -Espaiilat,-- el insigne Espaillat. Sólo por insistencia 
de este Jioble ciudadano, se consideran en la obligación moral de 
"no desconocer por completo la presencia del patricio", otorgán
dole así una misión diplomática en el extranjero que acepta 
por elevación de sentimientos patrios. 

''Si volví a mi Patria, después de tantos a!ws de au
sencia · ~firma espiritualm~nte erguido~ fue solamente 
por servirla con mi alma, y mi corazón, predicando, como 
siempre ... lo he hecho, el amor entre los dominicanos. Nun
ca fué mi intención ser motivo de discordia ni de des • 
. avenencias" (19) . 

Cuando el 16 de julio de 1876, voló su alma hacia la vida 
eterna, lejos de la Patria amada, ya el patricio había sufrido lo· 
suficiente en carne y espíritu, para merecer el homenaje de la. 
-perífrasis y el estudio que le dispensa Joaquín Balaguer al con
siderarlo EL CRISTO DE LA LIBERTAD. 

buarte como hombre de cultura fue un aventajado conoce
dor de la filoopfía cléisica, del pens¡1miento jurídico romano y 
de · los ~res del Cristianismo · en todos sus aspectos étic.os y 
díaiióéücos,- fuentes a través de las cuales 1:ecibió el me!!_!?!lje 
.aristotélico para . llegar a la conclusión de que el deber de ser 
'ustos cons~tuye el pnmer deber del homb~, - · 

''Sed justQ.í! lo,.,Erimero -reclama- si gueréis ser_ieli-
ces. Ese ~.s .. ~iJ?i!T!:tf!~~r]~:C~ú§mJSi¿y;,nsed-, 1,1_nidos, y 
a5f--apagaréis la tea de la discordia y ··venceréis . a vuestros 
enemigos, y la Patria será libre y salva. Yo obtendré la 
mejor recompensa, la única a que aspiro, al veros libres, 
felices, independientes y tranquilo~"' ( 20). 

El ·prócer trinitario conoció, a .lo llU'go de esa. trayectoria, 
l~ solución romana y la solución éscÓláStica al probÍern~ de ia 
justicia. Las relaciones concretas señaladas por la justiCia con· 
mutativa y. la justicia distributíva, fJ!fl!OD escogidas por él fr~- · 

(19) ldem. 
(20). Ideario de Duarte. 
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.fe al sentido e_la.:~~?nico de la llamada justicia general. Por eso 
~presente la fórmula sun cuique tribuere (dar a cada. 
Un~ o) ; pero tampoco descuidó el añadid? hecho por ·la fi
iosofía tomista al amparo del concepto de justicia legal, referente 
a las obligaciones del individuo para con la sociedad y al que 
precisa reconocerle un fondo dirigi_do hacia el Bien Común ( 21). 

Para Duarte, co_~~ para Aristóteles, la justicia es la más ex
celsa de las virtudea; conforme a la imagen del fundador ·de la 

·~uela peripatética, "ni Venus, la· estrella de la noche, ni el 
}~cero de la mañana son tan maravillosas" (22). J 
¡-·. 

"Todo poder -dice el · libertador-mártir-está y deberá Í 
estar siempre limitado por la ley y ~ta por la justicia. la · 
cual consiste en ·dar a cada uno lo que en derecho le 
pertenece" ( 2 3 ) . 

Una de .las concepciones del Estado reconocida como la 
·-más simple, aunque ha sido impugnada, es la de Kant. quien lo , 
_·:concibe como "la reunión de una multitud de hombres que vi- • 
·~véii bajo leyes jurídicas" ( 24). 1 esta parece ser -la preferida 
por el Padre de la Patria Dominicana, a juzgar por la esencia 
:de su ideario político. El derecho objetivo sólo es para él lo 
;que debe' ser cuando se subordina a la idea de justicia nacida 
~de la imperecedera civilización grecorromana, católica, huma
~nista v renacentista. 
. L~ ausencia de justjcia : del suelo patrio, lo impulsa a re
clamarla por influjo divino, como inspirado por el último dis
CUrso de Cristo : 

"El buen dominicano -exclama- tiene también ham
bre de justicia ha largo tiempo, y si el mundo se la ne
gare, Dios que es _la_ Suprem~ Bondad, ¡sabrá hacersela 

(21) Diccionario de Filosofía, por Martíil T ~ Ruíz Moreno, pág~ ·t!i7, 
.:: - . Buenos Aires, 1941. . 
(22) Idem. pág. 158. 
(23) Ideario de Duarte. 
(24) Filosofía . del Derecho y Estudios de Filosofía del Derecho, por 

. Giorgio del Vecehio y Luis Recasens Sicbes, pág. 403 tprimer 
tomo), Méxreo, 1946. 
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cumplida, y-. no muy dluitado, y_ entonces .¡ ay: de los que 
tuvieron ojos par~ ve~ y no_ vieron' -¡ la' eternidad de 'nues
tra idea! pprque ellos habrán de oir y habrári de ver :en-. 
tonce5 lo que rio hubieran querido oir ni ver jamás" (25). 

La gloria de Duarte tiene como fundamento la nitidez his--
tórica de . todos los actos de su vida.- El encarnó, -sin dispRta, 

, ~~canidad · en · func~ de ]os valoiies, étic% oolític.2:" y . 
-~ndwos, frente a la . voluntad de _no-ser o n • (26), 
qt:iemalog~a-- los es tinos e otros gran ~ · dominicanos de su .. 
tiempo. -

:No hay metafísica, d~ ~,_razón ni de la int\l_ictón que per
mitan sobr-eponerle-;j~stiéieramente hingú~ otro páladín. de las 
libertadC-5 públicas ~n tierr11 dominicana. La -espada :que-arre
batan de sus m¡mos ·para colocarla 'en las de otros próceres ·de 
la Independencia y la . Restauración, pudo h!tber sido ·manejada 
por él con eficacia en él cQinbate . . No obstante ello _ cabe signi-· 
ficar quo tal realidad ,no diSmii:ruye la grandeza de su estreme.-
cido men5aje de -libertad y de justicia. · · 

Cqmo hombre de ·pe~mieiito y de acción, ~a<Ia hace falta 
en su obra, ya que sus ideas, trensformadas en sentimientos co
lectivos dentro del proceso de realización mediañte el' cual mue
veri ellas el -espíritU ·de los pueblos, actuaron 'como. las ~ 
eficientes y como las. causas finales "'de la libertad doml.a, ~ . · 
. ' . ·_ ·. . . . , --· 

Las . ideas cJaras y preCisas de laS. responsabilidades endere- . 
zadas a la organíZa.ción ·,de la : i:racion~lídad, as\lmen tal impor
tancia en el ideario p9lítice y pa~riótica del prócer trinitario, 
que sobr_e ellas gravi ta, fmidamentalmente·, · · 

. ''el fin po;!!i110, · f'"dctico y trasc,;ndental/' 
. . . . . 

por él enfo~ado como raison d' etre del.Estado Pominicano. La 
~dea-fuerza de moralidad expuesta por F.ouillée se 'vinculi en el . 
- - . " 1 
(25) Idear.io de Duarte. . . -
(26) Las NOVELAS EJ.El\fPLARES de Unamuno, por Angel del Rfo, 

Revista de la Universidad de Buen~s Air-es, pág. 25, Buenos Aires, 
Enero-Marzo de ~960. . · · · · · 
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~samiento de Duarte con los conceptos de libertad y de jrur 
ti~ia, puesto que estos VIenen a ,constituir las única$ ve~d_ade
ráS uentes e, a mora 1dad 'ciudadana en -sus dos mamfesta-
éi()lreS c-ardína:res; · mret.ho-De~er. 

Acusado de anarq.Qista ¡oh m:serias de la perversidad hu· 
:in!Ul~! por quiene5 desconociendo, seguramente, la etimología 

-~~-la pal~bra Estado,· se opqnían en nuestro medio político al 
nacin;tiwto de un Estado de Derecho, la filosofía política MI 
·prir'ero de lo~ próceres tr:nitarios; tiende a la -obtención de es
~le ente jurídico al conjuro de 1a más absoluta garantía para el 
::desarroqo de la conciencia dominicana, perp tonfórme .a los 
:;requerimientos del humanismo liberal tan temido por . sus _ ad: 
;:.versar:os. 

Recordad 'la , históriCa imagen ·del prócer restaurador Gre
·gorio Luperón, espada y phlma del tropel heroico, con respecto 
··al Marqués de las Carreras: .''La democracia le asusta.ba como el 
_-:(Jesierto- al peregri~o, y el liberalismo era su horror". 

Cuando Duarte ·expresa: "Se prohibe recompensar al dela
. tor y al traidor, por .más que agrade la traición y aún cuando 
'baya justos motivos para agradecer la dec!aradón" (27); o al 
,afirmar; ''La ley~ es 'la que da al gobernante el derecho a man
dar e impone al gobernado la obl~gadón de obedecer" (28). 
Cuando dice: "Toda aütoridad no constituida con arreglo á Ja 
ley es ilegítima, y ponanto no ti~ne derecho alguno·a_gobernár 
ni se está en la obligación de obedeCerla". (29); y al sostener 
paladinamente: ''Por desesperada que sea Ia causa de mi P!l
~ria , siempre será. la cauSa del honor y siempre estaré dispuest9 
a honrar su eitseña.con mi sangre" (30). Al expresarse a~í :_re
pito- la verdad y el amor, la moral y el derecho. la demc~racia 
y la política se compenetran en · su. ideario fundamental par:\ 
señalarle al pueblo dominicano el camino · de la felicidad que 
tiene por base el ejercido de las virtudes ciudadanas. 

(27.) Ideario de Duarte. 
(28) Ideario de Duarte. 
(29) · Ideario de Duarte. 
(30) Ideario d~ Dua.-te .. 
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Filoso jía, Nacionalidad y Emefíari,za 

Proclamada ,la Independencia Nacíonal, la filosofía figuró 
entre las disciplinas _.que debían· conducir ·la naciente República · 
por los caminos del espíritu. · · · ' 
· ):>or Resolución No. 129, del 8 de septiembre -de 1847, fue 

instituida una cátedrá de Filosofía y Matemática. Se designó 
para desempeñarla al Dr. J. Antonio Obregón, con plena auto
ridad para fijar el número .de alumnos que debíl:!-n ser acepta
dos en la misma. 

Anteriormente se había establecido, por decreto No. 48; del 
.8 de mayo de 1848. . 

El Consejo Con8ervador y la Cámara del . Tribunado, reu
nidos en Congreso Nacional, llegaron a la conclusión de que 
hay estrechas relaciones entre ''el problema ·de la libertad y el 
nivel cultural del pueblo", en cuya moral ponderaron la ·con
servación de los preceptos evangélicos de nuestra :religión. De 
ahí que, al refurniir las cátedras de Latinidad y de Filosofía y· 
Matemáticas, se· introdujese un Curso de, Gramática con dos 
afiOs de duración y un Curso de Filosofía y Matemáticas con . 
cuatro años de duración: dos de Matemáticas y Ciencias Físicas·, 
y dos de Literatura y Ciencias Morales. Además fueron inaugu
rados sendos Cursos de Teología, Jurisprudencia y Medicina con 

· tres años ,de .duración. 

El CoÍegio Se'r:DinarÚ) Santo Toinás. de Aquino, restablecido 
en mayo de 1848, por gestiones del Arzobispo Dr. · Tomás de. 
:Portes e lníante .(t.783-18Ss) , realizo hasta is66, año en ·que 
se fusionó con el Colegio San Luis Gonzaga, una labor educativa . 
de gran importaneía, puesto que, tanto el Colegio :San Buena
ventura, notable centro de enseñanza superior · que continuó la 
tarea encomendada a la Universidád,. clausurada· por los haitia
nos, como las. demás escuelas oficiales o particulares instituidas 
durante la Primera República, tuvieron qua existencia tran~ 
sitoria. 

A juzgar por los programas de enseñanza, en el Seminario 
se operó un acuerdo de lo tradicional con .las tendencias · libe-
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:rales, .ya que figuraban la gramática de Araujo o el arte de N~ 
brija, para el lat.ín; la gramática de Salvá o el compendio de 
ella, para el castellano; la Ideología de Destutt de Tracy, .para 
ia lógica y la metafísica; el tratado de lVJariano Vallejo, para 
'el derecho canónico; extractos de los . códigos fi-ancesel;l de lá 
Restauración (año treinta), por Ro_grón, para el derecho pa
trio; la obra adm:nistrativa de Boní-n, para las lecciones de 
ciencias administrativas; y Bevaul de Belcástes, para la·. histo
ria eclesiástica. En Teología moral y dogmática, la elección fue 
atribuida al prelado. 

La adopción de la Ideología de Destutt de Tracy para el 
estudio do la Lógica y la Metafísica, ponen ·de manifiesto la fir
meza de los ideales revolucionarios que habi:ían de culminar con 
la íibertad del pueblo dom:nicano. La edad de oro de la IdeolO
gía se inicia preci;'amente cuando el Tratado de Basilea entra 
en vigencia (1795). :\sí, la reacción de los i4eólogos frente al 
"más grande capitán del mundo moderno", Napoleón I, vigo
riza el espíritu de los sufridos moradores de la parte oriental 
de la Isla en sus empeños de reincorporarse a España. 

Condillac, padre filosófico de la Ideología, era muy cono-
cido por los_ hombres cultos del país, ya que su filosofía_ n01tsólo 

·había sido objeto de cátedra~ en la Escuela-Seminario .estable
cida por el Padre Valera Ji!Jlénez, sino también, de brillantes 
señalamientos en el Tratado . de Lógicll: de Andrés López de 
~edrano. · 

Por otra .parte, cabe significar que la jerarquía de los textos 
estuvo en consonancia con la calidad de los preceptores seleccio1 
nados para explicar las as1gnaturas, entre los cuales hubo inte· 
lectuales de conocimientos enciclopédicos, tales como el Padre 
Gaspar Hernández, Javier Angulo Guridi (1816-1884), Alejan
dro Angulo Guridi ( 1822-1906), Félix María del Monte, Fernan
do Arturo de ~VIeriño ( 1833-1906) y su ilustre discípulo Emilia
np Tejem Penson (1841-1923)·. 

A su regreso de Cuba, en 1852, escribió Alejandro Angulo 
Guridi . con el título de Exclusivismo y Fraternidad de ws Pue
blos un estudio de elevado interés moral en el _que presenta el 
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panorama de hombres_ y pueblos distaridados por leyes res trie- 
tivas , de los derechos civiles y polítiCos; vale decir, en pugna 
por la . m~ aguqa crisis . en sus relaciones intema:cional~s . . Al 
deplorar y ~conde~_ar la situación de naciones como Rusia, Chtna · 
y Turquía, minadas por la · intt>lerancia y el :sectarismo, elogia 
a la Alemania de Leibnitz· y Goethe, la Albion de Locke, Ben
tram y Byr(;ln, la Francia de Coñdillac, la Italia de Beccaiia 
y la' España de Cervantes, cuyo adelanto respondía a 1as -~ 
noble5 manifestacioneS ·del saber humano. De ahí que"el púeb1o 
dominicano; or~entando sus destinos éom~ cong-lomerado adscri
to a las entonces 14 nacio~es indepedientes del Hemisferio Ü!=ci.
dental, tuviese señalada -la ruta ·a seguir; porque ·''si bien. es 
cierto que los mineros antes de encontrar el oro; tropiezan con 
mucho barro y se engañan con falaces apariencias, no eS menoá 
real -q~e al fin lo encuentran". Por ~o ·solicitaba (iUe fueran 
los ·dominicanos "mineros de las virt1,1des por ello~ atesoradas, 
para que Dios 'Y el tiempo permitieran VeJ: coronados sus 
ideales". 

Al inaugurar Félix Ma1-ía Del Monte, la cátedra de Bellas 
Artes" del . colegio San · Buemaventura, . fundada en fecha .28 de · 
~ubre da.J;852_n ex~ne ~onceptos ~e elevado inte~és filosófi
co. Su_ ~tud10 del ~nsam1ento lo lleva a la conclusiÓn de que 
éste " es ]lijo do la libe'rt!ld, a la que reconoce como única"fuerza 
creadora -del Universo. Frente · a · los en~riligós de la razón, el 
pensamiento no. sólo salvó al muhdG; si.no que tambiélJ: propi- . 
Ció la ~ignificac1ón del género hurrli:mo. Su ac~ión bienhech~ra 
y constante se· advierte en todos los actos de la vida, "hijos 4e 
su feomdidad, efectos de su grandfoso poderío. '1Todas las 
expresiones del _progteso material; moral y político de los pue
blos son product-os dd pensamiento : "verdadero y grande anteS 
y después· de su realización bajo la forma enunciativa material; 
es a la luz del espíritu a cuyo reflej:o aparece, un mundo de_· Cr~
ciones". Por un pensamiento supremo -afirm~ brotó el mun~ 
do de la nada; por un pensamiento de orgullo se envilecieron' 
los hombreS; y por un pensamiento omnipotente quedaroQ .és
tos liber~ádos de su culpa". Porque todo es en nuestra ex1stencia 
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pet!Sélmiento, .es preciso ejercitar tan noble facultad; mas, hay 
que tomar_ eu ·cons:deración la altura de las ideas, el desarrollo 
de la inte~igencia y la man;ha del . tiempo, ya que, pensar mu
eho no es siempt:e lo que más favorece el · ªdelanto· de la socie~ 
liad humana, "sino pensar con método· y sobre materias posibles:' . 

Otro discurso revela la cultura ·filosófica de Félix María Del 
Monte y fue -Íeído por éste en .la· tom·a de posesión. del.cargo 
de catédrático de Derecho ·del Colegio Semina~i:o, en noviembre 
d~ 1867. Al enfoca·r el desarroll9 de ''las. más nobles facultades 
de los pueblos, productos de la más .sana filosofía" considera que 
ésta es ~'la· ciencia de las ciencias porque lo es de los pr:ncipios", y 
elogia al divino Piatón cuando' enuneia en su diálogo ia Repúbli
ca sus· concept~s sociales, actualmente considerados como utópi
CoS y 'dice que la felicidad. de los pueblos será un hecho "si los 
-Reyes fue3en .filósofos, o los filósofoS Reyes". Con respecto a 
las vinculaciones de la Filqsofía y la Ciencia jurídica, admite, 
oomo Kant en sus . principios metafísicos' del Derecho, que el 
cQnocimiento meramente empírico de éste, es comparable ''al bus
to de b fábulá de Fedro: tina hermosa cabeza a la cual sólo le 
hace falta·seso", Vislumbra el- porvenir de la Patria en 1a: con
qU:sta del Derecho; pero exige qu~ esta ciencia sea conocida al 
través .de . todos los elementos históricos y contemplativo~, ·· asi 
·comó en su ... hermenéutica íilosófiea''. Enseñando los principi_os 
etemos dé la Moral, base de todo derecho.;. gen~ralizando su 
conocimiento filosófico, surgilláil por todas parteS prosélitos a 
ciélicia que, sobreviviendo ·a ·]a ruina de· infinitos Estados, a la 
irrupción de Ios ,bárbaros del Norte y al naufragio-de la unidad 
Romana, aún puede realizar, con su luminosa existencia, aque-

_lla inmortalidad que el pueblo de Qurino auguraba para sí en 
sus sooños de ambición y gloria" ( s 1): _ 
· Tomás Bobadilla y Br,iones- (178S-1Úl), peJ;Sonaje .muy 
discutido desde el punta de vista político por, su maestría en 
el oportunismo, :íw lo 4'a sido en cuanto sus dotes intelectuales. 
En st1 ostensible cultura no falt~ro~ - Üts aptitÚdes filosóficas, 
lo que es fácil advertir por. su discurso de fecha ll de diciembre 

(31) Discursos Históricos y 1Literarios. Recopilación de Emilio Ro-
. drlguez Demorizi, págs . 190-191, Santo Domingo, 1947. 
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de 1858· en la Gran Logia Nacional; notable pieza oratoria en 
la,_ que comparte e1 argumento racionalista de la· existencia de 
Dios y lo concibe, además, a la luz del concepto emitido por la 
Soc:ieté Francaise de PhiJosopitia, como garantía y fundamento 
de Jos valores morales. · 

'' El holl}bre en su es.tado primitivo -afirma._ comparando 
la obra de sus manos con la de los animales sacó por resulta
do su superioridad. Cuando comparó sus trabajos limitados, im
perfectos y- perecederos, con la eterna armonía de la natura-

.. leza, vi. o que existía un ente poderoso, superior a . todos los entes. 
Estando todo sometido a las leyes de la creación, de la conser
vación, y ·de la ·destrucción, el Arqúitecto Supremo fue re
conoc:do. La prueb!l física de esas verdades re encontró en 
el conjunto de Universo, la porción, la más exigua, el ente 
más débil lo atestaba. El hombre vió a Dios en todas par
tes, y sin embargo no podía concebirle, porque su infinidad 
sin límites no podía ser abarcada por el pensamiento. Ensay6 
·entonces conocerla, pero no pudo adquirir sino nociones parti
culares de .comparación, atribuyendo a la Divinidad la. más · 
grande extensión de todas las perfecciones de la Humanidad; 
esto era juzgar a Dios por el hombre, más el ente Supremo está 
más allá de los límites del entendimiento humano, i puede de
cirse que. la sola cosa que Dios nos ha hecho conocer de El es 
su. existencia ... Las pruebas morales de- la Divinidad se unieron 
.a las P!uebas físiCas. Ellas son las numerosas ·y fuertes, qtlii 
era imposible rechazarlas en. aquellos tiempos dichosos en que 
las pasiones criminales no habían sofocado la más dulce per
suasión del COI"?zón, la más firme convicción del entendi
miento" ... . · 

Enfocando el problema del alma a la luz de la concepción 
metafísica, lóg:ca y moral del Supremo Hacedor, se solidariza 
con la prueba ontológica de la existencia de Dios, expuesta por 
San An~elmo de Cantórbery en su Pros.logion. , 

''Las relaciones morales que se derivan de la existencia de 
Dios y de la naturaleza del hÓmbre; dieron el alma por resulta
do. De la existencia de Dios se deducen todas las propiedádes 
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~ue componen su .sus~ncia inalterable, su eternidad, su poten
~~ia, su justicia, su m:serico1·dia ·i todas las perfecciones. De Ja 
{.existencia del alma se deduce su inmort~fidad, su eterna suje
':Ción ·a la justicia Div:na. Así, el pensamiento que condujo al 
hombre al conocimiento de Dios i que es una de ias más 
fuertes pruebas. de su existencia, engendró en el hombre físico 
.una a:dm:ración desnuda i estéril por la arquitectura armoniosa 
del Univer.;;o, i en el hombre mor~l la admiración, la adoración, 
.el amor i el temor al Supremo Arquitecto. Desde entonces las 
leyes naturales tuvieron ·una nueva sanción. La conciencia ejer
'ció un poderoso imperio, la razón humana· alcanzó su objeto. ·La 
·naturaleza fue animada, la cadena de los enteS creados formó 
un vasto cf~culo en DiOs. fue a la vez el ·centro y la circunfe
rencia. El amor y el ·temor crearon el precio de las virtudes, · 
el horror del crimen i las deliCias de la vida. Ellas h:cieron 
tembiar a los fuertes, i fortificaron a los débiles, Dios fue a to
:das partes: el malvado lo vió con terror, el justo como a un re
fugio. La conciencia, intérprete sagrado de las voluntades di
vinas, fue el terror del culpable i .el sostenimíénto de la ino
cencia. La adoración se manifestó con un culto interior. El al
ma se humilló con orgulló de Dios, de quieri emanaba, i le 
dirigió alabanzas y ruegos". ( 32). 

Cuando por circuru;tancias históricas contrarias {1. la ver
dadera esencia de .la_ dominieanidad, quedó reintegrado nuestro 
.pueblo al dominio de España,el abnegado y heroico Francisco 
del Rosario Sá·nchez (1817-1861), quien supo lo que es la filo
sofía como disciplina eilcamina~a a estudiar "los primeros prin
cipios del saber y del ·conocer", aunque se preparó mejor para 
intuirla a la luz de la filosofía moral y la filosofía del derecho; 
·enfrentándose al ingente problema, expresó a sus compatriotas 
en la memorable Manifestación del 20 de enero de 1861 :. 

"Probad al mundo que hacéis parte del número de esos 
pueblos indómitos y guerreros que admiten la civilización por 
las costumbres, por la palabra y por la idea, pero que prejieren 

(32) Idem, págs. 85-87 . 
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·ta libe'Ftad a los demás goces con menoscabo · de sus derechos, 
porque esos goces son cadenas doradas que no mitigan _el peso 
ni borran la· infamia" . 

. La' titánica empresa de las armas culminó con el cadalso de 
San juan; mas,. junto a la sangre derramada por el libertador. 
mártir y sus infortunados compañeros, se desbordó como ·un 
torrente el ·patriotismo · dominican.o.. y la epopeya restauradora 
vino a • se .un nuevo testimonio de que el amor por la libertad 
es una-llama que riunca se apaga en m,restros .corazones. 

. Pueden estar en lo 'cierto . quienes afirman paladinamente 
"que no fueron traidores ni inalos hijos· de ·esta tierra", los 
hombres .que gestionaron el Protect:orado; pero no es :menos ver
dadero que la gesJa del . gran trinitario, producto también· de lo~ 
eternos valores de la raza, constituyen la mejor evidencia de las 
aptitudes del pueblo dominicano para formar. parte de las 
naciones que .integraban en esa época la comunidad americana. 



APORTACIONES DE INTERES FILOSOFICO 
Y CULTURAL 

Tanto la educacion tradicional como la moderna, dieron a 
las letras patrias numerosos escritores en quienes las factilt~es 
de aprenhensión y entendimiento, unidas a la intensidad d~ las 
ideas, ~onstttuyen los mejores testimonios de sus. aptitudes para 
el ejercicio metódico de la actividad perisarite. 

Federico Henríquez y Carvajal (1848'-1952), no sólo atesoró 
acendrada sensibilidad ~ívica y patri~tica sino que también fue 
uri escritor en qu:en abundaron la~ ideas éticas y estéticas. 

Entre otras producciones que se dis.tinguen por la b~illantez. 
del estilo _y la elevación del co':lcepto, p1,1blicó: Diseurso en - la~ 

Apoteosis de Ramón M. Mella, Cuba i Quisqtl.eya (d0s confe
rencias) Testamento Político de José Marü, Nacionalismo,Et·ica 
y . Estética, Paginas Electa.~, Todo por Cilba, Duarte: Próceres, 
Hé?·oes y Már.tires de .la lndependencia, Marti:"Próceres, Héro~~t 
y Má1·tires de la Independencia de Cuba, Marti: Poeta, Héroe 
y Má1·tir. 

Federico Henríquez y Carvajal es, por otra parte, el pre~ . 

CUrsór de las. reformas universitadas que inquietan y prt!OCUR8-U 
.. a todas las tiac~ones del stibcontinente iberoamericano. En ·dis
curso del 20 de de noviembre de 1914, pronunciado en su ca
lidad de decano de la Facultaq de Derecho de la Universidad 
de Santo Domingo, expresó . el ático escritor: 

77 
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''El ·pensamiento de restaurar la anti~a Universidad de 
Santo Domingo, -la primera creada en América i sobre el tipo 
clásico de la mui ilustre complutense i no menos calificada que 
la mui ilustre salmantina- no siempre luvo atmósfera favora. 
ble entre estadistas e intelectuales dominicanos. El espíritu de
mocrático tenía sus escrúpulos a ·ese respecto. Aquel centro 
universitario, imperial i pontificio, había sido una institución 
de· viejos pergaminos, de linajuda heráldica; de bullic:osas aulas. 
I eran pocos los llamados m_enos los elegido~. En sus aulas, ada
más, solamente se cursaban, o diferentemente, austeras discipli
nas. teológicas, morales i dogmáticas; la filosofía; casi herméti
ca i Ja lógica silogística de los escolásticos; i el derecho, con 
rru: limitaCiones de l!Js privilegios i las regalías de la corona" ... 

"La Universidad, pues, -agregó- por el cultivo intensivo o 
extensivo de las ciencias abstractas i concretas, sociales, natura
les i exactas, i por la difusión de cuanto propenda a levantar, 
de más en más cada día, el nivel intelectual, moral i estético del 
medio en que actúa, ha dilatado i sigue dilatando la esfera de 
acción social y parece haberse convertido en otra casa del 

pueblo" ... 

Alejandro Angulo Guridi (1822-1906); figura en la historia 
de la cultura dominicana con sobresalientes aptitudes de educa
dor, crítico y poeta. · 

Su obra bivoluminal Temas Políticos (Santiago de Chile, 
J891), abunda en conceptos filosóficos y sociológicos. 

Ll crítica más autorizada la conffidera como un alto ex
ponente de cultura jurídica iberoamericana .. 

Monseñor Fernando Arturo de Meriño (1803-1906), a quien el 
Padre Láutico García considera el Balmes Dominicano, "r-orque 
con sus famo:::as producciones, entre las cuaies descuell~n sus 
Pastonrles, ha hecho de la República· Dominicana lo que el 
ilustre de Vich en ·la patria de los Reyes Católilf>~", no sóló 
fue ·un orador religioso y académico ·de elocuenté verbosidad, 
sino tamb.ién un var'ón que señoreó m~gistralmente el Saber 
Teológi~o y el Saber Filosófico. 
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El Dr. Francisco Henríqu ez y Carvajal (1859-1935), produc
to intelectual de la educación clásica, notablemente influído por 
1as corrientes de la ciencia mod~rna-' figura en la historia de la 
cultura dominicana como una de las mentalidades más robus
tiS- Tuve a honra conocerlo personalmente en Port-au-Prince 
(1932), cuando desempeñaba él las funciones de Ministro Ple
nipotenciario y Enviado Extraordina rio de la República en 
Haití, y advertí claramente junto a la nobleza de su corazón, la 
altura de su pensamiento. 

Con respecto al problema del positivismo, dice el eminente 
.bQmbre de ciencias en una nota de remisión escrita en la portada 
efe la obra Expo.~é Populaire du Positivisme ( 1) , remitida por él 
desde París ( 2 7 de agosto de 1888) a su esposa, la gran poetisa 
y educadora Salomé Ureiia de Henríquez y a su hermano -don 
Federico Henríquez y Carvajal: 

... "Mr. Jourdain se asombraba al saber que durante cua
renta años había estado hablando en prosa sin saberlo. Yo 
no me asombro ; pero me contento al ver que un gran nú
mero de los principios del Positivismo habían sido pensados 
discutidos y transmitidos por mí sin saberlo. 

En la.S galería del Odeón , 2do. teatro nacional , hay 
varias librerías donde se encuentran obras de todo género 
y a buen precio. Junto a algunas compré hace días este 
opúsculo, exposición sumaria y popular del nuevo sistema 
de filosofía que se ha infiltrado en todas las ciencias de 
hoy día, la hallé adecuada para leer durante los trayectos 
que~ debo hacer diariamente. Y efectivamente, para iniciar
se en la gran reforma de la nueva filosofía, nada más a 
propósito. Corto y Claro. 

Es, sin embargo, para leerse con paciencia y estudio; 
porque muchas veces , sucede que por no tenet una idea 
cabal de un asunto, al referirnos a él en nuestros discursos 
o escritos incurrimos en torpezas no advertidas por nosotros 
mismos, pero que revelan anfe los conocedores de la mate-
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sia .la ligereza con que ~emos . procedido en la lectura o asi
milación. 

Pensé poner al mar-gen algunas not~ críticas . sob~ 
ciertos puntos; pues ·algunos ilo pueden aceptarse sin re- . 
servas Y, ·otros :merecen desarrollos · mucho más extensos 
para ser mej_or comprendidos; perb juzgo mejor ,dejar a 
los nuevas lectores la libertad del co~ntario AU . FUR 
ET A MESURE q~e hagan la. lectura" 

Y a iniciada la ~ltima década del siglo XIX, le. clase culta 
de la·. ciudad capital de la República co~oció la erudicdón y 
el credo filosófico del pr. luan Alejandro · Llenas· (1846-19Ó4), 
quien ·obtuvo eri París estimables conocimientos en torn~ a la 
realidad filosófica europea . 

. ·En Yn tr~ba.jo lejdo en la Soei!:da~ Amlintes de· la Lu~ y pu
blicado en Cuader,rws Dominicanos dj¡ Cultura No. 7, marzo de 
1944), dice el Licdo. José Ramóf! Cottf,~o Infante (1 897-19,74) 
con respecto a este no~able científico dominicano: 

"La cultura filosófica .del Dr. Llenas. de la cual dio 
eminentes pruebas cua~do an el.año 1892 di~tó varias con
ferenciaf: en la gloriosa: capital de la República, era intensa, 
sólida, multilateraL Pr~fesó valientemente las id~as de 
Aurelip Agustín de Tagasto; conocido en el mundÓ· filosó-

. ficr; eÓn et nombre de- San Agustín, quien, renpvando"' el 
idealismo . pla't<)nico, pu.éde. considerarse .-como el precursor 
rlel mov:miento racionalista que, al través de San Ansel-, 
mo~ y Santo Tomás de Aquino, viene a suministrarle a 
Renato Descartes y a ..: sus famosos discípulos Benedicto 
Spinoza, Melebranche y Leibniz, los más preciosos ele- . 
mentos fundamentales de la filosofía y hasta del derecho 
modernos". · 

El disertante agregó : 

. ''El ideal:smo del Dr. Llenas , como el de San Agustín, 
de procedencia platónica, preludia etr él la· visió,n de Dios 
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como en 1\.falebrancbe y la intuición intelectual como en 
Schelling. Adm:ró y defendió las ideas cartesianas, sobre 
todo su racionalismo ontológico, en cuanto éste propugnaba 
la existencia de Dios y fúe férvido delensor del filósofo 
del paralelismo epistemo~ógico, porque si bien Spino.z:a 
disentía en la Iglesia en algunos puntos del dogma ·fue uno 
de los défensores más vigorosos de la moral divina~ atri
buy_éndole a la SUMA POTESTAD, con su cosmotismo 
panteísta,. la causa eficiente de todas las realidades sus
tanciales al propio tiempo que de todas las potencias es
pirituales" . 

La breve· expüs:ción de Cordero Infante lleva a la certidum
bre- de que el Dr. Llenas siguió la corriente de pensamiento 
preconizada por la escuela de Marburgo, ya que habla de idea
lpsmo platónico; pero hoy ·en día todos los que conocemos la 
~agníficas .enseñanzas de García Morente en la Universidad de 
Wucumán (Argentina), podemos a·firmar lo contrario con el gran 
pensador español que tuvo por maestro a los sustentadores de 
:esas ideas. No fue esa la postura del dlvino Platón, así como 
tampoco la de Parménides, a pesar de que identificaban el . ser 
.ton el pensar. Las ideas son para uno y otro filósofo las únicas 
realidades existentes. Se tergiversa el verdadero se_ntido de los 
sistemas filosóficos de Parménides y Platón al situarlos en la 
esfera del idealismo. 

En la ciudad de Santiago de los Caballeros, . los e!¡
fuerzos educativos mejor orientados tuvieron com..9"" P,i.f.~-
ci§Ti~i~'i9úit,Rrqf~~or:)tJJ:liapq . dq9c§~l~P{JP,t:, .. C:rf,~*rJ!,.llo 
(1872-1926), no indiferente a los reclamos de la llamada 
''ciencia eximia". 

Eu..Ja_Le\li..st&-quinc~ .ELE.~U§!Imit'tl!Q. ~, edi
tada en Santiago por los jóv.enes intelectuales José Antonio 
Hungría (1887-1972), y Ramón Emilio Jiménez (1886-19-
70), hizo Cucurullp atinadas divulgaciones endereza~ a 
e~JlE¡_¡zfiq.,Y,,.eQr:"q.1fl.lii~o;~pjq.:mQ*- .(~ , para 
llegar a la siguiente conclusión : 
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"El carácter primordial_ que un estu~ioso atento des,. 
cubre en la filo~ofía es idéntico ~~ de la ciencia, es decir; 
.la inves~igación dé la verdad, con la dif~rencia, sin ~m. 
bargo, de que la ciencia persigue la · verdad relativa,.Ja 
explicación de los fenómenos y el conocimiento de las . le~ 
yes a que están subordinada,s, y ·la filo=ofíc. , en. su noble 
ambici.Ón, aspira a penetrar el fo-ndo de. las cos<;.::., L; · ~~~ 
zories· fundamentales de los fenómenos, y. conocimi~;¡io de 

· 1?~ _prjncipios''. 

Af!rmaba, por otra parte, el cufto maestro 

· "'El filosofar no es i1;1dispensable para viv,.ir .. .y.Jnejo~ 
las condiciones de ra vid<t; pero- sin eLinflujo d~ ... @_Jlloso~ 
fía la .vida . "se_ría inc;.qmpleta., nuestra raióil no alcanzarla 
todo su maravilloso poder y las artes y las ciencias no lle-_ 

. garían. a esa suprema s~ntesis . que reverbera en -er·sa¡)iua~ 
rio de las verdades descubiertas ... El obje!D-A,e.l.Jüó.?.ofo es 
la vergad j:Q_~al ; cuando logra alcánzar algo de esa verdad 
tdú::a ··de transmitirla en una forma que la haga aceptabl~ 
para tod¡;;.s los espíritus .. . Pensar bien; descubrir, afirmar._; 
tal es ti" obra por ella en parte realizada; tal es :en fin, 
el acto ideal ·de la Humanidad" ... · · 

Colaboraron también en la obra de cultura filosófica que sé 
propuSieron los. editores de ·la revista El Pensa-miento, los PadréS_ . 
Rodrigo Cervantes (español +) y ' Joaquín Rodríguez (1871'- , 
1936). 

En · 1912 comenzó .a circular la obra PRO PSIQUIS, ¿;:uyo 
sqbtitulo . EL . . SUl'E&.HQ~ !~~!! __ !.<~. t«m.9~!l~Í.f! •• JÜ~tzche
na de su autor, el joven Ricardo Vicente· Sátnckei Lustrirw 
·(1886-1915). Las inquietudes - ideológicas que Se adv~erten eó 
ese libro, no . sólo son el producto del interés que le inspiraba . 
el geni_al filósofo de Rockeri coro-o maestro de un fluido · d_eeir, 
enderezando los ideales del hombre hacia "la grandeza de la 
vida, hacia el de5arrollo de s\is facultades y hacia la adquisición 
del · poder de dominio", sino también de sus _ preocupaciones 
por la caótica situación p9lítica del pueblo dominicano, pa,ra 
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etY3 erradicación reclamaba él la potencia de voluntad derivada 
Já Ubermensch. 

Las ideas de Sáncbez Lustrino. oor su tendencia filosófica. 
•ree:eron elogios del Pbro. Dr. Casto Par.adis ( + 1915), cu-' 
f1J ()Stensible saber reclam_aba de ia intelectualidad dominica
JJa más profundidad 'conceptual y 'menos suntuosidad fraseo-

lOgica. . 
La fe del Dr. Paradís en la filosofía como fuerza rectora. d':l 

Ja· cultura en sus más elevaqas manifestaciones, obtuvo favo
rable acogida en ei Consejo Edilició de Santiag(} de los Caba
néros, Corporación qur le patrocinó en los primeros meses del 
ajío 1914, _1,1n éurso de Filosofía· Elemental que .'tuvo por cen~ 
troS-de &posición la Soáedad Amantes de l.a Luz y i&s columnas 
de El . Diario, periódico de esa ciudad . 

. En ¡;u edición de fecha 6 de febrero inserta el mencionado 
{!~o . periodí.stico_ un comentario del doctor profes_or: . 

"Como es imposible estudiar fructuosameqte una cien
cia sin señtir amor por elia, de ahi que crea necesario e 
índispensable empezar el estudio de ·ta fiiosofía por- la his
toria, máxiip.e aquí, en la RepúbEca Dominicana donde, 
a pesar de' haber sido el lugar en el cual se meció la cuna 
de la Filosofía en América, se menosprecia hoy en dia 
tanto que· pone de manifiesto ese desprecio, hijo de la ignc)
rancia·, la: necesidad urgente de apartarse del metodo d'e 

·Balmes y casi todos los _filósofos que colocan esa _asignatu
ra al" final de todos los tratados de la· ciencia filosófica, 
pues como ellosmuy sabiamente dicen, mal puede compreu
derse la· histor_ia de los variados sistemas y doctrinas fi
.losóficas, sin ·antes haber estudiado los principios de la 
· filosofía genera,l" ... 

r;ilosojía y . Sociología es el título de una obra que se pro
:puso escribir la Doctora Mercedes Heureaux (n. en 188 ... ), 
quien p~blicó en La Cuna de América (Julio de

1
1913), un capí~ 

tulo del mismo con sujeción al tema: La Clasificación de las 
Ciencias Según Wundt, en el cual se lee: 
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"Sab:do es que Wundt representa, como otros varios 
pensadores contemporáneos, la tendencia a conciliar aque- . 
llas dos corrientes cuya: divergencia parecía a mediados .de 
este siglo imposible de remediar. La .de la Filosofía y la. 
de las Cencias particulares ; o más bien, la especulación 
y la eJ.:periencia. Por culpa de unos y otros nació el divor
cio ; y hoy por ia cooperación de ambas direcciones, parece 
cami.n::tr a su concierto. Hasta ahora, la base para este fin 
parece ·ser la . combinación de la experienci¡:¡, como fuente 
única de los datos reales; más o menos objetivos (en sen
tido de exteriores)' del conocimiento, con . proceso del Es. 

·. píritu, que recibe . est~s dátos y elabora medios ante ellüd 
y sob1·e elios, ideás de carácter general, y hasta __ . u:na:: éón~ · 

. ce¡x:ión fundamental del mundo y aún de su unidad trás-. 
Ct;,J)dente. Sin prejuzgar el porvenir, y apai:te excepciones; 
tal es~y la dirección general de los espíritus. Es de :no
ta-;· q~as tentativas de reconciliación · vienen principal: 
mJi'fte de donde.· partió er más enérgico impulso de dis
cordia: de las Ciencias Naturales; si bien el movimi~nto 
se -verificó más o menos en todas las ciencias de objetos 
particulares: la historia, el derecho, la literatura, la esté-
tica ; la moral ; la geometría". · 

Advierte la Doctora Heureaux, que a luz ese proceso se 
limitó la investigación a las esferas particulares del saber con 
los perjuicios que es lógico deducir cuando d pensamiento hu
mano deja de considerar las cosas desde el punto de vista de 
la totalidad._ . 

~~ concepto criticista del filosOfar, según el cual es-tá ve
dado a la raz6n el conocirn.!ento de las esencias, señaló -con 
Kant elrnenosprec!o de la tiletafísica y de_terminó en gran par-· 
te. la posición del célebre· fundador del primer- Laboratorio de 

· Psicología Experilnental. ·· 

"Wundt -dice- como Herbart, como Beneche, como 
Lotze, como Fechner como Spei:J.cer, como tantos otros, y 
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como Hache! mis111o, aspira a . construir una metafísica, 
cuya función característica es, para él completar especule~· 
tivame~te los resultados empíricos de las cie~cias particu:.. 
1~1.res ·y . "sus : ~OJitrarlicciones recípro_c~" (recuerdo la con. 
cepción de H~rbai:t) mediante un sistema de hipótesis su
jeridas y lejítimadas por la ~xperiencia misma, y cuyo 
va~or no es mayor, ni menor tampoco, que el de ·las mis
mas hipótesis que, en cada ciencia particular completan 
asimismo la construcción de sus datos experimentales. · EJ 
s:::;tema de la FILOSOFIA abraza, pues la aplicación de 
·este proceso especulativo a. · cada uno de lós 6rdem·s del 
saber, ·para unificarlo y reducirlo a un todo orgánico, :lit-n
do lo ·propio de la metafísica reducir a su vez la unidad 
de todas ·estas unidades parciales". 

Tras de llegar a la conchisión de que la doctrina de Wundt 
ha merecido las calificaciones de empirismo crítico, de positivís· 
mo escéptico, de neo-kantismo, de animisíno y de · moni~mo 
idealista, bosqueja la Enciclopedia, que considera- expuesta en 
13 Lóg:ea ( 1883), en el Sistema de Filosofía ( 1889) y en una 
monografía publicada en el tomo V de · Estudios FiJos6/icos. 

Con l'especto al problema de las ciencias particulareS y la 
filosofía afirma: · 

. ''La disthición .de su~ sistemas, el de las ciencias· par
ticulares y el de la fil~sofía, cualidad aplicable a todo 
objeto del conocimiento, no. se presenta muy desarrolhdo 
sin embargo en la LOGICA, donde más bien se atiend<~ a 
las primeras ·reservando a la filosofía una posición central, 
análoga a la que el SISTEMA asigna a la metafísica. Osci
la todavía entre concebir la filosofía como doctr~na .de la 
ciencia y ~omo doctrina del mundo, sin distinguir preci~ 
samente entre estos dos problemas tendiendo a subsumir 
el segundo Em el primero". 

Por influjos éticos, estéticos y religiosos es preciso incorptl-
rar otros intelectu»les al movimiento · filosófico dominicano: 
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· Frq.násco Mu1íoz Del Monte (1800-i865}, es autor de yrui 
obra intitulada Dios es lo Bello Absoluto (2) (La HabaÚ"a ~ 
1858) y de numerosos artículos publicados en Cuba. y en Espa~ 
en los cuales se proyecta lo filoSófiCo ·en unión de lo jurídico y 
lo político. 

Manuel de ls. de Peña y Reynoso (1834-1915), discípul~ del 
Pbro. Gaspar Hernández, escribió con fines. exclusivamente: 
pedagógicos, aunque con marcada tendencia reflexiva: Lecci~ 
nes iie Análisis Lógico y Puntuación (1883); Nociones de Hi&. 
t~rta de .. ta Pedcigogía; Espíritu de_ la Masonería Simbólica. 
(1882); La Mujer en todos los Esta~os Sociales; Leecione3 
Elementales de Retórka ( 1882) y otros traba jos ~ que se ma:. 
nifiesta sú espír:.itu filosófico. 

Miguel -Angel Garrido (188 7-1908), el celebrado autor de 
SÍLUETAS, libro .del cual Circularon sendas ediciones en 1902 
y · 1916, ainó la libertad y la justicia: ~on la misma inquietud con 
que bullían en su espíritu.las ideas del bien_ y 1á belleza. Ate
sÓ.r6 el doble virtuosismo de lo ético y lo. estético. 

José Lamaro-he (1875-1916), revela en su confer.encia intitu. 
lada Los Fundamentos de la M oral, la sólida cultura que se
ñoreó como jurisconcuho. Obtuvo en París el doctorado en Le
yes. Hay qui~_nes sostienen que e~ Arz~bispo_ Dr. Fernando Ar· 
.tuto de Mer1no, su maestro en - fllosof~a, af1rmaba.. que ·en ma
teria de teología, · muy bien podía. darle lecciones a él. 

·En reflexiones consagradas a la. obra Horas :de J!,studio, ·de 
Pedro Henríquez Ureña, r«:>.cibida en nuestra América como un 
exponente de alta cultura, no, o?stante la juven~ud de su a.utor,
que inserta La. Cuna. de A~:nca (_~o; lO, .Jumo de 1911}, en
juició Lamarche la concepc10n posltlvtsta de Comte, el prag
matismo nietzscheano y el positivismo spenceriano. 

El pasitiv~smo de Comte -dice- ni lógico ni realizable, . 
porq1.1e no sólo pretende elevarse a un mundo espiritual· que 
impÜgna y .niega en sus conceptos fundamentales, le· inspira 
tanta repulsión por su desacertado empeño en suplantar la re-. 
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tigión crisliana, como por :su inconsciente niodo. de negar las 
puÍS elevadas formas de "la cultura=--

''No se puede conocer. a un hombr~ sino eri su verda
dera religión, en su RELIGION SOCIAL. Comte sabe eso; . 
pero se equivocaen los medios: en lugar de comprender y 
de demostrar la verdadera y por consiguiente única reli
jión social (rio puede haber dos verdades que se contra
d:gan), en lugar de proclamar la Unidad de la verdad re-

lijiosa no siendo ni siquiera lógico sino superficialmente, 
construyó un culto individual," de modo que si cada . cual 
hace !o mismo retrogradamos á no se sabe que época pre
histórica y echamos por· tierra la noción misma de la uni
dad indispensable para. el ·pensamiento, la personalidad, la 
sociedad. Comte sin saberlo, y cuántos inconscientes hay Cfl· 

mo él, por esa sola maniobra, para el filósofo y el soció
logo, decapitó la · filosofía, la ciencia, el arte, la nación ; 
la patria, el Estad_o, más o menos como pudieron hacerio 
Saint Simón Fourier'-~ ... 

Reconoce que no todo viene a ser absurdo y negativo en 
los planeamientos del positivismo comtiano, pero cuando se 
proyec~ en esa doctrina con verdadera fundamentación cientí
fica, no fue elaborado por Comte: 

"Algunas migajas 'de . verdades científicas en su obra 
contenidas y no por él ela_boradas, conservándose, sin duda: 
todo verdadero valor social abs:tracto dura indefinidamente 
y se eslabona _á otros ·valores, como en su encadenamien
to ; pero su obra- propia, su artificial construcción despló
mase e iil<;esantemente viene abajo su metafísica y, nó
tese bien, su coronamiento: su culto. Comte, cual Solness, 
cae al querer coronar su obra, por falta de suprema 
sanción" ... 

Marcada tendencia platónica resalta de parte de Lamarche 
por su desconfianza con respec~o a determinados aspectos de 1a 
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filosofía .nominalista y de la ética de los bienes en su posición 
utiiitarista, propios también del positivismo comtiano: - · 

''Al no creer sino en lo particu1ar y en lo ~oncreto, 
sino en lo útil y en lo real, el reformador francés .no vió 
que dejó todo el cielo abierto a -la metafísica, y que él 
mismo a fuerza de buen rawnador tendría qu~ llenar ese 
inmenso . vacío espiritual con lucubraciones de toda espé. 
cie, aunque fuesen contradictorias: una especie de meta
física bramánica implantóse allí, en lugar de la buena que 
él no supo comprender y descu:dó" ... 

La núsma . severidad crítica campea en sus ideas cuando en
juicia a Nietzsche, por su biologismo anticr;stiano y su ética 
vitalista: 

"Más pragmático; mejor informado, emprendió · un 
arte de más vuelo, más mundial, mas humano". "Si 
Colllte ofrece, según lo observa Huxley, el espectácu, 
lo de un catolicismo sin cristianismo, NieU.SChe tam
bién mutila su propio pragmatismo mutilando su propio 
cristianismo. El punto culminante de donde se :lanza, como 
un dios, con toda la fuerza con que se lanza,n las confe
siones sobre Europa, América, Africa, Australia... para Ja 
conquista del mundo, es la Reforma. Ese elevado punto de 
vista faltó a Comte, semi asfixiado por el ambiente: de 
París. Pero él mismo tiene algo de escolástico; él iniSmo 
pertenece todávía a ·la edad media; a lo más que alcanza 
es a combinar a Aristóteles con Darwin para producir el 
maravílloso "superhombre". Pero él mismo no parece darse 
cuenta del verdadero eje de todo ese movimiento de la 
hum~nidad. Nada estraño tiene eso : los mejores a~gures 
del siglo tienen motivo para maravillarse ante el es~
táculo .cada vez más grand¡oso de la fenomenolojía socio
lójica, . ante la portentosa causación social humana, ·qu<~ 

dejil. muy atrás cuanto pudieron imaginar los filósofos de 
otro tiempo, mucho más compleja que el simple intelectua
lismo y el secta~ismo de escuela, aunque reconoce única~ 
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m~nte por base las elementales iíneas del ~oble proceso 
· fí_sico .Y ~íqúico del hombre en la asocüicióh . . 

No tuvo el erudito y .bien inspirado José Lamarche, la des-
:-gracia de contemplar los . funestos resultaaos de la catástrofe 
desencadenada sobre la humanidad por el superhombre, el fu
nesto engendro psíquico-fís:co que según él surgió como pro
ducto del evolucionismo darwaniano y la filosofía aristotélica. 

Ahora. bien: hay quienes rechazan a C'omte y aceptan a los 
llamados positivistas posteriores, entre quienes cabe citar a 
'J.laine, Littre, Stuart l\1ill y Spencer. Fiel a esa tendencia, 
el célebre sistematizador de la Ley de la evolución universal 
es coi).Siderado por Lam.arche · como superior al creador de la 
frustrada Religión de la Humanidad: 

"Su soplo socio:ógico es por lo menos más amplio, res
pira un aire más puro, más vital. Ahí también parecen 
converjer de todas partes del globo, como a un convite 
sociológico, signo evidente de pragmat!smo. Lo . que todo 
ese pueblo, lo que toda esa multitud quiere y busca, es 
la sanción de la personalidad, es la verificación de io 

• verdaderamente social. Spencer, continuador de Aristóte
les, no ha suprimido la necesidad de estudiar al ·"primer 
maestro de la dencia", como le llama el Dante, el gran 
solicólogo, el gran político, e"t gran pragmatista, pues para 

. el filósofo y el sociólogo la: cuestión no está tanto en los 
· problemas de . detalles .• de las disciplinas, de las diversas 
. ciencias, sino en la . idea sociolójica misma, en. Ia estruc-
tura y ·los elementos sociales, en la evolución histórica, 

·como en la marcha y las leyes sociales, y desde esos pun
. tos de vista, que caben en un volumen, el primer maestro 
será siempre Aristóteles. Pero, aparte de eSo, Sponcer 
se ha mostrado muy superior a Comte, mejor maestro, 
más verdaderamente humano, por consiguiente más so
cial, sin pretensiones de orijinalidad, ni de mo~opolio .. !' 

Ra los conceptos externados por José Lamarche; a quien 
Pedro Henríquez Ureña atribuye extensa cultura .filosófica y 
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lit~raria, se advierte . un generoso empeño -por. la· realización 
de lo ·jlisto ;. esto es, de los ·caros ideales de _solidaridad social 
merced a los cuales cumple el Estado los ingentes postulados 
del Biep. ·_Común. · · · 

Rafael Conrado Castellanos y Martínez _{1875-1934), ade
más de su Tesis sobre la armania entre la Cienciá Económica 
y la Fe Catóiica (1898), coñ la cual se graduó da licenciado 
en derecho, escribió /njorme acerca de la Reforma Educativa 
irzjciada _por don Eugenio María de Hostos (1901);" La Liber
tad de Cuttos _y los Bienes de_ la, Iglesia (1909); Biogra:fia del 
Arzobispo Meri.ño (1910); Fisonomía del General Luperón 

· ( 1932),. y otros estudios revelados de su robusta mentalidad 
filosóf~ca y literaria: 

Adolfo Alejandro Nouel y Bobadilla (1862-1937), sobresale 
en la cátedra sagrada por la altura de los conceptos filosóficos 

· que expone para señalar a los políticos y ál pueblo dominicano 
. la ley de l!J, salvación y los imperativos del Bien Común. Por 

gestiones de este ~minenfe prelado, se concedió al Seminario 
Santo Tomás de Aquino, en 1918, la facultad de conceder 
el título de licenciado en filosofía .y como resultado de las 
disposiciones impartida¡;¡ con tal propósito, los estudiantes 
debían cursar las sigulentes asignaturas: Lógica, Metafísica, 
Ontología, Cosmología; Psicologia, _ Teodicea, Etica, Filoso
fía del Derecho Natural e Historia de Fiíosofía . 

. Félix ~varisto- Mejía (1866-194S), .fue discípulo avanzado de 
Hostos y lo sustituyó en 1890 en la dirección de la Escuela 
Normal. Entre sus trabajos figuran: Bosquejo Hist6rico-Críti- · 
co de la Enseñanza Racion4l en la República (1910); Dis
curso del Ingreso _en _la .Academia Dominicana (le- la Historia 
(Criterio de la cabal verdad histórica, con aplieaCión de la 
nuestra, 1933); Panegírico en honor de Luis A. Weber (1930). 

Jaime Cotson (+1952), hOmbre ejemplar por su bondad y 
por su civismo, publicó en plena Ocupación Militar SU8 obras 
Treinta Capltulos y Moral Filosófica (1917); La Religión del_ 
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Derecho ( 1910) y [lrocivilismo ( 1919), _en las que sé preocupa 
por los principios ·de la fíiosofía práctica_ 

Bernardo Pichardo y _fatin (1877-1~24}; enriqueCió las letras 
patrias con varios libros -en los· cuales da constancia. de su gr3Q 
~ento, y entre éstos hay una pequeña obra que se compe~etra 
con los requerimientos de ·la fiiosófía moral: Lecciones de Ins
ttucción Moral y Cívica (1920). Lleva como subtítulo: '~Dulce 
y decoroso es morir por la Patria", expresión que ·hace recor• 
dar la oda en que Horado aconseja a la juventud romana 
imitar la::; virtudes y el valor dé sus antepasados. 

José Strazzulla (1884-1960), fue discípulo del Profesor del 
Veechio en la Universidad de Messina; Italia (Í91:0-19fl). 
incorporado a la vida dominicana lan·zó ~ la& horizont~ de 
la publicidad: El Derecho Internacional Americano (1938) .y 
De Colón ... y Otros Ensayos (1941), obra que comprende los 
siguientes trabajos: - La Estética, Factor Primordial de la So
beranla, M oral; Francisco P.:!irarca, Poeta y Critico tkl Arte; 
el Valor de la Persona; La Meta Eterna; Derecho y Estética; 
La injtuencUJ. · del Cristianismo. en la . Determimui6n _de laJ 
Relaciones entre Moral y Dereclw. 

Dióg~;nes del Orbe ( 1895-1947), autor de Psicologla del Ho
-nor (1923) y Las Caden~ del Destino (1928), fue un ~ante 
de la filosofía estoica, a qi.I'en la. política, actividad que absor. 
bió las mejores inquietudes · de su juventud, le impidió lamen

. tablemente .consagrar mayor a~ención a los altOs problemas 
del pensamiento humano. 

Dejó inéditas dos obras, UJlll. intitu~ada: Aspectos de la Vid!J 
:y la otra La Vida y la Obra de José Ingenieros. 

Él periodista e historiador don J. Agustín Concepción, 
dice eón respecto a Luis Abdardo Garda, (+1914): "Hijo_ 
del notable munícipe vegano don Zoilo Garda'>, residió en 
París durante 17 años. Allí cursó estudios de Medicina. 
Escribió y publicó "Ulises", en francés. Dejó escritas, además, 
46 obras sociales y filosóficas. Murió en La Vega el 27 de 
enero .-!P 1 Q14" 
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Lo-s problemas de la Fi1ol?ofía de la H.istoria 

· Por lo que resp.ecta a la filosofía de la historia, en la 
i·cvista Renacimiento (número 31, entrega de fecha 15· de 
junio de 1916), hay u~ breve estudio: intitulado Concepto, 
Sujeto y Fines de la Histor!.a, cuyo·autor firma con el pseu
dónimo de Investigador. Toma como punto de apoyo la cer
tidumbre de qúe, todo objeto por cuya -captación se interesa 
el hombre, puede !':er conocido en tres aspectos fundamenta· 
les: 1 o. en sus he•:::hos o manifestaciones;· 2o. en su esencia 
y íeyes perr:lanentcs ; y 3o. en la relación. de los hechos con 
la esencia y leyes del objeto. 

De ahí la historia, la filosofía y i~ filósofía de la his· 
toria: 

A la luz de la primera, intenta el hombre saber lo que 
es; a la luz de la segunda, lo que debe ser; y a la. luz de la 
tercera y última, la relación de lo que es con lo que debe 
ser. 

Luego pl.antea el problema del hombre como sujeto de 
la historia, y el de los hechos como objetos de la misma. 
Los fines quedan determinados por los propósitos que sitúan 
al hombre en los campos de la lucha, exigiendo de la .his· 
toria no sólo el conoCimiento de la vida humana en sus di 
versas manifestaciones, sino también la . indagación de los 
hechos para exponerlos con imparcialidad, y el estudio · de 
las causas, las consecuencias y los principios en, cuya vir
tud fueron realizados a fin d~ obtener las e~periencias ne
cesarias y dar la mayor racionalidad a nuestros actos. Fi
nalmente se pregunta: "¿La Historia es .Ciencia?, para ad· 
mitir inmediatamente que si· los hechos y los principios 
pueden ser conocidos y deterriünar, por lo mismo, un con
junto de conocimientos; si los hechos forman un conjunto 
sistemático, puesto que no se realizan de un modo arbitrario, 
sino regidos por el principio de causalidad, como realidades 
en la vida de un ser individual o colectivo; si los conoci
miento;; históricos vienen a ser el producto de hechos que se 
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han manifestado según son ante el sujeto cognoscente, la 
lJistoria es . una Ciencia, . y como tal, "usa métodos . propios 
~ tiene sus clasificaciones y divisiones''· . . 

Estos precisos planteamientos con respeCto a un tema 
tan apasionante como el de la fundamentación filosófica de 
la historia, constituye tan sólo la introducción a un estudio 
que su autor no terminó de clasificarlos conforme a los 
factores que determinan la filosofía de la historia, sujeta 
actualmente a tres concepciones: una metafísica, otra teo
ióg.!:ca y la otra naturalista. Estimo que corresponde a la 
1ütima de estas direcciones,. según la cual actúa un "factor . 
i:t,--al como determinante de todos los acontocimientós"; 
(:ero considero además que en ella se vislumbra la aceptación 
de !as determinaciones ideales a que se ~:"efiere Scheler al 
enfocar la vida del hombre. Creo, por lo mismo, que se trata 
de una posiCión ecléctica. 

· No conozco ninguna otra aportación hecha en nuestro 
medio cultural acerca de ese tema, sin ·que ello signifique 
que la visión de !0 histórico dominicano no haya · sido objeto 
de ·brillantes exposiciones. 

FILOSOFIA Y CULTURA ( *) 

Durante el último bimestre del añó 1875, patrocinó la 
Sociedad Amantes de la Luz, de Santiago de los Caballeros, 
un ciclo de sesiones literarias dentro del cual turnaron inte
.lectuales de tan señalada reputación como Manuel de Jesús 
de Peña Reinoso, educador; el Padre Luciano de la Concep
ción Santana, notable miembro del Clero cubano; y Santiago 
Ponce de León, distinguido médico venezolano que había 
·Cursado estudios de abogacía en la Universidad de Santo 
Domingo. 

Al tratar, en fecha 14 de noviembre acerca del tema: 
."Misión y Objeto de la Literatura", empeñado en que la 
juventud santiaguense obtuviese al respecto los conocimientos 
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más vastos y ·precisos, evócó Manuel de Jesús de Peña Reinoso 
las palabras del Divino Maestro -cuando puso en manos. de sus: 
discípulos "el vino místico .de la cena": _ "Tómad _y bebe<;!, 
que ésta es mi sangre"; mas, no sin h~ber agregado: "Esc~chad 
y meditad, que éste es _mi esp{ritu". 

Al eAfocar, ..:!ii fc:cha 2Í dél mismo mes, el tema: "Utilidad, · 
Objeto y Grandeza de la Filosofía", acoplando la ~id:<ictica 
coh la oratoria y la ciencia con ei arte, enderezó el ilustre 
miembro del Cler-o cuba,no su voluntad reflexiva a renovar 
el alma dominicana de acuerdo con los mismos ideales de,; 
Patria y Filosofía· de quienes se habían distínguido en Cuba, 
por su· decídida "ilustración": el Obispo d~;m Luis de Peñalver 
y los Padres Félix Varela, Félix- Verantes y José Agustín 
Caballero, cuyos empeños educativos estuvieron enderezados 
a renovar el alma cubana de acuerdo .con los re_querimientos 
de las nuevas ideas filosóficas. · 

Por su p<!,rte, escogió SantiagD Ponce de León como 
rilateri.a de la conferencia por él pronunciada el 28 del me& 
de que. se trata: "Naturaleza, Trascendencia e Historia del 
Derecho en General y del Derecho de Gentes". 

,_ Participó además como conferenciante en · ese ciclo de 
actos culturales, el aprovechado joven Alejandro Woss y Gil, 
no sin hab.er sido víctima de prevenciones tan inspiradas por 
su temprana edad (19 años), como por la impericia que se fe 
atribuía; pero al hablar, el domiñgo S de diciembr:e sobre 
"Objeto, · Divisiones e Importancia de la Historia", obtuvo 
grandes aplausos y numerosas feli~ciones. . . 

. · Consecuente con las orientaciones privativa.S" en -dichas 
sesiones literarias; cargó su disertación de sentido fUosófic<?, 
y debe fig11rar, de consiguiente, como uno de los pioneros en 

·. el estudio de la filosofía de la historia d~l país. 

' · Fiel a la 'tesis de los filósofos racionalistas que señalaban 
- 'como objeto de la filosofía: "enseñar a conocer el hombre en 

el fondo d,e su conciencia y-de su razón", fija cQmo objeto 
de la hiStoria "el conocimiento de los hombres por medio de 
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sus a,cciones", las cuales vienen a ser siempre manifestaciones 
auténticas de la razón y la conciencia. · 

Tras de adoptar. esa posición, advierte que los hechos 
históricos como los. hombres que inter-Vienen en ellos, par
ticipan de dos naturalezas, por obra de la -providenCia. 

Se advierte -claramente el influjo de Juan Bautista Vico, 
en cuya Nueva CienCia se da como existente, en tipo de 
s~penor jerarquía, una historia ideal eterna, producto de la 
Voluntad Divina, y, como tal, encaminada a impe<fir que se 
desordene a través del fluir histórico del desarrollo de las 
,diversas historias particulares. . 

Mientras Vico toma del platonismo la participación de la 
hiStoria .en lo eterno, Woss y Gil obtiene el gran pens~dor · 
napolitano la concepción providencialista que le sirvió de 
fundamento para observar como podía salvarse la Patria 
·Dominicana del gran peligro que gravitaba sobre ella. Por eso 
iJnpugna las ideas .de los filósofos que comparan a la humani-. 
dad con Sísifo Rey, de Corinto, por sus crueldades:y robos, 
condenado a -llevar una Piedra enorme sobre sus hombros, 
siguiendo un camino sin meta verdadera; porque debía ascen
der sobre una montaña sin llegar a la cima. 

. Hombre de prestigio político, ocupó Alejandro Woss y Gil 
el .soli~ presidencial en dos qcasiones. . 
,. Era además persona dé vasta cultúra, como lo pone de 
manifiesto, nuestro insigne .Pedro Hendquez l.Jreña, al afirmar 
q'ue hablaba con · tanta propiedad acerca ·de los fósforos de 
Suecia como de la: filosofía de la intuición. . 
. . Aleja'n<fto Woss y Gil es, sin duda alguna,.el autor del 
breve ensayo escrito con el título de "Conc·eptos, Sujeto y 
FINES de la Historia", firmado ~on el seudónimo de .. I nves" 
tigador, que publicó la revista Renacimiento en su .No. 31, 
de fecha 1_6 de Junio de 19f6. · · . . 

El Padre Luciano de la Conéepción Santana, ilustre 
miembro del Clero cubano, residió en nuestro país en la 
segunda mitad del siglo XIX, y participó magistralmente en el 
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ciclo de conferencias auspiciado por la Sociedad Amantes ~ 
de la Luz. 

En la sesión literaria que se efectuó en la segunda quincena 
del mes de noviembre de 1875, habló el Padre Santana sobre 
la fundamental importancia y objeto de la fil050Ha. De esta 
conferencia se conoce el fragmento que sigue: 

"Si Dios, hablando de la excelsitud de la inteligencia del 
hombre es el principio de todo ser, el hombre es el principio 
de toda ciencia finita. Porque el hombre no conoce ni puede 
conocer cosa alguna que no caiga bajo su entendimiento. 
Todo lo que existe no existe por él, _sino en tanto que -es 
conocido por él. Y el mismo Dios, causa ·efecto de todo ser, 
no existiría para él sino le conociera su entendimiento. El 
hombre, pues, viene a ser el centro al cual convergen todas 
las Ciencias; y es en él donde ella se solidariza sin confundirse. 
Si hay millares de soles en el espacio, milla~es de soles es
plenden así mismo en la conciencia humana. .. Fl esplendor 
de la verdad produce en el espíritu un fenómeno semejante al 
que producían los primeros golpes de la luz en la estatua de · 
Mennon: :una apacible y deliciosa armonía". 

El 1 9· de diciembre del mismo año volvió el Padre Sa-nta na 
a ocupar la tribuna de tan sobresaliente organismo cultural, 
y produjo entonces una nueva conferencia acerca del tema: 
"Objeto, Utilidad e Importancia de la FilosofÚl... · 

Esta segunda conferencia estuvo influida por la filosofía 
socrática, en cuanto pone como fin de la filosofía el cono
cimiento de sí mismo; por la filosofía aristotélica,1\ m cuanto 
determina la conexión de lo síquico, lo orgánico_ y lo fisio
lógico; y por la filosofía hegeliana, en cuanto se -vincula con 
la teoría de la triada. La unidad, la variedad y la armonía que -
~~ identifica con la tesis, la antítesis y la síntesis, tienen como 
fundamento "el ser que designa el conjunto de caracteres 
lógicos y predicables que tiene en sí la realidad; la naturaleza 
como manifestación de lo real en los seres físicos y orgáni-
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cos; y el. Espíritu cómo interioridad -en su realidad'_'. 
" Los- anhelos de paz, de libertad y-de culttira que estre~ 
rtnedan el alma 'domiqicana, obt_uvieron en el pensamiento 
[del no~able sacer.dote cubano la mejor afirmación y uno de 
:Sus más elocuentes sustentadores._ 

(*) He logrado incorporar el presente capítulo a esta obra, gracias 
al generoso concurso del doctor Cristóbal Gómez Y angüela, hijo 
.del gT;m- jurista licenciado Manuel Ubaldo Gómez, quien tuvo 
como padre al- íntegro· historiador y ciudadano Don Manuel Ubaldo 
-Góniez. 





EL MENSAJE HOSTOSIANO * 

Un acontecimiento de vital importancia registra la his
toria de la cultura dominicana en 1880, año en que, por ges
tiones del prócer restaurador Gregario Luperón, se encomen

,..dó a Eugenio María de Hostos (1839-1903), insigne peda· 
_ gogo y pensador, la ardua tarea de organizar la educación 
:"Pública . nacional, y tan eximio profesor; al introducir en el 
. país su eócuela racionalista, ··~lf,p,p!Q,~,d,e.l,¡positivisma -como 
:observa Pedro Henríque z Ureña- 1;1_ !e.Jm _la:S , c~enJ;j~- -P.~~ 

ti vas COIT.JO base de. Jos . programas de_, en,&.~_i;!.". 
··'"La.' educación tradicionalista dio en Santo Domingo, fru

_tos magníficos. Patricios, hombres de Estado, historiadores, 
_abogados de nota, médicos eminentes, escritores y novelis
_tas clásicos y románticos; poetas lírico::: , épicos y dramá
tico~. Todo un conjunto de c·iudadanos incorporados al pro

:~eso de la más auténtica cultura. NQ obstante ello, el men
saje hostosiano, tanto en lo pedagogico como en sus maní· . ' ., 
festaciones 5ocio!ógicas, juríd-icas y morales, llegó en _ mo-
mento oportuno. ~.i en el primer aspecto se esmeró Hostos 
por transformar los estudios, reorganizar los programas .e 
introducir métodos nuevos, con respecto a lo demás no 
podía revestir mayor interés, puesto que la anarquía, consi-

* Estas Reflexiones acerca de la obra de :H:ostos han sido publicadas 
en la obra "Estudios para la. IDstoria . de la Filosofía en Santo Do
mingo" (S;mto Domingo, 1956). 
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dtirada por ét como "un. estado social" ·y no como i "un ea.. 
tado politice", imperaba en todas las institucion~ · ~e la. · 
infortunada República que estaba muriéndose· por ifalta :de 
razón en sus propósitos y de falta de conciencia . en i su con. 
ducta, porque había intentado todas las revoluciones mt> 
nos la única que ·podía devolverle la salud, restallleciendo·
su conciencia y su razón:· la revolución de la enseñanza' (1) 

"Dadme la verdad -dijo el apóstol~ y os doy iel mun.. 
do. Vosotros· sin la verdad . destrozaréis el mundo!; y yo, · 
con la verdad, con sólo la verdad, tantas veces recÓnstruiré 
el mundo cuantas veces lo hayáis destrozado. Y -ho .sola- · 
mente os daré el mundo de las· organizaciones m.teriales, 
os. daJ;"é el mundo de lo orgánico, junto con ·el mundo· de: 
las ideas .. · (2) 

Corresponden estos admirables conceptos al discurso pro
nunciado por Hostos en la Escuela Normal de Sahto Do
mingo, con motivo del acto de graduación . de los primeros 
maestros . normales dominicanos. En la misma ocastón pro-:: 
-dujo otro discurso de gran figriificación, el notable poeta·. 
don Jos~ Joaquín PÚez, quien desempeñaba el c~rgo . de • 
Ministro de Justicia e. Instrucción- Pública y exp~e~ó con · 
plena conclencia del nuevo orden mental "por cuyo ! adveni
miento propugnaba: 

. "~_bAA .. ~g!~~--~"l!~rªote8 de la cic:_~~-~~ -~~~-~~:~-~ de .· 
@ .. . l!!l.m J~y _.que .· viene. a .--ordenar la an~9.1,1!~, de1!~"1!5>llando 
un plan _en qpe la fuerza de la razón consciente doniina a la 
caprichosa, a la yersátíl, a la malbar:atadora y campefu; · fan
tasia irreflexiva·¡ se ha colocado · esa fantasia qu~ Pascal 
llamó la maestra del err<?r y la enemiga de la razón¡, al sér'~ 
vicio humilde de és~, como que funcionando bieQ.~ .ocupa 
un · puesto secimtlario entre las facúÚ:ades del alma. Se ha 
visto como las sectas .filosóficas y empiricas que ho~iguea~ 
ban en tomo a la. verdaa, convirtiéndola en duda ~erpetua, 

' 
(1> Discurso pronunciado en la Escuela Notman de la ciudad de 

Santo · Doml~ao. el 28 de septiembre de 1884, c~n motivd del aoto 
de graduación de los primeros maestros normales do....,;t.tcanos. 

·(2) Idem. . ~ . ~- . 
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¡~eben dejar pásó franco a la observación inmediata .<le todo 
lo que está a _ nuestra vista, a la meditación fecunda sobre 
iJ. misma naturaleza;' ... ( 3) _ 
- La influencia -de la escuela hostosianá en lo que con- _ 
.,ierne a la ley de la objetividad, se advierte claramente .en 
[a t~sis de investidura adoptada pór la Escuela Normal . en 
J886; cuyo lema era él siguiente: "El objetivismo es un pro
Cedimiento 'pedagógico'- tan relacionado con la.:evolución de 
los métodos científicos que nb puede haber verdadera en· -
5eñanza sino en donde y en cuanto el objetivismo sea _ en-
leñado, etc." . . . 
,; - Ahora bien, como la incorporación de la América HiS
p*nica al panorama de la cuitura occidental, y acaso tam~ 
bién · su influjo en el drama de esa cultura ha de realizarse 
con sujeción a las concepciones de sus grandes hombres, 
por una parte se ha reclamado mayor atención y más amor 
para -el mensaje de aquel · eximio maestro! y po~ ·otra parte, 
áunque re·conociendo los méritos que encierra, - se le en
c¡¡.ran -algunos errare!? . 
. ·- Mas, resulta evidente que; cuando la escuela hostosian<t 
comenzó a desplegar sus act!vidades, la simiente del esco
l~sticismo perduraba aún en nuestros centros de enl?eñan 
~a. El Seminario -Santo Tomás de Aquino y- el .colegio .. ~~ 
Luis. ,Qo9-zága, _ que ·es como decir Monseñor Medño , y d 
Pad~~ 'Billini, · rn.antenían en vigencia .much~s orientaciones 
c'tiyó 'desplazamiento resultaba urgente para ·el - P!I?g~~so _in· 
tet~cl!Jal del país. - · 

Fiel a los -fundamentos del ideario panenteista, Hostos 
no sólo rechazaba la escolástica, sino que, como educador, 
político y -sociólogo no compartía ·del todo la tradición. De 
ninguna manera se debe olvidar que él surgió a la vida del 
espíritu en la misma época en que la República Española 
preconizaba gran parte de la ideas enfo!=adas por el krau· 
sismo, l.~~__cl!-al~s _ ~()~partí_~ con dignidad _y vigor, ~P. un ft:~Q: 

(3) Revista. Clentffica-. Literaria y de ConomJmientoS Utnes, No. 20.. 
Santo Domingo, Noviembre de 1884. 
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te_ .<:!~~y;oguardia .señor-eado-~r Giner de los..Ríos, --8a,-met=ótli: 
Azcárate y gtrQS no menos-_-notables. 

-- .A.:d~~ás es preciso admitir que los krausistas ~spañQ,; 
.les inspiraron sus· ideas. ~on respecto a la libertad de la 
enseñanza . 

. No soy partidario de la autoqacia cientificista, ¡porque 
malogra los más preciados valores del espíritu ; p.et:O--COll:: 
sider() q1.1e . la escuela ho~tosiana. resultó la fórmula-· Jlror··ex:· 
~~l~ncia para inspirarle orient¡¡.ción práctica al P\1~*º· do,.. 
minicano en aquellos tt:istes días . de vida desordeqada y 
~omántica a la vez, tan salpicados de sangre herman~ C()nid' 
urg'idos de)ntegra,ció_g política y cultural. ·· 

El in[Jujo de Hostos en la vida cultural domínicana (ue' 
decisivo por lo que se refiere a la formación de maestros; 
de altas .condiciones morales e intelectuales: pero 1no en 
cuanto al desarrollo del espíritu filosófico, Cl!YO .. a:dlz.eni.~ 

'V1i~~-t9_ ~e . ~s~~..:.:.~a.:~.:~?.do . e_n . Santo .. P9mit}_g9., _<;.Q~ . gr~n.J.en:.: 
1ti!~~:)"_a que al i~rum~ir ~o~ el siglo, )(:X }a Egad .. C.~_Q.J~m-

~-~-~f:.~~-;.:;~-~~:¿;~;~s::.:=~·¡;~l~~~f:!:~:~o~~z-¡~~:;:j~i:;' 
fico en su OI~~-~oducción a ' ta' Lógica o" Eiementos de ¡t~ . Fi~ . 
losofía Moderna destinados al uso de_ la Jtiveri.tüd~pomi~ 
ni cana. 

·conven~ido de que, "tales como son hoy, ni la ~siá ' 
'l'li la literatura son educadoras". estimaba Hostos que ''un 
pueblo de tanta imaginacif..• : co~o el nuestro, y socitktad~ 
"de un carácter' "tan : inse~Uf,; todavía como las nuestks en 

od 1 A ,. L."".- '1 l t a a mertca atina, p~c'-;~n en razon o que gan¡m en . 
fantasía, y disipan en susta.nc.:;;. o Iondo lo que invierten en 
forma, con la casi educación poética y literaria que rec.ben" 

· De ahí sus empeños por transformar la marcada ten· 
dencia de nuestra juventud hacia la literatura en ferv¡oro~a · 
devoción por la ciencia. 

Cuanto realizó para orientar el pueblo dominicana por 
los caminos del estudio, obtiene la mejor constancia en su 
ohra como pedagogo, morali~ta, julj.~onsulto y sociólqgo. 
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pedagogía hos~osÍill\a ( 4) 

Teorizante y maestro de una pedagogía absolutamente 
iiueva en nuestro país, advirtió Hostps· _cuatro modos en 
~l funcionar --de la razón: intuitivo~ inductivo¡ deductivo y 

~!.~~~A!i.~~ 
Existiendo una época en que la razón se concreta a in-

tuir, a captar simplemente, sin complicaciones ni razona
riúentos, como sucede en los niños; otra en que prevalecen 
}as inducciones, o, para mejor decir, las búsquedas que rea
jiza el entendimiento valiéndose de los objetos más cono
cidos o de mayor validez lógica, como sucede en los jó
:venes; otra regida por las deducciones, o, lo que es igual, . 
por el método que parte de lo universal a lo particular, de 
:lo complicado a lo simple, como ocurre en los adultos; y, 
finalmente, una última época en que la razón sistematiza; 
·esto es, liga los dis.tintos modos de su funcionar a fin de 
obtener los propósitos que persigue, resulta natural que 
_cada una de estas épocas o procesos biológicos esté regido 
.por un modo especial de ver y concebir. 
. Al fundamentar este orden, el maestro no quiso signi .. 
ficar que. ''el intuir se anticipa de tal modo al inducir, y 
éste al sistematizar''. Lo que le interesó ~stablecer es que 
la razón inducirá más bien si antes de ser conducida a esa 
actividad se ha fortalecido en . el intuir, y, del mismo modo, 
que .Ja deducCión y la sistematización serán tanto más pre
cisas cuanto mejor hayan seguido el curso natural de su 

. funcionamiento. 

Moral hostosiana (5). 

Al estudiar nuestras vinculaciones · con el mundo físico, 
con el n1undo moral y con la sociedad, Hostos nos condb.e, 

icomo_.-~~~!Jos_~ s.9~.mk9.§, como ,heehos .biolági<.:Q§ . .-Y .~9.11\Q . ,.s,~~ 
~ .. , 

<4) Apuntes de un Normalista, Revista de Diucaolón No. 2, Marzo 
de 1919 . 

. (5) Idem. Núms.. 3-4 y 5, Ablil y Julio-Agosto de 1949. 
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res asodados. De ahí la direc<;ión tripar~ta de la ·Motat 
¡;¿~t:~-~~~·;;"djy_i_g}da en -~Mo.rat. _ Natural, ·Moral Individual ·,. 

Aj,<?!.~LS.<>.<;iªl. 
Determinando las relaciones existentes entre el hombre 

; la. naturaleza,. la Moral N atu~al concibe · un.a relación bU,:. 
lógica y una relac~ón trascendental. 

La primera está basada en el ad_venimie~to del . ser bu
mano como resultado de lás ·fuerzas espontáneas . del 'mun:-. 
do físico. La 5egur.da, nos. obliga a mani.enernos _dentro. de 
las realidades, apartándonos _de todo principio . de caus;i. 
li~ad .qpe ño sea sufici~nte pará . explicar la · ·con~trucción 
del mundo. La relación biológica-concibe un peber genérico 
basado en. la conservaci(m: no h~micidio, no _s'uicidio.' La 
r:Cla~ión tra5cend~ntal · estab(ece a su vez un deber genérico 
basado en la limitac~ón o abstención . cuando reconocemos 
nuestra incapacidad con respecto a . un problema determina-

. do, y diversos deberes especwes: no negació~ rio afirma. 
ción, tolerancia, gratitud, ben~olencia, propaganda. 

La Moral Individual es una interpretación de··las rela
ciones existentes .entre el ser humano y sus_ órganos fisico
psíquicos, porque es obvio que el hombre, . para mantenet 
en salud fí~ica . y espiri.tual su organismo, está subordinado 
a necesidades· e in~intos . que · la higiene, la fisiología y la 
filosofía elevan a la . categoda de deberes. 

Dependie~do d Índividuo de su cu·erpo, de su voluntad, 
de · su afecti~idad y de su .razón,' tiene_ deberes . corpóre~, 
volitivos, afectivos y racionale_:: que cumplir, para que· tales 
ó~ganos efectúen regularmente sus funciones. 

Para el 'organismo físico, la Moral Individual crea dos 
deberes : conservación y d,esarrollo. Para el funcionamiento 
de. nuestra voluntad, dos deberes también: ejecución resuel
ta· y conducción meditada. El primero requiere · un dominio 
absoluto sobre la voluntad, .con el propósito de qué ésta, 
no falle _punca; y" d segundo impone la necesidad de edu
c~da de . modo que responda a todos los sacrificios y a to
das las expansiones, a fin de lograr mediante ella grandes 
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caracteres . . Para que nu~st_ra afectividad se mantenga en 
Perfecto equilibr~O, hay · !JUe , evitar . ras gr~ñdes·· agita:ioneS 
físicas, morales e intelectuales, . ya _que sm ella senamos 
:masa inerte, seres indiferentes a todis las manifestaciones 

;.de la vida emocional y ·senti~ental. Ya en lo que iesp~cta· 
a la razón, crea el indeclinable deber de educar al iodivi· 
duo, porque educándolo . se desarroiía su concienci~ y se 

-·suscitan las fuerztis creadoras que necesitarnos para .sobre
poner la voluntad racional a la voluntad instintiva. 

La Moral Social. considerada como la obra .más . ..notá.· 
ble d~ Bostos, constituyé ;;ri estudio acabado acen:.a de las 
:;-efa¿i;nes del .ser humano con· el medio sociaL Apiicand.o 
'~las leyes natur¡les que han producido·ei orden moral a las 
sociedades'', la Moral Social considera al hombre _.regido 
por cin,co elementos: necesidad, gratitud, uni.dad, . der~ho y 
deber, !~s cuales imponen dt>terminados deberes secundarios 
pam la dignificación del individuo como ser racionaL 

La adaptación de los deberes secundarios a los deber-es 
primarios, revela la gran capacidad del moralista antillano 

:para concebir el orden moral. · 
Al clasificar hi contribución, el fomento, el patriotismo 

y la confraternidad, como d~beres de necesidad; la obedien
'cia, la sumisión, la adhesión, eJ acatamiento y la filantro
pía, como deberes de gratitud; el sacrificio, ,la un_ión, la co
operacion, la abnegación y . el cosmopolitanismo,' como de· 
beres de utilidad; :y la educación dom:éstica, la educacióp 
fundamentar, la éducación profe:: ional, la educación univer
sitaria y ·la civilización, como deberes de derecho, Hostos 
nos da una ética de los bienes, y; por lo mismo, ·una tabÍa 
de valores positivamente . nece<oarios al . hombre y. a la socie
dad humana en general. 

Lo. mismo ocurre cuando clasifica los . deberes secun 
darios, considerándolos divididos en sociales, políticos y eco
nómicos. Dentro de los primeros enmarca la tolerancia, la 
benevolencia, la beneficencia, la imparcialidad, la discre· 
ción, la solidaridad, la resignación, la veneranda y la re
verencia; dentro de lo:; segundos, la dignidad, la solidaridad, 
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la legalidad, la integridad, · la constancia, .la prudertda y la 
reverencia; y dentro de los últimos, el ahorro, la sobriedad 

1 

la previsión y la frugal'idad. 
Carlos Arturo Torres, el malogrado escritor colombiano, 

considera que la Moral Social de Hostos es el complemento 
de los Deberes del Hombre, de Manzzini, y es de los que 
ven en esa obra la más notable de cuantas realizó tan in. 
signe pensador. 

Hostos y el Derecho Constitucional (6) 

En cuanto a la obra de Hostos como jurisconsulto, pre
cisa obse~var que habiendo escrito con a~plitud de cono
cimientos sobre Derecho Penal, Administrativo e Interna· 
eional, la rq_m_a d!':. la _cieticia jurídica que más le interesó 
fue el Derecho Constitucional, disposición del todo éxplica· 
ble en un hombre que consagró 1~ mayor parte de su vida · 
a defender las libertades públicas y a doctrinar sobre los ·· 
mejores sistemas· de organización política. 

Se ha . dicho que el Derecho Constitucional hostosiano 
constituye un tratado de didáctica política inmejorable para 
el rescate de la Revolución ~olivariana, y esto entraña úna 
verdad inconcusa. En esta obra estudia la teoría del Estado; 
y con mayor videncia __ que muchos teorizantes considera 
que, como "institución de instituciones", en éste se sinte
tizan "los medios' orgánicos que se aplican a cada uno de 
tos organismos de la sociedad para relacionarlos y articu
larlos''. Por otra parte, define la perfecta aptitud de gober
nar como "la facultad de hacer eri nombre de todos, lo que 
uno, asesorado por uno o dominado por varios, quiere, de· 
cicle y resuelve'' . 

. Todos los asuntos que conciernen a la Soberanía, a las 
funciones de los Poderes gubernativos y a la Organización 
Electoral, son enfocados 'Con una clarividencia propia de 
los júrisconsultos eminentes de esta rama del Derecho . . 

(6) Id.em, No. 7, D1ciembre de 1919. 
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Sociología hostosiana . (7) 

La misma impresión que experimentamos ante la obra 
de Hostos como constit!Jcionalista, vuelve a la conciencia 
cuando se le e:;tudia como sociólogo. El mismo sentido di
dáctico, la misma o_rientación doctrinaria, el mismo interés 
etico y ht1mano, se agitan en una y otra obra. 

Para este agudo pensador, la Sociología no responde 
ría a propósitos de utilidad colectiva, si no aplicara sus 
principios a! estudio de los fenómenos ·. sociales en que de· 
i>en basarse las leyes que determinan el orden en los di· 
versos estratos de la sociedad humana. 

De ahí, precisamente, la razón por la cual puede adver· 
tlrse en su brillante filo ,ofía jurídica la aplicación siste
mática de su doctrina sociológica. 

En cuanto al método que emplea para llegar al conoci~ 
miento de la realidad social, la Sociología, como la Peda· 
gogía hostosiana, ~s intuitiva, inductiva, deductiva. y · ·siste· 
~; pero, según la naturaleza de los fenómenos que 
~studia, se divide: en Socionomía o Sociología propiamente 
dicha, Sociografía, Sociorganología y Sociopatía. 

La Sociología estudia siete leyes encaminadas a esta· 
blecer . el orden social : Ley de Sociabilidad, Ley del Tra
bajo, Ley de Libertad; Ley de Progreso, Ley del Ideal de! 
Bien,· Ley de Conservación y Ley de los Medios. 

Según sus finalidades, estas leyes se dividen en tres 
grupos : Ley Constitutiva, Leyes· Orgánicas y Ley áe Pro
cedimiento. Es Ley Constitutiva, la . Ley de la Sociabi
lidad; son Leyes Orgánicas, la Ley del Trabajo, la Ley de 
Libertad, la Ley del Progreso, la Ley del Ideal del Bien 
;y la Ley de Conservación; y Ley de Procedimiento, la 
.Ley de lo Medios. 

La Sociología estudia los estados .sociales: salvajismo, 
:barbarie, semiharbarie, semisalvajismo. La Sociorganología, 

(7) Lecciones de Sociología.. Apuntes tomados por el GTal. Casimiro 
Cordero en la. D;cuela Normal de Santo Domingo. Original en 
poder del Licdo. J. R. Cordero Infante. 
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los órganos de la ·sociedad; esto es, el Individuo~ .la. Fami· 
lía, el · Municipio, la Región .y la Nación. 

La Sociopatía estudia ·las enfermedades ·. que e~ trae 
el orga.D:ismo socia~ por · imperát~vo . de la,s influenciaS .meso-
lógicas. · · · 

Tanto orden en "la distribución del concepto sociológico 
emerge, dentro <;le .un desbordamiento ·de ideas y apre:cia
éiones que, ora abrillantado por 'el ·ejemplo histórico, ora 

· adscrito a la razón fecunda del ·autor, siempre relevante, 
<;ontribuye a determinar · un estado de: conciencia en los 
pueblos ele Améri~·a, absolutamente amplio y original ~ 
·cuanto al modo de conc~bir la;: realidades social~s de nues-. . . 

. tros pueblos . . 
liqS.tÜs .. tuvo como ,objetivo . . fundamental la . ekY!!J:..ión 

del espÍritu ~jentífi~::o de los dominicanos, y para ellp ..utili
. ro como instruuienfo ideológico la escuela laica. 

. e~;~ ~- .México, Argentina, Chile y otras naciones 
iberoamericanas, se le opusieron aquí el _<;!!!!.i!;_s¡Ji_S.!!!Q __ y..J.a 
~U.~iqueria; • pero .su obra no pu~de ser im:pugnada sin co· 
met~ .• u11a ~ grave falta y una gran injusticia. 

Cuando pe¡;sonajes tan repre~entativos como José _Ma. 
r~a __ L~is.~~ora, G~J;¡ino .Ba.rr-eFa; Alejandro K<;)rn, _ Nf_r~do 
J. Fer~~ira Y:,otros no menos notables, reconocieron · el po
deroso influjo de la Escuela Positiva: en la . transtonúación 
cien1:ífica dt: . los pueblos, resulta extraRo e impr~eden_te 

-discutir los grandes méritos de la escuela hostosiana. 
N Q_.Q.Qs.tante .ello, el · pensami-ento : filosófico y Ja .toncep· 

<.'ÍQI1 pedagógica ,del Sr. Ho;;tos han sido im,pugnadQ-ª ·- en 
tierra .. dom~nicana. Dos de nuestras men~alidades más . ro
bustás; · esto es,_ Andrés Avelino (1899-1974) y Manuel 
Arturo Peña Batlle (1902-1954), consideran .que . fp~ , .UJL_~i

ló.sgfo. ... matetlal!~.til· El -~l~imo afi~ma; además, "que _ .b.ª~ó 
1<~: . ~-l!~e.ñan~~u~n . ~! .. ,puTo, oonocimiento'.,.de_ .lq._p.~tur:;U~" (S). 

Sin embargo, Ho~tos no fue tin filósofo ni un educador 
influido por el matedalismo. · Hay materialismo en toda f~-

(8) Prólogo de la obra l.& . Compa.füa de Jesús · en Santo Dcimmgc 
. durante el período Hisp&uico, pág. 10, Santo D;)II]jngo, 1958. 
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josloÍÍa qu·e defina al pensamiento como producto de una 
comJlOSición . . cuyos elcrnentos np impliquen el pensamiento 
Jiajsmo · (:9), y en la _ .:oncepci6n del mundo que deriva ::1-e 
Ji filosolh hostosi2na, no sólo predomina el ·llamado opti
]Db-mo metafísico . (10), sino que se advierte una marcada 
kadéiicia ~acion_ali.~.ta con fases de idealismo y de fip.alismo 
ifiéo -( 11 ) . · 

Ah ora bi~n, con · respecto a la pedagogía hostosiana 
¡cómo es posibie afirmar que basó la enseñanza en el puro . 
caoocimienio de la . nat uraleza?, si esos son los fundamen
~ de 'u filosofía y si la esencia de sus concepciones peda-. 
gñgicas está perfectamente concentrada en estas frases: 
~ de la realidad a · la idealidad; del objeto a la interpretar 
ción de lo ·que el objeto representa ; del efecto perci-bido · a 
la causa eficiente, corno medio de aplicar las leyes del en
tendimiento al desarrollo de cada entendimiento o razón" 
(Jl) . 

CS) V oca butano Filosófico, por Mart n T. R ttiz Moreno, pá.g. 1'71, 
BIE!os Aires, 1S5 1. _ 
(.a> Ideas Peda.gógic::ts de Hostos (tesis' d~ Camila. Henrfquez U'refia 

para el Doctorado en Pedagogía de la Universidad de La Habana). 
<ID Idem. ' · . 
(12) Apuntes de un NOrmalista, Reyista de E:lucaclón, No. 2, 1\r.Bn.o ·. 

de 1919. 
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ANDRES LOPEZ MEDRANO 

Nació en la ciudad de Santiago de las· Caballeros (1780 ?) 
Murió en Puerto Rico (1835 ?). 

Obra filosófica principal: 

LOGICA (Santo Domingo, Imprenta de la Capitanía Gene· 
ral, 1814). 

Tesis de graduación en filosofía: 

ANIMA DEO CREATUR ET NON EX-TRADUCE ORI
TUR PLURIUM VOLUERINT (El Alma Humana es 
creada por Dios y no nace de la Trasmisión, :omo muchos 
quisieron). FILOSOFIA UNIVERSITARIA VENEZO

. LANA, por Caracciolo Parra, pág. 109 (1934). 

Otros estudios: 

MENTIS SIMPLICITATIS INFLUXUS PHYSICUS RE· 
PUGNAT AC PROINDRE DON EST ADMITTENDUS 
(El Influjo Fisico de la Mente repugna a la simplicidad y 
por tanto no se ha de admitir). Idem, pág. %. 

LIQUIDI SUAM EXISTENTIAN PRAESIONt ATMOS
PHARE DEBENT (Los Líquidos deben su Existencia a la 
presión de la Atmósfera. Idem, pág. 127 . 

. --o-

Andrés López Medrana sobresale entre los más nota
. bies ~telectuales domin~canos~ deJa -segund~- mi~ad. del si~l~ 
](If_{;.,_'\"'por cuanto que, s1 como profesor umversltano real1zo 

• 
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. una :tarea de señalada impo.rtanda, tanto en sus cátedras 

. de mediéiiia . -;omo eri _las de filo:;ofía; RO .. es menOS cierto· · 
que, 'e~ su ·cali.clad . de hombre :de .letras; le cabe la hon~a de 
haber sido er autor de la primera obra ·auténticament~ fil~ 
~ófica . ~~crita en tierra- dominicana: Introducción a la Lógi.cá 
o ElementQs: de Eilosofía Moderna destinados al uso _de . ~:.._ 
Juvent~d Dominicana, en la cual revela, junto a sus conoci
mientos de la filosofía clásica, claro sentido de los temas 
consubstanciales .. con la ·filosofía actual. 

Repercutían en América . los requerimientos del atomis: 
mo nominalista COI1 SU programa de reivindicaciones, políti• _ 
ticas, económic-as v sociales, . cuando escribió el notable· Ma 
~~~ies~Q. ~n . que expuso los derech()s del -pueblo-4ominicano . 
a elegir dip4tado~ en las. elecc~qpes de . 1820, . año en que 
fue jurada, por segunda vez en ·santo Domingo, la Consti:-' 
tución de Cádiz. En ese documento . toma posición como par" · 
tidario de las mutaciones_ propugnadas por filósofos y eco.:. . 
npmistas adscritos al arrebatado racionalismo dieciochesco .. 

- · Atraído por · tales ideas participó en el movimiento -.. in·
dependentistél .. . ªqmdi.IJa~lQ por don _Jo.s_é _N ú!i~~- - ~~-.Q;i:eres ;_, 
pero--C:<;~ el fraca~o de tan esforzada y varonil empresa, se 
vio precisado a ·emigrar hacia Puerto Rko; antilla hermana 
donde no tardaron i<i.s autoridades ~spañoias en reducirlo a· 

. pnsión, temerosas de que desbordase la éorrieiüe de pensa- -_ 
miento liberal _ que se ofrecía bullente en ·su espíritu inquieto. 

Cuando la· Patria acariciada a la luz de la Confederación 
de la Gran Colombia se hundió entre las sombras de la Ocu-

. p~~ión Haitiana,· .·mudhos hijo-~ disti~guidos de esta tierra 
se acogieron a los simulados "vínculos de :. afecto y cordia-. 
lidad· de Juan -Pedro Boyer", Pres~deitte de la Re-pública de 
Haití, -<€Uya orden de restaurar la Uqiversidad, cumplida eñ 
juni-o . de 1822 en ei . antiguo Convento de .los Padres Predi" · 
cadores; fue objeto de élogios, muy especiaÚnente por parte ; 
de Andrés Ló'pez de Medran o, quien tuvo a su cargQ .. el 
discurso de ieapertura en represen1:ación del- Re~tor interino. · 
Dr. F~ancisco González CarrascC!. Produjo' en tai -ocasión 
·uná erudita piezá oratoria que, si no- lo condena por su in'-
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genoo ~-ptimismo y su f~ ~xageradá :n el :n_uevo r~g1m~n 
tstablec1do, es por-que cmr;htuye el mas patet1co testnnomo 
dd infortunio de un puel~o tan reciamente castigado por las 
eventualidades del acont~cer histórico, as í como también . la 
tnejor constancia del fe.IJVor que le inspiro siempre la noble 
tarea univer:o itaria. En . aquella memorable ocasión expresó~ 

" ... Germ0n vi.viente disipa las tini eblas, rompe las ca
den-as del idiotismo, y aniquilando los vástagos de la 
i;·norancia, aquí simplifica, allí cultiva, allá incremen
ta la;; ideas sublimes que la constituyen. De aquí es 
que las Cniversidades, precioso albergue de las cien
cias, se han reputado en · todas las naciones como _los 
únicos resorti.·s de su elevación ·a la cúspide de. la w
Iidez; al complemento · de la e~tabiliclad; porque sin 
sabiduría nt> hay tino, no hay buen gobierno, ··no hay -
prosperidad ; ni se obtiene firmeza en las _acciones, -r~ 
gimen en los estados, segu~idad en los intereses, re· 
muneración en las fatiga5, conciliación en las opiniones. 

: Esparta lo demuestra, Fenicia lo patentiza, Atenas lo 
declar4, Roma lo ·publica._ B-rotaron de _ S\l seno leyer. 

-análogas que_ consolidaron su formación estatutaria, va· 
rones admirab-les que fueron su mejor timbre; y genios 
celebérrimos que no han perecido en el olvido, dejaron 
de reprodu.-:irlos luego que á la asiduidad de ·su filoso
fía, á la pureza de sus hábitos, á la rectitud de sus 
costumbres, y a la belleza de sus artes reemplazaron, 
desg·raciadamente, Ja: barbarie, orgullq, fanatismo y 
tiranía 'de ws. opresores· .• '' (1) . 

Al estudiar la obra d~ André_s López Medrano como 
tratadista de Lógica (2), se ad.vierte con singular claridad 

(1> Copla ·del ·menc1onado docwnento en el 'A.rcllivo del e.o:c.rttor Ma-
nuel A. Macllado Báez. • · 

.(2) AnaJea de la Universidad de Santo Do1ngo Núms, '19-80, Julio.. 
Diciembre de 1956. Traducción de una micz!ot,eUCilla . del original 
(impresO) ._hecha por el Padre Joli.qufn 'F'errll.,"''ld y conservado en 
el Archlvo General de Indias. de sevma, oon el No. 963. a>men
tario critico de JUIIJl Francisco Sá.nchez y Noticia. biográfica de 
Emll1o Rodríguez Demorizi. 
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que no obstante el· ·influjo que :ejercen en él John · Lock~ · 
con razón llamado filósofo del entendimiento"~ y ·Esteban 
Condillac, incorporando su sensualismo- a la filosofía de la · 
Ilustración, no .. siempre · se aparta del camino señalado par . 
la filosofía clásica. 

El ilustre fundador de la e~cuela empírica o sen~ualista 
se opone a la teoría de las ideas innatas enunciada por. 
Descartes y admite la Existencia de un origen. doble ·dei 
conocimiento: la experiencia interna y la experiencia ex. 

-tema; pero Condillac impugna tal · conclusión y sostiene 
que el conocimiento tiene · como único principio la sensa~· --. 
ción. Tanto profundiza en su sensualismo el .célebre autor 
del Tratado de las Sensaciones que, . según . él,· hasta · ''el 
pensamiento constituye una refinada facultad de · experi • . 
mentar sensaciones'' . 

. . . ''De la formación de las ideas se infiere . -afirma 
López· de Medrano- que todas las -ideas, aurique espi
rituales -por su propia naturaleza, como afectan inme
diatamente el alma, sin embargo nacen · de los senti
dos y no se da en nosotros ninguna idea innata o in· 
génita, esto es, impresa en nuestras almas por la ma:no 
qel Creador desde la creación misma"... (3). 

Orientado siempre por la filosofía sensualista, así como 
también por el pantei~mo de· Spinoza, expresa: 

. ·."Esto mismo se manifiesta en la idea ·que tenemos 
de Dios, cuyo nombre, como está escrito . en todas las 
cosas, lo intuimos en ella y · los sentidos nos elevan. 
hasta Dios ; así observando la cadena de efecto y causas· 
llegamos a la causa primera, en la cual comienza la· 

. idea de Dios, y de ella emanan las otras de la divini•, 
dad, · ·como ·demuestra Condillac en · la parte lra., ca pi-.. 

} tulos 5 y ú, donde explica "de qué manera a través de: 
---
(~) Jd.em, pég_ 4ro. 
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los sentidos se forman las demás ideas de las cosas 
senibles'' ... ( 4). 

Al analizar la noción de supstancia, .sigue el padre del 
empirismo inglés: 

... "Si miramos a los objeto.s representados. por las 
ideas las reducimos a tres clases, siguiendo· a Verney: 
sustancias, accidentes y relaciones·. SubstanCia que sub
si.: te ( per-se), por sí misma sin apoyo de nadie; pero 
advertimos con Locke que nosotros no tenemos · una 
idea clara y distinta de la substancia; porque los sen
tidos no alcanzan sino hasta l<;)s modos que adornan o 
acompañan a la !"ubstancia; no a la naturaleza de la . 
substancia'' ... (S). 

Con respecto al problema de los universales, s~ posición 
:es la misma adoptada por los nominalistas de la Edad Media, 
'de acuerdo con Aristóteles, frente a los sustentado~es del 
1ealismo medieval, puesto que sobrepone las existencias con· 
~retas a las concepciones mentale3, por considerar que lo 
~;erdaderamente real se da en lo determinado · y no en lo 
~enérico. · · 

... En re:alidad no se da ningún universal -dice-; sólo 
existen los individuos, cuya semejanza es causa 
de las ideás universales, así pues para formarlas es 
necesario conocer muchos individuos; por lo cual la~. 

ideas universales son resultado del trabajo de nuestra 
mente, efectuado por medio de la ab¡¡tracción en la 
semejanza ... En toda idea universal ·hay que exami· 
nar dos cosas : comprehens,ión y extensión: ésta atañe 
a los individuos o abarca el universal; aquélla a - las 
id.eas con las que éste se forma o constituye; así la 
idea nombre comprede animal y racional y se extiende 
a todos los hombres a los que comprende o abarca ... (6). 

i(4) Idem, pág. 410. 
'(') Idem, pág. 412. 
(6) Idem, pég. 414. 
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Al enfrentars·e al problema del criterio de la verdad, 
que 1a Teoría del Conocimiento estudia hoy en día a la luí 
de una ·co_ncepción trascendentista: y de otra concepción se
ña~ada como: inmanentista; esto es, de3de -el punto de vista 
del. realistno ._o con arreglO a la tesis idealista, revela la ten~ 
dericia g·~oseológica de sus elemerrtos de Lógica y se solida. 
riza· implícitámente con. _la opinión· de quienes estiman que 

- "la forma · y el contenido _coinciden''. 

Considera, por otra parte, que hay una · pluralidad de 
verdades cuya c:crteza se obtiene a la luz de la razón. Con 
:De~cartes . y L~ihniz a la \'angtiardia de los filósofos mo. 
dernos, afirma que el criterio de la verdad deriva de la 
~videncia, cl1ri !a triple (7) dirección s-eñalada por el genial 
creador de la Teoría de las l\1'ónadas: 

"lro.-Para juzgar verdades dependientes de l;1 
sola inteligencia, el mejor criterio es la evidencia m~
temática, la cual llama Leibniz (evidencia) de razón;-· 
pues tal evidencia es como cierta lu-z vívida, · la cual 
ilumina Ja mente para que discierna la conveniencia y 
la repugnancia, en cuyo conocimiento se é!,poya la ver-. 
dad . inteligible''. · 

"2do.-En las cosas sensibles la evidencia física es 
criterio de verdad, con tal que los sentidos estén rec..: · 

:. tamente dispuestos, • p.orque si los sentidos nos~ enga~ 
. ñan sÍempre; hasta cuando se tra~a de lo que objetos : 
hien· observados racionalmente nos informan, este errar 
sería atribuible. a Dios; como no es posible llegar a 
esta tonclusión, se ha de tener el sentido como cri·. 
terio de evidencia''. 

"3ro.-La. evidencia moral o de autoridad es cri- · 
terio de verdad histórica; para que podamos dist{nguie 
la evidencia verdadera de la: falsa, Genuensis y Valdi- ~ 
notis nos recomiendán . recurrir a los jueces genuinos 
y bien conocidos : el sentido in timo o conciencia. ecuá-

(7) :Idem, pág. 4.'32. 
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njme y el consenso de los que mejor us~ron su recta 
razón';. 

El ejemplo de Andrés López de . Medran·o resulta de 
interés · fundamental para las · clases · profesionales .de Amé
rica, y muy en parti.cular del pueblo dominicano; abogado 
y médico de nota, este ilustre hijo de la ciudad de Santiago 
de los Caballeros, se dedicó al estudio de los arduos _pro
blemas p_lanteados por la Lógica con tal devoCión, que a él 
no sólo le cabe . la gloria de haher e~crito o.....-eomo ya he di· 
cho:__ el · primer Jibro filos6fico dominicano,· sino ademis 
haberlo pensado con admirable dominio de visión: · ecléctica. 

Con respecto a sus aptitudes como profesor universitario, 
dice el. escritor Manuel A~ Machado Báez en su interesante 
obra intitulada Santiagueses Ilustres de la Colonia: 

"Eri 1805 salió del país y . se fue a vivir a Venezuela 
Se graduó de doctor en medicina y en Artes en la Univer
sidad de Santa Rosa de Caracas. De 1806 a 1808 regenteaba 
la clase de filosofía, latinidad y_ ~etórica en dicho ~lto centro 
·de estudios. Poco después volvió a su Patria. Se dooicó a· 
la en!;eñanza. Fue profesor de medicina en la Escuela-Semi-· 
nario El 27 de agosto de 1813 el ar:zobispo Valera Jim:énez . 
anunciaba el estabiecimiento de u~a cátedra de filosofía eñ 
el PalaCio Arzobispal, en la antig~a calle Los Plateros -'--hQy 
Arzobispo ~feriñ~ y fijaba los edictos co~vocatorios para 
los as_pirantcs a dicha .cátedra. Lóp~z de Medrana la ·gan6 
·por _oposición'' . . .. (8) 

(8) Santiagueses llustres dé la Colanta;, pigs. 83-84 . . Sto. Dgo. 1960. 





F'EPERICO GARCIA GODOY 

~ací~ en Santiago de Cuba, día ·zs de diciembre de 1857. 
írtfurió en La Vega, día 12 de febrero de 1924. 

Estudios filosóficos principales: 

EL BERGSONTSMO 
~Archivo del Dr. Ruben Suro) 
; 

HORAS DE ESTUDIO 
¡{Ateneo, Santo Domingo, diciembre de 1910). 

:LA RELIGION DE LA HUMANIDAD 
.(La. Hora que Pasa, Santo Domingo, 1910). 

-<>'--

.En la obra: de Federico García Godoy hay ideas o con· 
ccptos filosófico!' y estéticos que realzan ostensiblemente 
'su . notable personalidad intelectual. 

El pensamiento filosófico tiene como punto de partida · 
·t'n él la certid~mbre de que, todo ho~~~~--~_g~~~-~~" 
determinado desarrollo mental, tien(le--~ ere~~ _s_l!,. P,r~ia . 
filosofía. · · ·· · -·--- --~ 

--¡:~ realidad CÍrCt1nStante, tan diversa en SUS fenÓmenOS. 
materiales y espirituales, no afecta ni exalta de igual ma· 
nera la sensibilidad de todos los seres; o, para mejor decir, 
los seres no experimentan las mismas reacciones frente al 
mundo de los objetos, !'ean estos reales, ideales valentes o 

121 
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metafísicos. De ahí que las vivenci:as estén sometidas a una 
constante variación de individuo a individÜo. 

Por tanto, · resulta torpe todo empeño enderezado a , con. 
denar siempre determinadas formas del desenvolvimiento In~ 
dividua.l o colectivo, tomando cómo fundamento para cllo 
algunos principios calificados de eternos. 

- La relatividad del . conocimiento impone la: !<>~~!:~.~cla 
como -·n.orma de conducta. 

_Esta limitaciórf ·de ·-la capacidad humana frente aJ pro. 
blema del conocimiento, · no debe su in ir al hombre -en un
estatismo abúlico. La idea de superación es exclusivamente 
humana; per~ debe tener sus límit~s, ya que todo interés 
excesivo de progreso se vuelve contra la persona que lo ex· 

. ·~ 

penmenta. 
El caso.: de filosofía nietzcheana constituye la ~ejor 

evidencia al respecto. La._ética del superhombre, inspirada 
en el "código inflamado· · y demoiedor de Zarathustra", no 
conviene como filosofía de vida. La "religión del egoismo",.
la ter-rible religión que - tiende al desarrollo de "una po· 
tencía de volu·ntad" llamada a excluir los valores éticos: 
compasión, piedad, caridad, ·amor, o bien a. suprimir los dé
biles e impotentes, no conviene en ninguno de sus móviles. 

Nietzsche fue · para ·· Gan;ía Godoy . un hombr.e .. :.g~i!l. 
un filÓsÓf~ de fectmda imaginación; pero hubo en él sim·: 
pies' a·p~¡h;~~¡~-~~~----q~-¡~¿~~¿~'s, · sueños d.~nt~scos que han 
ocasiona-do al pueblo afemán y al mundo 'grandes catástrof~s. 
-- _Hay que alejarse de Nietzsche, aunque su genio sea 
irresistible. ~LhQ~lm~.Ji~Qe . . P!t:f~rir :.'~! se,rmó~ . Q~).Jt,..mon- · 
taña''. aL'.:<;9!:l.ig9_A~ Z:ª-.ri!th\l§tra", la religión de la _piedad'' 
a la"religión del egoísmo". . ... "' ·' .. . 

< · ·Ñc;-~¿;b~'h·~¡~ ~~~~~ ;~~ . p~egunta: ¿"Cómo juzgar a Jesúa1 
Con el criterio teológico del-·Padre . Didón, con el criter.io 
mitológico. de Strauss; con el bellamente humano de . R_e
nán, con . el radicalmente negativo de Bossi, o con el pseudo
ci~tífico de Bit:tet-Sanglé? Por dónde, por qué camino pe-

. netrar hasta el fondo misterioso del alma de aquel religio· 
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nario que, existiera o no~ se yergue en los horizontes · de . 
]a historia con un relieve luminoso ·de glorificaciól} póstuma 
jam¡is alcanzada por hombre alguno? Fue, quiz.ás, ·en d 
córrer del tiempo, condensación. de uri _mito, cristalización 
de las esperanzas · mesiánicas ariidadas en tantas .almas de 
fervorosos creyentes" ( 1·). 

_No transig~_ con el dogmatismo religioso ni con el 
-es~ptl~-;sn~o sistemá!ico, pero admite que Jesús ·constituye 
un dmbolo indestructible. Sin aceptarlo como realidad di~ 
víña;···~~ 1~ niega como principio de am<;>r entre . los hom~ 
bres. Jesús es, a la luz de sus concepciones, "un aJto ideal 
de perfección humana;'. 

No importa el empecinamiento con que Emilio Bossi 
lo considera "mito solar transformado en mito antropomorfo 
y símbolo teológico". Tampoco sig-nifica nada antes los ful~ 

gurantes resplandores que irradia su figura, el criterio de 
Binet-Sanglé, declarándolo, con sujeción a "una diagnosis 
difícil de tolerár•·~ "un vesánico, un. degenerado, · .un tu~ 
berculoso". · 

.. Cuando resulte inaceptable como Mesías, hay que acep~ 
tarlo como exponente de compenetración y de concordia entre 
los hombres : hay que concebirlo a tra,·és de la teleología y de 
la fiosofía de los valorés, como fuente inagota-ble de verda-
des absolutas y eternas. . . 

. Jesús es el' s·ímbolo del amor embelleciendo el alma hu· 
mana con la dulzur.a evangélica de su palabra. Nietzsche es . 
el genio <;!el mal, fulminando el universo . con .el· rayo· de 
apotegma. 

Con resp·ecto al positivismo, aprecia más las inquietu~ 
des de Comte que los postulados expuestos por éste, en- los 
cuales advierte el influjo recíproco de lo real, como expre
sión de !p observable científicamente, y de lo útil como 
aplicación de las conquistas científicas a las . necesidades 
de la vida snciat: Lo deslumbra_ "la grandeza: étíca del sis-

(1> E;tudics para la. Historia de la Filosofía en Santo Domingo, 
por Armando Cordero. _pág. 187, Eanto DomLTJ.go. 1956. 
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tema''; pero, como todos los grandes impugnadores del 
Curso de Filosofía Pcisitiva, le encara, . ~ntre otros defectos 
r.apÚales, disquisiciones. metafísicas, inconcebibles en .quien 
afi~maba que ia --re~Ú~ad .. sólo. pU,ede ser concebida_ por me. 
daci~n de las ciencias particulares. Lo atraen las ~efulg~~
cias que brotan del genio. de Comte; mas, poseído de su 
metódico escepticismo, no -comparte la total falta de visión 
del . positivismo para todo lo que no sea conocimiento em
pírico. 

''Dos palabras --según expresa- dan ·. la síntesis del 
positivismo: realidad y utilidad. Lo real, es decir, lo ob
servable científicamente, lo que nos suministra el m1tD.do 
fenom.émco que · Comte aceptaba o parecía aceptar en todo 
su integridad exterior; y lo útil, esto es, la aplicación más 
ó menos benéfica, en lo esencial, de esas adquisiciones cien
tíficas, positivamente exactas, al dinamismo social" ... . Au· 
gusto Comte, á mi entender, es ante todo y sobre todo, _~ 

reformador social. Mejc:>r .<l~~_.·a~.--~n fílósofo . de escuela; _JIU 
jeato es . el de un reformador que quiere modelar los fac· 
torea sociales a su antojo, y por eso á medida que avanza 

· por esa vía se hace más exclusivo y dogmático'' (2). 

También estudió el pensamiento filo ::-ófico de Bergson, 
muy especialmente la obra básica del máximo representa

- tivo de 'la llamada filosofía de la vida, según la cual "el ser 
es determinado por el devenir y las cosas por las acciones". 

Reconoce la . 'originalidad de la .filosofía bergsoniana, 
como metafb ica de la intuición, y significa · al respecto : 

"Para mí sólo ha habido dos grandes metafísicos en 
estos últimos tieiilpos ·;·--Hege"Cy ' ':Be~ga~n~ . M:t;C:ho;;-~;;y~n 
que con la portentos-a: co~strÚcci6n 'hegeliana se había ce
rrado definitivamente el ciclo de la metafíSJ.:a de carácter 
acentuadamente subjetivo. Una vez más, Bergson ha ve
nido á demostrar la inf-'nita fertilidad del pensamiento hu· 
mano para cosas de sutiles abstracciones... Toda esta meta-

<3). Roras de Estudio, a.rtfculo publicado en la. ReviSta. ATENEO 
Santo Domingo, diciembre de ·1910. 
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IJSica --agrega-, toda la especulación bergsoniana se mue- · 
Jt alrededor de la intuición como principio fundamental y 
¡wtético de conocimieto... La intuici~n, establecida en el 
~iden de la cualidad de pura metafísica indudablemente, 
~ene a ser algo así como una fuerza orgánica capaz de res· 
~der inmediata y sintéticamente a las formidables interro
gaciones que hace continuamente nuestro espíritu al mis
terio que nos cerca por todas partes ... " ( 3). 

Muchos año~ después de hechas por Federico Garcia 
Godoy sus observaciones en torno al problema de la in
~ición, fue ésta rechazada por nótables filósofos de las 
J.;scuelas de Marburgo y de Wurzburg, entre los cuales de
bo referirme especialmente a Augusto Messer, quien afirma 
con su reconocida autoridad filosófica y psi.-:ológica; 

, .. "Es, por tanto, un error creer que la intuición ha 
proporcionado un conocimiento mejor y más profundo 
que la "fría y superficial" inteligencia -<omo dice iró
nicamente. Las intuiciones -.'lgrega- podrán conmo
ver nuestro corazón, pero no suministrar un conoci• 
miento... Sólo podrán suministrar ciertos datos para el 
conocimiento, pero será menester que estos datos sean 
elaborados e interpretados pOT c1 pensamiento ... '' ( 4). 

Federico García Godoy no ~ó1o fue el ·primer intelec
tual dominicano que estudió con verdadero sentido crítico 
la fllosofía bergsoniana, sino también el primero en discutir 
la validez del método intuitivo que ella enfrenta al método 
racional. A este respecto afirma categóricamente: 

... "Si la ciencia no basta, no puede bastar para una 
síntesis satisfactoria del universo, se r.1e figura que menos 
podría la intuición alcanzar tal cosa... Acaso la intt.údón, 
en gran parte, no sea sino la misma inteligencia que él 
(Bergson) achica o rebaja, depurada de determinados há· 

(3) El Berg¡ronismo CEistudio que conserva e:n su a11clúV'o el doctm 
Rubén SUi-o, nieto materno del notable escrttor). 

(4) F'il060f~ y Educación, págs 70 y 71. 
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hitos . mentales, . _con ciertas ·JDodalidades escolásticas o . de· 
una lógica· conceptual-que· se impone· por su actuación se
cular en el pensamiento refle~ivo... ·Quizás no haya en rea. 
lidad ~ás que proyección intelectual muy depurad:1, en el 
profundo y original análisi:;; de Bergson"· .. (S). 

Federicc; García Godoy vio claramente las vinculaciones 
de la filosofía del é!an vital -con el pragmatismo de vVil\iam 
James, firmemente ubicado·- ya entre las escuelas que in. 
forman la fi\o::ofía. de !a vida. Por . eso expresó: 

·"Entre la manera de Bergsón interpretar la existen- · 
da en perpetuo flujo y reflujo y la vida de acción que norma 
en cieito sentido el pragmatismo de w. James, existen re-
lacion~s muy íntimas·· ... (6). . 

Difícil re~ulta determinar, en una obra di:;persa como 
se ennH:n tran las concepciones filosóficas de Federico Gar. 
da (;odoy, su posición exacta en el vasto campo del pensa· . 

· miento ·humano:. pero· sin tratar de llegar a . ninguna · con
clusión définitiva ar respecto, no creo aventurado · afirmar · 
que si lanzó las simientes de sus .·ideas al surco de la crítica 
filosóiica, lo hizo · inspirado pQr el noble anhelo de ofrecer 
a la jt~vcntucl orientaciones saaas j bien iñtencionadas. . 

Con rcs.pecto a Estética se -solidariza con la idea de 
Pedro H enríquez l.J refía, Por es?, considen1ndoola desvin
culada de todo v<!lor científico, le atribuye princi-pios hipo
téticos. Más qtl(.' un; Estética hay estéticas con sujeción a 
la .3 cuáÍes se proyect;ri en nuestro espí~itti los sentimientos 
que originan la belleza. . 

La Poética y la Retórica, sefiáladas como puntales de la 
Preceptiva. Literaria revisten importancia dentro de los cá· · 
nones estéticos; · pero no' es menos cierto para él ·que las re~ 
glas como formas de · disdplina mental se convierten en 

. medios coercitivos pan la impiración. 
Seguro de que la Preceptiva Literaria y la Estética Li-

(5) E'. Bergscnis::no. 
(6) Idem. 
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teraria no siempre mar~han armónicamente, comparte. el 
inten~s fu~darriental de las nuevas tendencias del arte litera
[io, acerca de las cita les signi.fica: 

"La literatura inodernista o como quiera Ilamárse
se le, vintula al gusto dominante; representa, despojada 
de· ciertos __ exceso!" , la forma artística privativa de la 
hÓra presente; contiene, el lado de lamentables extra.
\'Í O", bellezas de primer orden, y cuenta con brillante 
kgión de cultivadotTs consagrados por el éxito'' (7). 
- . 

. :· · -. 
Con su nacionalismo lit~rario y su nacionalismo político, 

pe proiunda raig-ambre psicológica e histórica, y su crítica 
Jilc ~ ófica, orientada sempre hacia la duda metódica, señorea 
:Federico García Godoy una posición intelectual que no sólo 
ha robustecido su nombr-e, sino que también da a la Patria 
poder de jerarquía intelectual. 

Pedro Henríquez Ureña juzga a Federico García Godoy 
como un crítico de seria ilustración y amplio criterio y con
sidera magistral su juicio sobre la concepción .. religiosa de 
Comte. . 

(7). EStudios para la Historia de ia Filosofia en Santo Domingo, por 
Armando Cordero, pág. 189, Santo Domingo, 1956. 





MANUEL .ARTURO MACHADO 

Nació en la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Santo Do
!mingo, día 12 de diciembre de 1870. 

,M·urió en la misma ciudad, día 10 de diciembre de 1922. 

Estudios filosóficos: 

DEL ECLECTICISMO EN EL ARTE 
(Conferencia, 1906). 

EN ELOGIO DE LA FILOSOFIA 
(Discurso, 1914) . 

--o-

En elogio de ]a Filosofía se intitula la disertación hecha 
,por Manuet A. Machado González, al resurgir, el 29 de no
viembre de 1914, la Universidad de Santo Domingo. 

Con verbo ático enfocó el notable tribuno el proceso 
de integración y fundamentación de la filosofía, no sin ha
be-r señalado e] peligro espiritual que representa para la 
Juventud apartarse de los caminos que ella señala al enten• 
dimiento humano. 

Manuel Arturo Machado formaba parte de la pléyade 
!de intelectuales dominicanos surgidos al escenario de las 
letras por obra del espíritu clásico. Como tipo ideal de la 
personalidad encamó una vigorosa síntesis eri la cual se 
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proyectaron el tribuno, el jurisconsulto, el historiador, el 
crítico literario, el político, el escrilor y el periodista. 

Su amor por la filosofía como forma básica de intelec
ción, lo adquirió en el Seminario Conciliar Santo Tomás de 
Aquino, orientado por aquel príncipe de la oratoria sagrada 
que respondió al nombre de Fernando Arturo Meriño. 

Tuvo sobresalientes actuaciones en la cátedra y en la 
vidad política. Como Profesor de Derecho Civil, de Derecho 
Internacional Público y de Procedimiento de la Universidad 
de Santo Domingo, atesoró sabiduría y. vocación didáctica. 

En su calidad de Ministro de Relaciones Exteriores, 
discutió con Phillander C. Knox, Secretario de Estado de 
los Estados Unidos, los erróneos principios sustentados por 
el Presidente Theodore Roosevelt con su desacreditada po
llítica del big stick. 

Cuando Manuel Arturo Machado avanzaba por los C(l· 

minos de la cultura, constituía la elocuencia uno de los 
objetivos principales de la juventud intelectual de América . 
.E1 Arte de Hablar, por Hermosilla; La Filosofía de la Elo
cuencia, por Capmany Montpalau; La Educación de la ju
ventud, por Fenelón, y las Conferencias del Padre Combo· 
tot sobre Moral y Elocuencia, se unían a las obras de Bos· 
suet, Castelar y Lamartine, para señalarlel? a . los hombres 
de letras el arte de magnificar la palabra, desbordándola 
con profusión de resonancias. 

Prevalecía la belleza del lenguaje sobre la profundidad 
de las ideas. 

'Como buen discípulo. del Padre Menño, cultivó Macha· 
· do la. oratoria con cuidadoso. empeñó . . Por eso, hasta cuando 
el pensador se manifiesta en él con mayor consistencia, di· 
fácilmente logra sobreponerse al tribuno de áurea y sonora 
verbosidad. · 

La prosa, tan erudita como elegante, mantiene el mismo 
ritmO aun 'en los momentos en que el análisis parece ser 
máS necesario 'Y reposado. 

De ahí que, en vez de una. disertación En elogio de .la 
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fjlosofía, produzca un discurso en el cual se acoplan lo 
llosófico y lo literario. Su vigorosa imaginación de literato 
~e muy poco frente al impacto de la conci~ncia reflexiva 
~e es justo reconO'cerle. · 

_, ''El espíritu colectivo de aquel paeblo --afirma con res
pc:cto a Grecia-, se encuentra caractc;rizado por una misma 
paderosa tendencia: hallar siempre la relación annónica en· 
trd la razón y la naturaleza, y entre la naturaleza y el sen
tilniento. De la primera surgió la Filosofía; de la segunda, 
Ja .Estética; y de ambas, ciencia y arte, la base en que des
e:;¡nsa· el esplendor de la civilización. Ciencia y arte cons
tituyen el i:nás legítimo fundamento en· que descansa el ce. 
tr.o pe la razón humana" ( 1) • 

. La trayectoria recorrida por el pensamiento filosófico, 
desde los riempos de la escuela jónica antigua hasta la época 
de la filosofía asistemática y vitalista de Federico Nietzsche, 
)a presenta en vigorosa síntesis. 

Aquel discurso ejerce hoy en día tanta v_igencia como · 
en los tiempos de su advenimiento, ya que los estudios fi
lEi.sófi.cos no inspiran todavía a la juventud dominicana la 
preferente atención que reclama la más alta forma de com~ 
prensión de que es susceptible el . espíritu humano. 

L.a brillante pieza oratoria, escnta con la claridad de ex
presión que Jaime Balmes define como claridad en las ideas~ 
y que es cortesía en José Ortega y Gasset, sigue el sendero 
de luz trazado por la filosofía al correr de las edades his
tódcas, con el noble propó5ito de señalarle a la juventud 
la importancia . que . ejercen los estudios filosóficos para el 
desarrollo de la conciencia humana. 

Metafísico, positivo, criticista, normativo y cultural, el 
c:oncepto filosófico. será siempre el camino a recorrer en que 
&e ·abre permanentemente el surc.o de la verdad. 

Ciencia del_ todo, como :la define Vasconcelos, hacia ella 
deben acudir todos · Jos que aspiran poder de. jerarquía es
piritual. 

tU Panorama de la -Filosofía en SxPto Dolll.ingU (primer tomo>, pot 
Arm.aiDdo Cordero, pág. 124. &.lnto Domi.ngo, 1962. 
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La importancia de ta fi10sofía como forma de corriPI"en. 
sión la expone al significar la necesidad · de la facultad teQ. 
rética para promover el des;¡rrollo cultural de los pueblos; 
pero sobre todo empeñado en que los estudiantes de las ~
madas profe!':iones liberales reconozcan la imposibilidad ck 
profundizar en· la . verdadera esencia de la realidad humana, 
sin conocimientos· filosóficos. 

En su conferencia acerca D.ei Eclecticismo en el Arte, 
bmfca Machado la sínte~is del idealismo y el realismo, de la 
tendenc1a romántica v la tendenda clásica, de los ideales ~ 

esteticos que afloran ~n la concepción helénica y los ideales' 
estético!:' surgick)s :!1 cot:j 1 lrO del arte cristiano romá~icO Y: 
ei arte cristiano góüc0; esto es, del objetivismo y el subje
tivismo en func!ón de reciprocida-d como milagro de la vida. 
artística. 

· "Dos grandes escuelas coronan hoy los horizontes de' 
la estética -aflrm.a: el naturalismo y el idealismo. El u-te-;· 
según los -primerQs, es la imitación de la natUraleza, sin U-~1 
naje de selección; para loo; segundos, la repre!!eritación deJ':~ 
mundo subjetivo, bajo e] prisma de la belleza ideal. Lo'if 
idealistas se diViden en dos grupos: los que, según la - :{ 
ñanza de Winckelman, eligen sus modelos en 4s obras déJ ) 
arte griego y romano, y los que procuran armorúzar la fOi~j 
ma pagana con el espritu cristiano. Frente a ambaS escuOi'~ ,,,. 
las aparece una tercera. insipirada en el eclectidsmo de Ji:: 
filosofía moderna, . y que tomando a la naturaleza como fuen:~ 
te de emociones estéticas, inquiere la e:~Cpresión de la bell~: 

... . ,(.~ 
ora en el idealismo cristiano, ya· en el . idealismo místico ~~ 

pañol, o bien · en el naturalismo profano que hicieron ·ñ-...:. 
brar en sus lienzos Rembrandt y Salvador Rosas. Para $~ 
escuela, . en cualquier manifestación artístioa, las demás ~ 
ofrecen sino un punto de vista histórico, realmente ina~~ 
ciable; pero sin subordinarse a ellas con la devoción infe.:'~ 

·cunda del sectario" (2). '} 
:.,, 

(2) . Idem, · pág, 118. 
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De ese modo. Manuel Arturo Machado es urio de los 
prüneros en rebelarse entre nosotros contra . "la problemá
tica estética normativa'', del todo inspirado por el inmor
tal Sócrates cuando opinaba que "el artista debe reprodu
cir lo que ve"; por -Longinos, al considera~ que "el arte es 
~ecto cuando parece ser naturaleza''; y por muchos otros 
que, siguiendo· el espíritu realista de los griegos, han exi
¡pdo siempre la reproducción de lo _natural. 

"Para que eBa exista en el mundo --dice refiriéndose 
a la belleza- se necesitan tres condiciones : Unidad, mrieda~ 

r armonía. El objeto- que las reúna ·será realmente bello. 
Ese es el material que ofrece la naturaleza, y sobre el cuaJ 
]abara la f~cultad ~dora del hombre; la fantasía. No bas
ta que la naturaleza ofrezca el material, es pre~¡so que el 
,hombre le dé vida en el mundo interior para trasladarlo al 
mundo externo con el sello de su personalidad". (3). 

Oentro del eclecticismo artístico reclamado por el no
table escritor, la introv~~sión y la extraversión de que nos 
habla Jung, resultan igualmente necesarias para el artista 
en su obra de arte • . 

Concebida como una ciencia empírica tiene la EstétiC? 
tres objetivos: lro. La investigació~ de lo que . son el arte 
~ la creación artística; 2do. La evo!weión del arte, y 3ro. 
~s motivos que inspiran al artista. . 

Pero tal concepción ha sido impugn ~tda por Henssen. 
Juzgada a ~a luz de tales planteamien~os, Del Eclecti· 

cismo en el Arte tiende haci~ !os fundamen te" r1~ la E stétk a 
~sicológica y la Psicología del Arte, y no ha~ia las . de la 
J~stética Filosófica o · Axiológica, la única que enseña a dis
~nguir l~ vivencia estética de la vivencia no estética ( 4). 
f-· ,, 

~3) Idem, pág_ 29'1. 
:<4> Tr~tado de F'ikEofía, por Jobannes Hem2n pág . 211"), Bil"""''& 

Aries, 1959. 





LUIS ARISTIDES FIALLO CABRAL 

Nació en la Muy Noble y Muy Leal ciudad de Santo Domingo, 
día ló de mayo de 1876. · 
Murió en la misma ciudad, día 21 de marzo de 1931. 

Obra científica principal: 

CUADRO SINOPTICO DE LA DOCTRINA BIOCOSMICA 
DE LA GRAVITACION UNIVERSAL Y DE LA GENERA~ 
CION DE LOS MUNDOS (Santo Domingo, 1915). 

Estudios f ilosó jicos principales: 

DE ESTETICA FUNDAMENTAL (1904) 
(Archivo del Dr. Alcides García ·Lluberes (1888-1967). 
DE LA INCREACION (1904). 
(Archivo del Dr. Alcides García Llubercs) .. 
BREVE ANALISIS DK LAS ESCUELAS. FILOSOFICAS 
( 1904). . 
(Archivo del Dr. Alcides García Lluberes). 

--o--

El acervo intelectual de Luis Arístides Fiallo Cabral abar
có tantos conocimientos, que permiten reconocerle una f()

busta personalidad de médico, jurista, pedagogo, cosmógrafo, 
biólogo, filósofo, literato y o~ador. 

Como médico fue un gran clínico y obtuvo profundos cono
cimientos en materia de fisiología. Como hombre dedicado a 
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las :ciencias jurídicas, lo inquietaron sobremanera los proble. 
·mas de ·Ja· delincuencia y en tal virtud soñó con la humani
-zación de las leyes dotitinicanas a la luz de los principios que 
orientan -hoy en día al Estado humanista. Más . que cárceles, 
quiso ~natorios y centros de recuperación y de tratamientos 

. endocrinos. · 
Según Hermenegildo Giner de los Rios, el Código Orgánico 

y Reglamentario de Educación Común constituye ''el mejor 
atriculado legal sobre educación" concebido en la América Es
pañola. 

La proceridad de tan notable varón como hombre de letras, 
se proyectó allende los mares por la importancia que le fue 
atribuida en las Academias Europeas a su Doctrina Biocósmica 
de la Gravitación Universal y de la Generación dé los Mundos 
( 1), la cual ''rebasa las concepciones positivistas" a juzgar 
por la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana. 

Según Luis Arístides Fiallo Cabra!, todo vive en el Universo, 
inclusive la !Jamada naturaleza inanimada, cuya actividad 
vitalno es advertida por el ser humano debido a sus limitados 
medios de investigación. De ahí que los mundos nazcan, crez
can y mueran, como si estuviesen regidos por las mismas le
yes inherentes a los reinos animal y vegetal. 

Conforme a su doctrina cosm'ogónica, la formación de los 
astros está relacionada. con la existencia · de un plasma univer
sal existente en los espacios que median entre ellos. Sin dispu
ta, se trafa de la ~isma "sustancia o polvo cósmico, generador 
de los mundos" a que se refiere Svante Augusto Arrehenius. 
Dicho plasma aumenta como las célu!as de la vida animal, 
hasta convertirse en nebulosas y planetas, mediante el des
arrollo deJos embriones o ''blastemas". 

Por consiguiente, la vida cósmica está regida conforme a 
las m!Ísmas leyes de la b~o-química; .Y de ahí que se hable 
en ell$.l. de plasma, células, fenómenos y cambios osmÓticos. 

La ley de los astros constituye asi un aspecto determinado 

(1) Cuadro Sinóptico de la Doctrina Biocásmica de la Gravitación 
Universal y de la Generación. de los Mundos. Santo Domingo, 1915 
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de la 1ey de los seres; y en dos momentos distintos, nada ni 
nadie L:: ~déntico a si mismo en la forma ni en · ei fondo. Al 
¡¡egar a esta · conclusión, infmído sin duda por la fiÍosofía de 
)l~ráclito, define la naturaleza "como un _perpetuo Saturncr 
[nitolúgico, que no ·puede generar lo nuevo, sino ·a expensas de 
lo v!ej"; porque eila vive en una inacabab!e floración". 

Lu!s :'.rístides Fiallo Cabral niega la existencia de las lla
Jiladas ;uc;:rza·; centrales" , po:;;tura con sujeción a la cual .-;e 

~ofidaL.t.a con b tesis sustentad <t por Hegel en ia Universidad 
de ]e:1a, Ü!tit.ulada Soúre la Orbita de los Planetas y reconoci
·da como una C:e las m.ej ores críticas hechas· a los newtonianos 
que susientaban la existencia de tales fuerzas. 
:. Entre .as más sorprendentes conclusiones de la Doctrina 
Biocósm:ca están atribuída8 a fenómenos de ósmosis sideral, las 
JilaJ!Cbas del soi, el magnetismo ejercido por la tierra y las 
wnvulsiones experimentadas por los volcanes. Más aun, la 
p~esenc;a de la atmódcra en torno a los planetas, se explica, 
según el h., por cambios osmóticos; e igualmente el movimien
to ue lo., astros. 

Marcei :M oye, m !embro de la Sociedad Astronómica de Mont
pellier y a quien ~e · debe el más interesante estudio escrito en 
torno a la doctrina cosmogónica de Luis Arístides Fiallo Cabra!, 
c.xpresa lo sigu:ente: 

.. .''El ~utor ve en ella una influencia de orden bidrostá
tico, resultante del hecho de que los astros flotan en el 
seno del plasma sideral no como cuerpos inertes, sino co
mo c6lulas vivas y absorbentes y excretoras. Esto habría 
de dar lugar al nacimiento de corrientes, que de un lado 
tendiesen a acercar los astros unos a otros, y d2 otro, se 
opusieran a su inmediato concato. Así tendría explicación 
e! rmgma que encierra el hecho de que la mutua. atrac
ción de las estrellas no las baya unido, en el curso de 
las edades, en una masa única e inmóvil... ( 2). 

[}~ Ura N!JeVa Dc-ctr:na Cosmogónica (Revista de Ejucación Pública 
•·· Núms. 1-4. Em:ro-Ab:il de 1916, artículo reprcducido del Boletín 

de la Socie-Ja-d .Astron6rnica de Mon~.peHier>. 
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Es evidente que .el influ~ . de _Giordario Bruno en las eon~ 
cepciones b!ocósmicas ,de Luis· Arístides Fiallo Cabral, ya que 
el genial filósofo del Renacimiento italiano sostiene "la i~ 

·dad· entre ~os cuerpos celestes y los terrestres"; conclusión inu:, 
. cho más tarde comprobada por el análisiS e5~tral. 

Aunque muy fragmentaria, la obra del notable científico do. 
minicano constituye una de las primeras rea.Cdones frente a 
la embriaguez de la literatura . romántica que predominó en 
nuestro medio y revela "la primordial atención que le inspira. 
ron siempre los problemas de la cuftura occidental. 

Grand0 fue la predilección que sintió por ''el primero que 
tuvo el nombre de sabio cuando se nombraron así los siete"; 
esto es, por el vener:able Tales de Miieto, reconocido corno el 
"padre tradicional" de .la filosofía griega. También profesó a 
Sócrates la gran devoción que inspira en su triple calidad· de, 
padre de filosofía moral, creador del concepto y mártir . del 

· pensai:niento; pero nadie fue para él como el sublime Aristó
teles, quien ejercía en su espíritu la más creciente fascína:
ción. 

Al fundamentar su · doctrina De la lncreación, actúa influido 
por el prin~ipio de ·autonomía universal sustentado por ios' 
cosmólogos que negaban el origen providencial del cosmos ·y 
pór _los principios de la filosofía aristotélica. · < 

El problema de la creación o de la increac~ón. de !a, realidrui 
cósmica es planteado .·.por él a la luz del principio de co~tra~ 
dicción, como ley formal 1 ~deal o del pensamiento. 

"¿Que era.n antes de ·la Creación el espacio y el tiempo? -.«!e 

pregunta-; pero soslaya inmediatamente la conclusión en 
cuya v;rtud se establece que son meras abstracciones, productos 
de nuestra subjetividad y acepta la doctrina de quienes afir
man que son entidades dentro de la absoluta realidad del 
Univer::;o. 

Mas, he aquí que, ''si son realidades, eran algo o no eran 
·nada, antes de la Creación. De haber sido algo, existía en ellos 
un suást;·atum increado, y si no eran nada, procede inquirir, 
a la luz del problema de la nada fecunda ¿de qué modo pudo 



LA FILOSOFIA EN SANTO DOMINGO 139 

existir el Creador en ningún lugar ni en ningún momen..to, 
antes de producir su obra?" 

IJor e:;o declara paiadinamente: "0 no es verdad el princi
pio de contradición, o puesto que en aquel instante no exis
tió Creador en ninguna parte, hubo un momento sin tiempo 
en que, en ningún lugar sin espacio el Creador era inexistente 
debiendo ser existenta para poder ser Creador de lo inereado ... " 
(3). TÓdo lo cual h) parece- imposible, porque así como pode
mos concebir un ser .~in espac:o, tampoco puede existir un ins
tanic fu~ra del tiempo. 

Inc¡tüt:re además la po.:libiiidad de una coexistencia del Crea
dor y ,la nada, para llegar a. la conclusión de que, con sólo 
rer Cre"dor se es G;go1 por lo cual surge de nuevo lá idea del 
suóstratu.m increado. 

Enfocada la noción ·del caos en cuanto se vincu}a a la idea 
de ia cr~:w:ón, cnnsiccra c¡ue si é;:ta representa "el tráns·ito ins
tantáneo ·de la nada absoluta a la absoluta existencia", aquél 
no expresa. ''el paso de lo uno a lo otro, sino la primera evolu
ción de lo creado" .. 

Por otra parte obse1va, que si el Caos es concebible por la 
Fuerza, y ésta se reconoce como Ley, toda ley rige por el 
concepto de las relaciones necesadas; luego habría que admi
tir lo siguiente: ''la condición del orden es el desorden". De 
esto mo:io, e! Cao.'> tm·o como condición la Armonía, o,lo que 
es lo mismo, el Caos es igual a la armonía. Al resolver lá in-
cógnita obtieee como conclusión: el no ser del Caos~ · 

'Al considerar que el Universo constituye un substratum in
creado, sigue con todo rigor el método que debe ser empleado 
para llegar a esa conclusión ; pero se inclina hacia la concep
ción metafísica de la divinidad al asociar la existencia de Dios 
con Ia idea del princ:pio de contradicción, válido tan sólo 
para el conocimiento del mundo sensible. No podemos cono
cer de Dios a la luz de este principio, porque se llega a Este 
en un acto de fe, o, lo que es igual, guia:do por la intuición 
mística de que nos hnblar1 Plotino, San A~stín y San Buena-

<3> De L'l- Iro(!reacif:.n. 
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ventura, como filósofos opue~tos a !a concepción ar~stotelico. 
tomista. 

John Stuart Mili y Herbert Spencer, demostraron en los tiem. 
pos modernos que el principio de contradicción, fundado exclu
sivamente en la razón, conduce con frecuencia hacia el error. 

I esto es, precisamente, lo que ocurre cuando Luis Arístide5 
Fiailo Cabral asocia la existencia de Dios con la mencionada 
ley del pensamiento o de la actividad intelectual. 

Al afirmar que en el Creador hay un substratum increado, 
adopta L~Is Arístides Fiallo Cabra! la clásica posición metá
f~ica de los sustentadores del llamado intelectualismo reli~ 

gioso, filósofos empeñados en demostrar que la metafísica y la 
ontología no se. diierencian, así como también que están · con
substanciadas la metafísica y la concepción del mundo, sin te
ner presente que la última, además del fat:tor racional, re
conoce a la emoción como medio de conocimiento. Contraria.
men~e a la postura adoptada por filósofos antiguos, medioe-, 
vales, modernos y contemporáneos, en estos . últimos tiémpos 
hay quiénes rechazan tal postura, de acuerdo con la dirección 
señalada por Johannes Hessen, genial pensador del catolicis-· 
mo gennanico y quien lleva a un punto de convergencia la 
corriente platonicoagustiniana, la axiología y el idealismo. 
Luego enfoca esas disciplinas fundamentales, señalándoles 
distintas finalidades para advertir que no se puede confundir 
al absoluto que preocupa a los metafísicos con el Dios de ·la 
religión, puesto que Aquel constituye una realidad a la cual· 
se llega por medios tacionales, y la vivencia del Supremo 
Hacedor, producto de la existencia religiosa, cae en los domi
nios de la concepción del mundo. Est!l disciplina, sobreponién
dose a la metafísica, permite filosofar con la totalidad de las 
fuerzas emotivas que llevamos en lo profundo de nuestto 
ser espiritual ( 4). · 

(4) Tratado d-~ Filo<:ofía (tres tomos) (1947-48-50) Notas Bih'iogré.flcaa 
de Da-nilo Cl~t.lZ Vélez <Revista del Instituto d-e P.1ooofía y Letras 
de la UniversidAJd Nadonal, Núms. 1 y 2, Junio y E3ptlembre de 
1951. Bogotá, Colombia. 
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Otros e.~tudios filosóficos de Luis Arístides Fiallo Cabral, 
apuntan haCia la concepción materialista de La Mettrie y del 
barón de H01bach, fi :ósofos ateos. Tratan también acerca del 
idealismo subjetivo o conciencialismo de Berkeley, a quien 
:considera inspirador de David Hume y Stl,!art Mill. Finalmen
'.te se interesa por problemas de la filosofía dei arte. 

Estima que la llamada filosofía materialista no tiene dere
cho a_ proclamarse como tal , porque nunca ha probado su- fun
damento; esto es, que sólo la materia y el movimiento ctmsti
tuyen la Naturaleza Universal, ya que todo io que no es ella 
es su fenómeno. 

En su Análisis Crítico de las Escuelas Filosóficas, expresa: 

" ... El Universo es tan sólo Materia y Movimiento, todo 
lo que no es Materia es su fenómeno; eso es máximun de 
esencia y mínimun de forma la filosofía del MateriaJis
mo. Puede pensarse que el extremo Matrialismo no tiene 
dcre::ho a ser doctrina, puesto que no ha demostrado su 
premisa, si acaso la ha planteado debidamente en alguna 
parte. No puede erigirse en Wosofía de conclusiones de
finitivas, mientras no compruebe su tesis, su fundamen
to filosófico : ¿Es la Materia i su Movimiento lo único 
existente en la Naturaleza Universal, í todo lo que_ no 
es ella misma es su fenómeno? ¿Quién pronunciaría el 
"sí" definitivo frente a los postulados del buen juicio .. ? (S) 

Al filosofar en torno a los fundamentales problemas de la 
Estética, que_ éncamina como ciencia ''a interpretar los prin
cipios necesarios a la realidad de su sujeto", y como arte ''a la 
aplicación de tales principios para la producción experimental 
de la b~:Heza", se aparta de la teoría sustentada en la antigüe
dad por Platón, Aristóteles y Plotino ; por el idealismo román
tico y la filosofía inglesa del sentimiento, en cuanto periniten 
que se identifique lo bueno con lo bello. Su simpatía se orienta 
bacía la concéi:>ción subjetivista por cuyo medio le atribuy~ 
Kant ''una finalidad sin fin" . Mas, no se detiene ahí y afirma 

(5) Breve Anillsis Critico de las Escuelas Filosóficas. 
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que tampoco debe identificarse lo bello ·con otros valores ex
traestéticos, como lo verdadero, lo justo y lo útil. 

Con respeeto a este problema afirma: 

... Cuando se procede bellamente para producir lo Ver
dadero, el Bien, lo Justo y lo Util, se hace arte a medias, 
con e>to de esencia!; que pierde o cambia su finalidad. 
Eso no haría obra bella por más que fuese bella obra: lo 
hecho estéticame¡¡te no es lo Bello mismo, ni lo Util o 
lo Justo, el Bien o lo Verdadero, i puesto que es Lójica 
o Moral o Derecho o Economía, es lo que es i no Esté
tica. Por el Arte, como Arte, para el Arte: por lo Bello, 
como Bello, para lo Bello: es la fórmula· de la Sublimidad 
EstétiCa.... ( 6). 

La imitación de la realidad, posiCión del artista ingenuo o 
realista, no responde a los requerimientos de la Estética, por:.· 
que copiando lo bello natural no se produce á.rte verdadero. Sin 
elevar la realidad a una representación ideal, no hay obra 
de arte. 

Desde el particular punto de vista de Luis Arístides Fiallo 
Cabra!, no puede existir el esteta separado del tipo de la. 
J)ersonaJidad artística que informa la pretérita Estética pre
COnizada por Federico Schiller. 

En el estudio que intitula "En Torno de los Grandes Poetas 
del Sigue XIX (7), consagrado al análisis de la obra poética . 
con que Rubén Darío, ei Poeta-Mesías de dos razas ·y dos 
contint\lltes que universalizó el nombre de su Patria, vuelve Luis 
Arístides Fiailo Cabral a filosofar acerca del ingente problema 
~e la belleza. Subyugado por el "virtuosismo técnico y la 
Inspiración genial del . divo nicaragüense, expresa: La belleza 
no es lo bello, y la belleza es lo que ama y lo que busca esta 
poeta. Es lo bello un absoluto metafísico al cual la idea de lo 
-~llDlóvil deja int~:tct~; la belleza es dinámica en su esencia; eg 

lilestable y relativa cual la grada, que es su espuma. E! un algo - -
(S> De Estética Fundamental. 
('l> Oo•unopclita. Revista Mensual, Afio 11, Santo Donüngo, 30 de 

octubre de 1920. 
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¡Je beLeza, qu~ dijéramos, sugestjvo temblor efímero que pal
pita e~ la_. ep ide~is de 10 bello; es lo bello en sus ho~as . de 
extrav:o, · Sl quereis; lo lx::l lo cuando e::: pereza su cansanc10 Im
poluto es _algo inmóvil; vale mucho porque existe ... y nada más; 
pero tiene en e3te mundo -Y quizás en lo infinito- sus ins
tantes de locura cuando existe;_ es real la paradoja; todo es 
cuerdo y todo es loco; y aún creeríamos que es Dios mismo 
quien descubre para sí, que se enerva si COJlsiente en la identi
,dad de lo ab~o~uto, la pureza de su ser ; pues la vida exige 
'cambios, que la idea de lo incorrupto, por igual hasta lo inmó
¡w, sólo arraiga en el :mperio de su muerte. Así es todo, el ab
soiuto metafísico es un sueño, sólo ·existe en pensamiento, sólo 
:expre3<l lo ideal; así 'ElS to<tv, pero en grados, y en Darío va tan 
lejos el extremo, vive tanto la bohemia de su espíritu el delirio 
de lo b::lio, "e d:Iuyen de tal modo sus vigiiias en la gracia 
de la nota, se transporta tantas veces su vivir en la corte de 
Luis XV, que a fuerza de ser mucho el retozo de su arte, para 
fu fuerza del extr{'mO, en sus obras sólo hallamos la beileza 
'porque sí, la belleza sin más nada: tal lo dice su poesía". 
- ·Frente al problema que plantea a la humanidad pensante la 
supuesta Folie de Jesús, se preguntó un día mientras conver
saba _con StlS discípulos respecto de los ingentes reclamos de la 
Moral: 

¿Rayaba Jesús en el delirio morboso, en la sublimidad 
de las alturas máximas del ruma Si el insuperable co
razón del apóstol -respondióee- latía dentro de un·1 
organización· enferma, jamás podría uno concebir nada 
más raro y hermoso que Aquel incomprable delirante que 
volaba sobre las más altas esferas del sentimentalismo 
reflexivo, cuando más culminaba en la sospechada vibra
ción de sus finísimas arborizaciones emotivas... Ah! des
pués de todo, lástima grande que la naturaleza _no ·se con
sintiera un desequilibrio semejante para el infeliz trans
currir de cada siglo. Sólo el bien por la piedad y la piedad 
por el amor son capaces de encender la pálida y dulce 
bujía en los seres instintivos, que por fortuna las afinida-
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des difusihles del amor que se sublimizari en las a~taraa· 
del espíritu, pero radican en cada entraña · molecular del 
organismo. Para el pensamiento, ]a moral científica; par8 
el corazón, la moral eón los apóstoles y para la veJdad 
hi.E<tórica, el mártir sublime, hecho de bondad y de amor, 
de apost()lado y luz (8). 

Pero Luis Arístides Fiallo Cabral no fue tan sólo un cieali
fico consagrado al telescopio, al microscopio y a las especula.. 
ciones filosóficas. También atesoró un alma de exquisita sen
sibilidad que se manifieS-ta en las efusiones de Ir: vida lite
raria, de ~la actividad artística y de las' dávidas fil-antrópica,. 
Consideración especial merecen sus ejecutorias patrióticás; de 
P.hí el vibrante discurso ql'P. improvisó, erguido sobre las pie. 
dras centenarias, del Baluarte del Conde, ''Sinaí de los cJer&. 
chos inmanentés del pueblo dominicano" ~coegún dijo en me
morable discurso don Federico Henríquez y CarvajaL mien
tras los aviones de la Ocupación Militar trazaban piruetas 
l=":)bre el glorioso monumento, tratando de ahogar .. el eco de su 
voz con el ruido atronador de los motores. 

(8-) Expresiones anotad&s por su discí!>ulo, A1cides García Lluberes. 



PEDRO H_ENRIQUEZ URE&A 

Nació en la Muy Noblé y Muy Leal- Ciudad de Santo Do
mingo, día 29 de j-unio de- 1884. 

Murió día 11 de marzo de 1946, viaJero de un tren que il~a 
tn marcha -desde Buenos Aires hacia 1<~ Plata. 

Ensayos Filosóficos Principales 

:~obre Enrique José Varona, Curso de . Psicología, Veracruz, 
1906. 

'Profesores de Ideali;;mo, Sobre Francisco García Calderón, 
Ateneo, Santo Domingo, 1910. 

>El Positivismo de Comte, Horas de Estudio, París, 1910. 
~~ Positivismo Independiente, Horas de Estudio, París, ·1910 
~Nietzsche y -el Pragmatismo, Horas de Estudio, París, .1910. 
'La Sociología de Hostos, París, ·1910. 
La· Obra de José Enriqu-e· Rodó, Ateneo, Sant~ ·Domingo, 

1910. 
Las Ideas Sociales de Spinoza, La Cuna de América, Santó 

Domingo, 1911. 
La Filosofía ·de la América Española, Las Noved:!,des, New 

York, 1915. -
piscurso en homenaj~ de José Vas.concelos, Buenos Aires, 

1922. 
Filosofía y Q¡;ginalidad, Sobre Aníbal Sánchez Reulet, 

SUR, Buenos Aires, 1-936. 
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KORN, La Vanguardia, Buenos Aires, 1936. Con el títiul~ 
de "Dr. Alejandro Korn~·. en Repertorio Americano, de 
San José de Costa I~ica. 

_ Jo~é Fet rat~r }íura, Diccionarió de Filosuiía (en colabora
ración con Raimundo Lida, Revista de Filosofía Hi~ 
pánica, Buenos Aires, 1941. 

--0--

Estudiar la vida y la obra de Pedro Henríquez Ureña 
(1) aun cuando sc?lo se esfuerce al pensamiento por enmar~ 
carlas en la órbita de un bosquejo crítico, no es empresa de 
Úcil realización. Amasada con la levadura de los siglos su 
labor en el campo de las letrás resume una _epopeya de tra .. 
bajo intelectual y repre~(!nta . ~1 .. º"-.i'!n_~<?. g_~l: ~~manismci, pro
yec~a.do , por enci!fi~ . de_ t?_d_(l!'. -~~~ - ~éc.~icas q~e:}!lfel!~a~. 
loj:~~- -.e..l ci,(!s.t~qo , pS!,l :.hcmlhr~ 

··· si alguna vez hemos podido lanzarnos en América, sin 
riesg•os ·de ninguna índole, al campo de las ideas y del. ho
nor, ostentando erudición, concepto, dignidad, cívica y vir~ 
tudes ciudad~nas, en el caso de Pedro Henríquez Ur~a 
nuestra posición resulta verdaderamente estelar; Acerca de 
él puede decirse, sin temor a rectificaciones, lo mismo que 
afirmó Rufino Blanco Fombona . al juzgar la obra de Don 
Andrés Bello, el más grande humanista americano: 

"La serenidad, al análisis crítico, el 
·sentido práctico, · la precisión, el amor 
a las realidades", 

fueron inclinaciones de su espíritu ¡ normas de su ca 
rácter. 

Su ·primer trabajo crítico, inspirado por el idealismo 
histórico,lo escribe acerca de Ariel (1900), la brillante obra 
de José Enrique Rodó, f!fchado el 31 d~ diciembre de 1904 

. -':'(1) Act'rca ·de la. obra de Pedro Henrlques ,U'refta. ha hecho · el 
·autor de este e..ctudio aportaciones de interés sus libros 'catudloa 
~ la Historia de la Fllosa!fa. en Santo · Domingo, págs. 139.1'19 
San~ Domingo, 1966, y Ensayos de Valoración Histórica., pAga. 9-55. 
Santo Domingo, 1973. . . 
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"e inserto en 1a Revista Cuba Literaria, de Santiago de Cuba, 
~ su· edición correspondiente . al 12 de enero. de 190.S. 

Mas, Pedro Henríquez Ureña · comienza a proyectarse 
tn el firmalllento de las letras americanas al publicar su 
primera obra: Ensayos Críticos (La Habana, 1905), en la 
cual estudia a Gabriele D'Annunzio, Osear Wilde, Arthur 
Wing Einero y George Bemard Shaw. 

''Más pienamente humano que los · decadentes, --dice
D'Annunzio es un poeta superior a los del modernismo frati
ds, exceptuando al precursor Baudelaire''. · 
. Osear Wilde "pertenoce al género de los poetas.:piil
:tores y es más parnasiano que decadente, sin faltarte las 
~uali~ad-es más abstractamente intelectuales d,el genio sc:p
tentnonal". . . 

Arthur Wing Pinero "tiene la gloria única de háb~r 

>encontrado el secreto de una forma dramática que sin ale
~arse de Ja línea del arte puro, impresiona hondamente el 
¡p.tsto no muy refinado del público anglosajón~'. 
· George Bernard Shaw es "uno de los talentos más ori-
irnales y brillantes de la actual literatura inglesa". · 

La obra comprende también un trabajo acerca de El 
modernismo en la poesia cubana; un juicio acerca de Ari.el, 
!ibro al cual da la ~ategoría de "disertación filosófico-sociaP', 
ponsiderando a Rodó como ''el estilista más brillante de la 
lengua castellana'' en su época; y sendos estudios en tomo 
W·· fl· tratado Sociología de Eugenio María de Hostos (!t{adrid. 
~904), y a la obra La evolución superorgánica, de Enrique 
Lturia (Madrid, 1904). 

La juventud del futuro prócer de las letras iberoameri
~as no -le impidió emitir juicios que la crítica más auto
~ada ha considerado definitivos en su materia y en la· alta 
lina.Iidad que l.os inspiró . 

.. El m6rito original de este tratado -dice al juzgar 
la sociología de Hostoe- es tanto mayor cuanto que, 
en -el momento en que Hostos escribió sus primeras 



148 ARMANDO CORDERO 

nociones, ·la ciencia social distaba mucho de 8~ áctutl . 
proceso de febril elaboración (2). ' · · , 

En enero de 1986, puh'.ica en la Revista Crítica,_ de Ve
racruz, M~xico, sin firma, . un estu<;tio críti~o en· torno ·al 
Cursq . de · Ps~cología del filósofo y ma!!stro José · Enrique 
Varona, pat:tidario del psicofisi<?logismo experimental eó' la 

. trayectoria fijada por Bain. 
En cuanto a la filosofía platónica, ésta comienza a .inte

resad~ ~n 190?, . año e~ que ·publica :;u trabajo intitulado 
El Espíritu Platónico. . 
. ·Amó la filosofía a muy . temprana edad; porque consi.: 
den? que . sin · cnnrJcinuentos filo .oóficos . no se puede pró-
fundizar en .la esenéia de· las cosas, del mismo modo- qu~ 
sin coi16cimientos matemáticos, resulta j.mposible ·el e'stqdio 
de la naturalezá en su~ tres aspectos fundamentales: la. ener-. 
gía, la materia y la vida, por cuyo medio logra el ser huma. 
no conocerse ~ sí mismo física, espiritual y socialmente, e~ 
naciendo b.mbién a los demás. . . '·""· 

El buen éxito que obtuvo al publicar ~us Ensayos Cri
ticas, se robusteció en 1-féxico mediante . la crítica filosófica;: 
ya que asistió a .' la culminación del movimt~nto ideológicO. 
áuseitado en 1837 por José · María Luis, Mora. (1794-lSSO)'i 

· partidario de las . ideas expuestas ·por Jeremías . ;Benthami' 
Herbert Spencer,'· Stuart Mill Y' Destutt de Tracy, y, como.\ 
tal, empeñadb en. orientar la ' conciencia ·mexicana ' a la lui 
de las reformas educativas señaladas por el Posi'tivismo: Es~~ 

. mo~imiento del espíritu mexicano ·obtuvo: en 1867, con. hi 
. oración de Gabino ·Barreda (1818-1881), el voto wpr~o -en 
cuya virtud admitió el Presidente don Benito Juárez...(1806-. 
1872), que fas doctrinas de Augusto Cointe fuesen adopta~ 

. das por el Ministerio . 4e Educación de su Patria e~ ·los pro·. 
gramas de enseñanza; pero no tardaron los hombres .del 
Ateneo de la Juventúd, penSádores antipositivas y .espkitwi' 
metafísicos que encabezaba el il11stre. don Antonio Caso, ·en. 
arrostrarle serias impugnaciones~ 

(2) Obra Critica. de Pedro Henique-& Uteña, pt\g. 80~ M'éldéo, 1980. 



LA FILOSOFIA EN SANTO DOMINGO 149 

. Pedro H enríquez U reña-·. se le enfrenta a Ca~o y apro
¡pecha la oportunidad para señalarle grandes errores ·al pa
¡re de la filosofía positiva. . . 

•·En caso -afirma- ei afán de prectston con
ceptual vuelve inelegante, iterativa, la ·fraSe, muchas 
veces; otras, el flujo verbal desvirtúa las ideas o 
las engendra falsas ; _si en el pruner caso el defecto 
es leve, hasta útil cuando se habla a públicos de 
éspíritu lento, el segundo es grave . . Para mí, gran 
parte de _ los errores que se deslizaron en las · con: 
feret1das, _ fueron hijos de esa censurable con~ianza 

en el poder verbal. Lo prueba la superior.:dad de loo 
trabájos escritos por caso junto a las conferencias 
improvisadas" ( 3). 

Acepta como atenua.nte la juventud de Antonio Caso 
(25 años), pt;.rá no advierte que él (Pedro Henríquez 
Ureña), menor un año que dicho conferenciante, logra im
~oner su criterio- al· través de diversas conclusiones filosó
ficas hechas acer:ca del Positivismo. Al impugnar a Comte 
c:tice: 

"El uso negligente o arbitrario de los términos 
metafísica, filosotía y ciencia lleva a Comte a creer
se libre de la primera, . con echar a un lado la expli· 
cación de causas y esencias, y c2paz de construí:¡: la 
segunda ·con. nociones puram:entes'.' ( 4). 

Luego agrega: 

. "No podría decirse que .la crítica ha llegado a un 
acuerdo :sobre la ~ctittid de Comte ante el problema 
de la: unidad, pensaba él que .los flósofos deben 
proponerse descubrir la unidad real ( ciení·ífica) de 
las cosas por la reducción de las leyes, pues · así sería' 
más perfecta la filosofía positiva; pero a veces pa~ 

(3) Idem, pág. · 71. 
(4) Idem, pág. 55. 
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tecla declarada·· asequible, a: veces inasequible y, en 
general, sólo admitía: ·como realizada; más ·aún, C:Ofuo 
necesaria .y urge~te la unidad lójgica, gracias al 
método" ( 5). 

A la luz de sus razonamientos, "Comte no llega a 
justificar ni su .:oncepto .de la relaSvidad del conocimiento · 
ni su fe en ia ciencia y sus esperanzas. de unidad filosófica: 
las planea a priori y en ei curso de su obra suele apoyar· 
las con razones incidentales'' ( 6). _ 

El gran error de Comi:e -consistió en creer que sustra-
. yendo "la ciencia a las influencias teológicas- · y metafísicas, 
por medio de lo que él Iiama leyes de lo-3 tres estados, fun
damentos bá:icos de su· Política, su Filosofía y su Religión 
Positivas, el hombre puede Heg'ar no sólo al perfecto co--
nocimiento del Universo, sino también obtener la unidad 
espiritual y la armonía de . principios ·que tanto t>reocupan 
a las instituciones de la ·sociedad actual. 

Como ób~erva Giovanni Papini en su obra El Crepús
culo de los Filósofos: "La ciencia -no sólo permanece siem
pre en su~ mismos fuildamentos, teológica y metafísica 
sino que ha~ta el !'istcma . 2omtiano est:i animado por .con-
cepciones teológicas y metafísicas". . 

Finalmente y 'con r~specto a Antonio Caso, ·portavoz 
de la . reacción antipo~itivista; opinaba que había . obtenido 
.un • cinocimientn 'cab~l de _ _la evoluCión def pens~miento 
europeo, pero sus aptitudes críticas no deban en · aquella 
época productos óptimos. · 

Pedro Her.ríquez Freña consagra también un vaiíoso 
estudio al Po>itivismo Independiente o ExperienciaÜsmo, 
de J ohn Stuart Mill, .acerca del cual expresa: 

-
"La fórmula definitiva del criterio positiviSta es 

el experiencialismo de John Stuart mill: el ideali~ 
critico según el cual no se puede vencer la~Büli'Jé.~;i~ 

(5) Idem, pág. 55. 
(6) Idem, pé.g. 58. 
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dad del conooci~iento ni derivar de la experiencia 
la ·reaild~l<f <fef · i:ñü~dó ext~rior, sino ~olamente el 
orden que éste nos presmte. Co~te explicó ~1 c~t~rio 
de : ex~riencia, pero nunca lo .formuló _de. manera 
satisfactoria, y · siempre aceptó. co111-o hecho · incon
trovertible la realidad objetiva: Spencer creó un rea
lismo que afirma. la existencia de lo absoluto incog
noscible, pero · generador de lo conocido y po:;tula 
el acuerdo entre los objetos cogncscibles y sus re-
presentaciones. M_ilL es ___ qu.i~n e.-3.tu~lia con verdadero 
e~peño -·~titico; d~- fi~c?'ªQfo a j~- - vez. ~9derno y clá
sico, el pro1Jle~a del conoc::miento; y por eso, _su 
p~~itiv· sm() es el único que . sqbrevive, fructífero y 
ejemplar'~ (7) . .. ~· '• . 

En las críticas filnsófi ::as del hu~anista: dominicano, 
d . tercer . tnrnci correspoildc al pragmatismo o pragmaticis· 
·mo, .sistema filosófico d cual denomina, por su origen, filo
· ~o · fía americana, y por clasificación anti-inteieétualisma". 
' --Eicreá.do·r de este nuevo . tipo de filowfía · fue . Charles 
Sanders Pcircc, pero quien le dio consistencia y universa
Íidad respondió al nombre de \Villiam James. 

El crítico . y humanista dominicano considera que el 
~ anti-intelectualismo nace en gran parte con Schopenhauer, 
a partir del cual crece fielmente interpretado en las filO!':O· 
fías de Wundt, de Bergson y de Schiller; peró d~ manera 
espec-ial lo reladona con !as críticas acertadas mediante las 
c-uales se enfrenta Nietzsche a las tablas 'clásicas de los va
lores intelectuales. 

Sorprendido. por las concidencias que hay entre los afo
rismos de La Gaya Ciencia y los puntos de vista del prag
matismo, no deja de reconocer, empero, que James no fue 
un secuaz de Nietzsche. · 

Dentro del _ sistema de -la fil~sofía pragmática, el plura
lismo del conocimiento es el aspecto que mej-or · ac~gida le 
merece . . N o pudiendo ·afirmarse que el mundo esté regido 
---

(7) · Idem, pág-. e4. · 
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por un . principio,- considera qu~. procede .la idea deLf.iJ.ós<;>fo 
estadounídense, · sugiriendo la aceptadón de .todos los ele-· 
me~tos importantes de las diversas . explicaci9nes del Un1-
verso. 

En conclusión, el pragmaticjsmo, pragmatismo ~ filoso
fía americana; esto es, la filosofía que, ~ig_e d~~ - h,o.l!lbre 
acción y ~e11tid~ prác"tico sin n.!gar la posibilida~ del cono
cimiento, oQti~.ne ·una. crítica favorable defauiO"i" de HORAS · 

. DE ESTUDIO, ·quien logra demostrar, sin que por ello lo 
subordine, su parecido con la filosofía nietzschena. 

James, por su parte, el exponer a fines del siglo XIX 
su . filosof-ía anti-intelectualista, tomando como fundamento 
ias concepciones emiÚdas por Charles Sanders Peirce, veinte 
años antes; admitió que el método pragmático fue usado 
por primera vez en la Grecia antigua y convino además en. 
el influjo ejercido ::obre éste por el empirismo de Locke, 
Berkeley. y Hume. . 

Al optar el titulo de abogado en la Escuela Nacional · 
de Jurisprudencia de la Universidad de México, en 1914, 
dt"sarrolla como tema de su tesis "La Universidad", q~e 
pubiica en . El Heraldo de la Raza, d.e México, y en la cual 
enfoca admirablemente la func:ón cardinal encomendada a 
los . verdaderos centros de eú.: eñanza sÜperior. 

Se preocupa por Jos problemas de La Filosofía de la 
Amé_rlca Española~ . y en diciembre de 1915 produce el tra•. 
bajo de este mismo título . 

. Pedro Heni-íquez Ureña v:.c robus recida- en Rodó, por 
otra parte, con doble sentido psicoiógico y itico-, la idea de 
evolución planteada· por Hegel y Spcncer; pero· que renaoce 
perfeccionad~- con Ja tasi., dd indetcrminiS~)O-- radical SUS· 
tentada por Boutroux, para: Llego consolidarse ~1 c-alor del 
gran principio del élan vital, conceb.ido por Bergson para 
rechazar ·ta teoría mecanicista y la concepción teleoló,gica .en 
íalso orientada por la filosofía clásica a definir la vida; por
gue lo cierto para este último filósofo es que "encierra más 
el -devenir que el ser" 
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''D-espués de Boutroux-dice Henríquez¡.Ureña-: 
ha llegado Bergson y, atento a la pt;>derosa crítica 
del m:;.estro, pero atraído también por la inmortal 
idea del devenir formula una síntesis original: la 
evoluc:ón cre-adora. .La · evoluc~ón en el sistema de 
Bergson parece reemplaz~r a la necesidad; de la 
aparición constante de los hechos imprevistos nace 
el devenir, la evolución crea, sobre esta perspectiva 
indefinida se desarrolla el universo . . . 1 este nuevo 
có1~:::epto de la evoluc:ón} esta visión de . una pers
pectiva indefinida preside el libro Motiv_os· de Proteo, 
de José Enrique Rodó. El pensador trae esta nueva 
inspiración filosófica al campo . de la : psicología y 
la ética" (8). · · 

Con· Ariel (M9nte,r.ideo, 1900) y Liberalismo y Jacobi
ri.ismo (Montevideo, 1906), se ~giganta la· personalidad ex
traordinaria de José Enrique Rodó, cuyas fecundas ense
fíanias en la prensa y en las aulas uriiversita~ias, .le habÍan 
Jorjado un robusto nombre intelectual en los años ant.e
riores a la publicación de esas obras; pero con Motivos de 
Proteo · (Montevideo, 1909), se desarrolla admirablemente 
;el idealismo histórico que si bien nace con sus primeros en· 
~ayo3, se mantiene vigente en todas sus obras. 

No obstante la gran profusión de ideas y orientaciones 
atesoradas por. las produr.:ci.ones de · Rodó desde· que surgió 
Ariel .al campo de ·las letras, Pedro Henríqtiez Ureí1a l~ con~ 
fiere atención e~pecial a· Motivos de Proteo, porque es en 
~ta obra donde la or~gimdidad del pensador urug~ayo ob-
¡iene mayores ren·d~mientos.· · 

Con tal motivo · expresa: 

"La gran originalidad de Rodó está en haber 
enlazado el p!incipio cosino16gico de la ·evolución 
:readora con el ideal de una nonna de acción para 

(8) La Obra de -José Enrique Rodó ·e Ateneo, Santo Domtngo. 
febrero de 1910). ·· 
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la vida. Puesto que vivimos transfolmándon9S, y ~ 
podemos . impedirlo, es un deber vigilar nuestra: pf6. 
pia transfonnación constante, dirigirla ·y ÓrientarJa. 
La pel'$istencia . de la educación; he ·ahí la . vefda4 
qué no · debe olvidars¿'... (9). · · · · · 

Según afirmét el filósofo de la intuición: ,;Existir con- . 
siste en cambiar; cambiar en madurarse; madurarse -~ 
crearse . indefinidamente a sí . mismo''. •:Reformarse es 
vivir'' --exclama el maestro uruguayo-. · . 

Mas, si podemos. aduar como Proteo, el dios marino . 
que cambiaba de forma, es porque la vocación da ,;el sentido 

· sintético de los movimientos''. 
Ninguno de los biógrafos y críticos del eminente ensayis

ta uruguayo Jo ha vinculado más certeramente que Pedro 
·ilenríquez Ur:eña al destino de la educ.ación; porque "si el . 
_principio . cosmológico de la evolución creadora puede aco
plarse con el ·ideal de una norma ·de ac~ión para la vid.a'', . 
qUien vio con ·meridiana cl.aridad pensante las posibilidades 

. qe . tal acoplamiento fue nuestro ilustre compatriota. 
De . ahí la ''ética. del . devenir'', que tanto poder de je

rarquía filosófica da al pensamíento del maestro uruguayo. 

Al estudiar ~~---~"~~ .§~ii!J~~ - ~~- §IDC~~.!t. llega a la 
conclusión irrebatible de que éste encarna el tipo perfecto · 
de.l ·filósofo in.telectu~.lista. Superior . en ese aspecto a Platón, 
Aristóteles, Kant y Hegel, como paradigmas del intt,;lectua· . 
lismo al través de las edades históricas. Conforme a este 
·criterio . básíco hace un análisis · admirable ·de la Doctrina 
Panteísta como concepción unitaria del mundo. Diríase que 
Ja compártía; por la: devoción con que se consagró a estu· 
diaria. · _ 

. ' El sistema ético del filósofo panteísta, guiado por el · 
sentido de "finalidad trascendente'', que nace con el padre 
d~:J;¡_ . escuela itálica pitagórica y se desarrolla a la luz del 
~éionalismo ·trascendente de Platón y del racionalismo teo-
16gi~o de Plotino y San Agustín, ofrece campo propicio a 
~ . 

. <&> Idem. 
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pedro ·Henriquez Ureña para señor:ear no sólo su erudición, 
stno también · sus brillan tes facuitades· de crítico. En los fines 
&ascendente:; de la ética spinoziana, contempla él los 
fundamentos ló"giCos de! universo c~ngruentemente cientí· 
ftco y humano forjado por el filósofo panteísta. 

"Hay en él -observa- · resabios de escolástica; 
-pero el artificio de las escuelas le · sirve para des
truir absurdos en la teología católica; concibe un pan-

. teísmo como lo.s alejandrinos ; P«:~o ese _ pap~eis~o 
va. de acuerdo con la, .·ciencia. de . . su . . ti~mp~, y . no 
fállan.qí.i'lenes lo declaren de acuerdo 'Con la ~iencia 
de · hoy; recibe la influencia cartesiana; las ten
dencias que en Descartes -se esbozan, en él se definen, 
llega a sus . verdaderas consecuencias lógicas, apare-, 
cen libres de compromisoos teológicos d espiritua
listas" ( 10). 

El sistema metafísico de Spinoza establece que "Dios 
és la substan·da del universo y lo demás que existe, cuerpos 
y almas, no son mis · que modos, o estados ca~b~~ntes de 
la substancia divina'' ... (11 ). . 

La Doctrina del Panteísmo constituye así una posición 
contraria a la "Doctrina de la CreaciÓn, ·conforme a la cual 
,Dios produjo el mundo EX-NIHILO; esto es, sin empleár 
ninguna . materia preexistente. . 

Riguroso en el análisis llega a la siguiente conclusión 
C!on· respec-to al pensamiento ético de Spinoza: 

"Concepción místiCC~. de absoluta unidad, des,arto. 
llada con· dialéc.tica raCionalista estrecha . y fuerte; 
evangelio de virtud inspirado por el enérgico senti· 
miento de la dignidad del espíritu que se ejereita en 
la especulación más alta: esos dos elementos con
curren a informar el libro. No sin contra:diCci6n: 

· ( 10> las Ideas Sociales de Spinoza (La CUna. de Amérlca. No. 9 
Santo Domingo, junio de 1911). ' • 

(11) Leociones de Filosof"~a, por Gregario FingermaDJ:l, pág. 119, 
BuenOS Aires,, 1964. · · 
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porque cómo, en uñ Mundo· sujeto al determi~iauo 
puede tener valor la elección in oral? Cabé supóoer, 
sin embargo, . que . una .· generj)Sa inCQns~cuenciai ]6. 
gka llevó a Spinoza a admitir cierto grado de inde-. 
terminación en los actos. particulares; · es decir,_ que 
bajo el imperio de Jas leyes naturales puede modifi.o 
c~e una posibilidad y ser sustituida por otra.,.(l2). 

Pedro Henríquez .Ureaa es ·autor de otros trabajos fi. 
lo1>óficos que por apatía .de las inst_ituciones culturales del 
país, permanecen desconocidos en nuestro . medio intelec
tuaÍ. Éntre ellas ocup~n sitios de preferencia ló"s intittilad~: 

a) -Filosofía y Originalidad (Revista. SUR, edición No. 
24), enjuiciando el pensamiento filosófic~ de Aníbal &incl1e:z 
Reulet; 

a) "Dr. Alejandro Korn, VANGUARDIA, periódico ~ 
.naerense, edi.ci6n ·del R de diciembre de 1936, acerca de la 
.egregia personalidad del . filósofo argentino ; y · 
· · . e) 'José Ferrater Mora, Diccionario de Filosofía'' (Re
vista de Filología Hispánica, edición correspondiente al úl· 
timo trimestre de 1941). . . 

Ahot:a bien, el ··estudio. de mayor .consistentericia y_ • 
jetividad .escrito en· torno a la óDra fi1o~:gt;~~'.'.4ef:JJ,.;ip~ 
autOr de Horas . de 'Estudio, procede _de la ~~\~~S~~Pl\Uila de 
Eugenio Puciárdli "Y "'se ·intitula: ·"Pedro· He_n~~q~~, JJrma 
y la'''Filosofíá" (Re\rista de la Universidad, pubÜcaéión d~ 
la Uriiversidá(f N a:cional , de La Plata N úms. 20-'21, Julio 
de J%6-Julio de 1967) . . · 

La vigorosa síntesis que aporta .con respecto a las ~

tiéas hechas por Pedro Henríquez Ureña a las dóctrinas de 
notables . filó~ofos antiguos, modernos y contemporáneos 
(Spinoza, Comte, Mili, Nietzsche; Platón, ~Kant, ~Hegel. 
CToce, Boutroux, James, Bergson, Santa yana, !fu~serl i ~ 
cartes, Hobbes, Hume, Hamilto'n, Tain-e, Renán), rezuma 
originalidad de criterio. ·, 

(12) L!IB ·Ideas Sociales de Spinom (La. Cuna. de América, No. t. 
Santo Do~o. jiUlio-de 1911>. 



LA FlLOSO"FJA EN SANTO DOMINGO 157 

Según observa el logicista argentin!J,· . nuestro compa
triota ásigna · a la disciplina · coioc~da por AJidrónico ·de 
Rodas detrás de los e=tudios científico-naturales ·hechos por 
~ristóte'les, la impo"rtªpte .función . de ohten~L~.·~-~ .. ~?.talidad 
(le la e::...-perieiícia1', v la no · menos significa;tiy~ de "pensar 
i~s cosas eñ ·"coriíin;to", -~inculando ia' p;i~era caracteriza· 
ci6n con la filos~fíá. kantiana, y la seg\lndac on ~f'¡)ensa-

' miento de Hegel. _ · - ··· 

. E l fervor americanista de · Henríquez Ureña lo relaciona 
~on las ideas y los ideales de aniericanos .tan ilustres como 
Sarmiento, . Bello, Martí, Hostos,- Varona, -Rodó y otros 
portador~s de· esencias y valores eternos. 
· E ugenio PuciareJli· hace un perietninte ánálisis de los 

acuerdos y las ·discrepa!lc;ias . que se advierten en Pedro 
Henrí qnez Ureña como filósofo del arte, 

y Bergwn y Croce, filósofo de la . vida el primero y 
filósoio de la idea el segünd~. 

Se explica que el . doble influjo de .Piatón y ·de ~pinaza, 
~~.impidiera. al cr.ítico .filos~fico dominicano la total. asimila·. 
~ton de la ftlosofla bergsomana. N o obstante . ello, se mues
&ra sumamente atraído por el filósofo del élan vital en su 
ltesis ·sobre la libertad en _ función _del Y o profundo, y . de la 
~bra de- arte como fundamento de sus ideas en torno- a la 
~ . . 

~ibertad. 

[ ; Siguiendo la corriente . de pensamiento bergsoniana, · 
afirma la importancia del lenguaje en el · desarrollo de la 
vida espiritual; mas, no está · de a·cuerdo con la misma en 
cuanto niega que la palabra sea un . inst_rumento adecuado 
para expresar los estados anímicos. 

Si!fipatiza con el idealismo espiritualista de Croce en 
los sig'Uientes aspectós: " 

a) Tesis del arte-intúiciori: "el arte no es lo útil, ·ni lo 
agradable; ni lo bueno" ; 

b) El rechazo de los géneros literarios como unidades 
.t-stéticas cerradas: "la lírica, épica, drama, tragedia, come. 
dia, novela, idilio"; 
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e) Invalidez de los llamados tipos de "la expresión des
n~da y la expresión adornada"; ésta considerada de natura. 
leza retórica y la otra de orden lógico; 

a) · Concepción dinámica de la realidad; pero sin ace~ 
tar, entre otros puntos, los que sig'uen: ''identificación del 
ser con la realidad pen~ante, la aceptación de la raciona
iidad de la realidad, y el rechazo de la trascendencia'', po-
·siciones derivadas de la metafísica hegeliana. · · 

Por otra parte, Pedro Henríquez Ureña se solidariza 
con . Husserl en cuanto éste postula las conexiones entre 
significación y expres~ón. ' " 

"No obstante la gravitación . de · Croce -a~epta Pucia: . 
-reUi- se percibe en muchas ideas suyas, sin desmedro de 
·)a originalidad de sus fundamentos o de la motivación per~ 

sonal de su propia posición''. 

La verdad, la justicia y el bien originan un mundo, en 
detemiinadas circunstancias inaccesible para el hombre 
q~e Pedro Henríquez. Ureña predicó con todas las fuerzas
de su acendrada- espiritualidad. Por eso campean en su obra ·. 
atinadas reflexiones morales y propugna por- una historia ,: 
de las ideas destinada a exponer las aportaciones originales: : 
de los~ pensadores iberoamericanos, entre las cuales figuran · 
las que se exponen a continuación: . 

a) La "ética del devenir'', de Rodó; 
b) La "lógica. viva'', de Vaz Fetreira; 
e) .La "libertad creadora'' de Korn; 
d) La "teoría ·del acto desinteresado''; de V asconcelos ; y 
e) La ¡'doctrina d~ la . existencia como economia, desin· . 

terés y caridad", de Caso. 

Simpatizante de la tesis sustentada por Coleridge, cuan· : 
do pre<:oniza que los hombres hemos naddo platónicos o 
aristotélicos, coloca Eugenio Puciarelli a Pedro Henríquez . 
Ureñ.a en tá estirpe de los primeros, por influjo cardinal del 
espiritualismo que se agiganta en su vida y su obra como 
un apostolado al servicio de todas las causas nobles. 
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Tuvo muy presente el filósofo argentino, al escribir su 
admirable · jucio crítico ·acerca de la obra filosófica de Pedro 
fienríquez lTreña; el reclamo supremo dei maestro Francisco· 
Romero en su t)hra ·intitulad,t: "La Estructura de la Histo
ria de la Filosofín", en la cual se contienen los siguientes 
.planteamientos: ''La necesidad de una crítica serena y com-: 
prensiva para juzgar las dcctrinas y principios y al e:x;poner 
los valores necesarios en la estimación de los hombres, en· 
tre los cuales hay muchos que se han distinguido por el no
ble ejercicio de las ideas que más propician el progreso del 
género humano" (13). 

Ernesto Sábato, de quien . se ha d~lio en la Argentina, 
sti. patria, "que es uno de · los e::critorcs I~ás co~T-plejos por 
ia profundidad de sus conceptos y la fuerza desbordante· de 
su imaginación creadora, lo que ha hecho de él" un ensa·. 
yista agudo que enfrenta con valentía los problemas de 
nuestro tiempo", ha juzgado la ob.ra de Pedro Henríquez 

.U~eña co~_!a seriedad y la just~za que ella requiere en los 
diVerros ' aspectos abarcados, para . llegar a la · conclusión 
:de-:-qüe-'é-"1 ~~no era un ecléctico sino un integralista'', así c::~~o 
ta'llloi~ñ · q~ '.:~1 precursor de la Filosofia Moderna en 
Am-trica' Latina''. · ' ·--

. ·'·'''ESi:a afirmación de su discípulo más eminente constituye 
una verdad incontrovertible. 

,_ "El panorama . de las ideas estética5 fue otra de 'las gran
~des preocupaciones de Pedro Hemíquez Ureña. Su ol:>ra 
en ·este vasto campo, tanto en lo · referente al tratado funda
mental de la belleza como respecto de la teoría . del arte, se 
encuentra esparcida en los valiosos libros que lo convierten 
en el continuador de la . ardua tarea a la cual consagró su 
vida· Don Marce!ino Menéndez y Pelayo. 

Al efer.to, dedica uno de los comentarios más. reposados 
de su obra como crítico a la "Historia de las Ideas Esté
ticas en España", que es, a su juicio, l(l o~ra maestra, aun
que inconclusa, del gran polígrafo . hispano. 

(13) Universidad Pm1tüicia B::~ivariana, págs. 260-261, N9 105 
(2do. trimestre) 1968. 
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_ Acepta en su brillante ensayo inti~ulado Notas · Sobr~ 
_Literatura Inglesa (Buenos Aires, 1929), con George 
Saindsbury, que·· "es la mejor historia de la estética"; · pero 

. 1\~ advi~rte partes muy Jiébiles, . sobre todo en los capítulos 
dedicados al estudio de la evolución de las ideas estéticas en 
Inglaterra. La opinión del gran polígrafo con respecto a la 
obra de los poetas lakistas, y en especial la que se refiere 
a Coleridge, · le parece inexplicable: 

. . . "Ingenio desigual y calenturiento_ -dice 1Jenén· 
dez y Pelayó- lleno de visiones humanitarias y de 
universal r~generadón, que intentó llevar a la prác
t'.ca fundando en· América una República socialista t"· 
Su lmagina~ión, excitada . por el uso frecuen_te del 
opio, que turbó ~u razón y abrevió sus días, ha de
jado traf. de sí . relámpagos poéticos . más l?ien que 
cq,mpleta poesía ... " (14) . 

. . . "No pretendo negar sus defectos --<lice Pedro 
Henriquez Ureña-; con pocas ~cepciones, .su ·obra 
se _ reduce a notas y esbozos,. ensayos inconcluso&; 
pero con esta obra en virutas y .astillas, le basta para 
ser . uno de los pensadores más interesantes de In- 
glaterra ..• En -Estética postuló la armonía entre la, 
razon y la imaginación, bajo cuyo nombre agrupaba ' 
las de_mas fuerzas espirituales. Coleridge, ·a pesar de . 
sus personales tendencias .al desorden, a pesar de las 
exaltaciones de -su imaginación y .de su . sensibilida9, 
se mantiene fiel a la luz de la hiteligencia. Adelan· .· 
tánd~ a Croce; _cree que la intuición implica ex· 
presión; y con suma agudeza, describe como ~ ·.~ 
mizo el estado s~bjetivo que no halla expre~ión ob-
jetiva" ·(15). · . 

Tampoco existe un acuerdo entre Menéndez y Pelayo · 
y Pedro Henríquez Ureña, en la estimación de la época a 

(14) Idern.. 
(15)' Idem. 
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partir de la cual se advierte lainf~uencia ele las ideas esté· 
ticas de Alemania. en Inglaterra. Para el primero, Colerídge 
es el primer poeta inglés en quien se advierte 1~ - influencia 
germana; pero el segundo se pregu!J.ta: . -

"¿Puede afirmarse que Coleridge es el primer 
escritor inglés en quien se .advierte influjo alemán, 
cuando . desde 1790 se inició bruscamente en Ingla
terra el delirio germano, con abundancia de traduc
cion~s, y sólo la Leonora, 1a balada de Burger, se 
tradujo seis veces ~ 1795 y 1796, contándose entre 
los traductores Walter Scott y Robert -Southey?" 
(16). 

I pata mejor demostrar la magnitud del contraste exis
tente entre la opinión de Menéndez y Pelayo y la que le 
'inerece· Coleridge, el crítico )' humanista dominicano remite 
la atención dé! lector · al juicio de las más grandes autori.da· 
~es de la historia de la literatura ing'lesa: Stuart Mili, 
~ai-lyle, Saindsbury. 

Pero las observaciones á! eminente crítico y poligráfo 
h:ispánico, no se inician y terminan en Coleridge. Acerca 
de Wordswotth establece: 

''El poeta olvidó en muchas composiciones, aun 
en · las mejores, como su oda sobre la inmortalidad, 
su teoría sobre la dicción poética, ·la dicción natural, 
libre. de literatura, de asoc~ación o de evocaciones. 

No juzga acertada tampoco la forma en que Menéndez 
y Pelayo. critica a otro poeta lakista: John Keats, mío de 
los más grandes poetas europeos. 

"El mundo ha escuchado tal vez poesía lírica 
más eleveda; más bella ·no la ha es.cucha.do jamás: 
ni es posible -se ha dicho Keats i-'-' p.o ·obstante 

(16) Idem. 
(17), room. 
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ello, Menéndez y Pelayo, enjuiciándolo sumaii.a.. 
mente; lo considera como · aquel pobre Job.n Keata, 
a quien mató la censura · de las revistas'' ( 18). 

Finalmente y en razón de que en la "H~storia de las 
Ideas Estéticas en España'', se hace .mención de algunos 
escritores americanos, aporta la siguiente observación: 

"No debieron ser olvidadas las ideas estéticas de 
Poe y Emerson'' (19). 

Se advierte, pues, a sirriple vista, la ·capacidad crítica 
del humanista dominicano. En · años anteriores había . fij3:do . 
él definitivamente, su posición con · respecto al destino de 
las ideéis estética.s en América. y ésta, por r~zones obvias, 
constituye una de las maniiestaciones más importantes de 

su obra. 
"Hemos llegado a la convicción de que la originalidad · 

artística ----significó- la- alcanzaremos con la evolución de 
nuestra cultura, y no mediante- procedimientos artificiales··
como lo es el que quiere ·tomar como principales fuentes 
de nuestro arte la vida primitiva y la tradición lejana de 
una raza en vías de desaparecer · por extensión o por absor
~ion; y lo que nos urge es dominar la técnica que hemos 
aprendido de ¡,,s europeos y desarrollar id~as nuestras,· de 
nuestro ambiente y de nuestra vida''. 

De ahí su iilosofía de los valores estético-filológicos de 
la expresión en_ Iberoamérica. Pedro _ Henríquez Ureña con
fina el idioma a cinco region~s de evolución, con rasg_os . pe
culiare~ suyos en literatura, ·a pesar de las: constantes in-.· 
fluencias europeas. 

- -

"El que ·ponga atenci6n ~ce- -los descubrifá 
pronto, y le será fácil distinguir cuando el eScritor ·es 
rioplatense, o es chileno, _o es meXicano" (20). 

(18) Idem. 
(19) Idem. . 
(20) Obra Critica de Ped1V Henrfquez Urefia, pág. &, M&Jco. 

1960. 
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Esta tesis ha sido acogida en . Inglaterra, Alemania y 
España muy favorablemente. 
· Ddendi"t:ndo los valores estéticos de la expresión en 
~uestro Continente, . rechaza el pedimeiu:o de don José Or
tega y Gasset a los escritores argentinos, solicitándoles que 
''estrangulen el énfasis''. El énfasis, la exuberanda dd 
lenguaje, no p1;1ede considerarse como una modalidad ex
clusiva de los escritores iberoamericanos. En la literatura 
hispánica existe mis que en ninguna otra. Admite que cuan
do abunda el palabrismo esca~ ea la cultura; ~ero acepta la 
exuberancia del lenguaje, tal como se manifiesta en notable~ 
escritores de España y de los países iberoamericanos, más 
bien dominados por las inquietudes y las exaltaciones cul~ 

.f:eranas que por las serenidades de los clásicos más autén-
f .. 
tlCOS. 

La defensa de América y de sus escritores constituye 
un testimonio del interés que le inspiraron siempre nuestros 
problemas literarios, ya que los dardos de Otrega y Gasset 
no podían llegar hasta él, . señor de uña prosa de estirpe 

-~órica, en la cual brota el pensamiento con fluidez, sin que 
la densidad de las ideas malogre la sencillez del lenguaje. 

,,· 

Con altura de pensamiento clama ppr una tabla de · va
·lores (nombre ceo trales y libros de lectura), encaminados 

¡~ crear el buen gusto literario, y combate la idea por me
<dio de la cual se ha tratado de dividirnos, desde el punto 
·de vista artístico, en ''América buena" y '? .. mérica maht", 
con sujeción a· una teoría climatológica de fund:J.:íiCn~os m~y 
:débiles, basada en imaginarios contrastes y desi;;;ualdader:, de 
tipo mesológico. 

Como crítico de ideas estéticas, Pedro Henríquez Ure
ña constituye un ejemplo de intuición precisd. y de visión 
serena. Cuando exalta a Osear \Vilde o a Gal>riele D'Annun
~io, o si proclama la proceridad de Martí; cuando sobrepone 
ia exquisitez de J ane Austen a la de Madama Stael y Vir
gina \Vooff, o si defiende con pa~ión .helénica a Coleridge 
de la crítica mordaz; cuando glorifica a Darío o inmortaliza 



164 .ARMANDo CORDERO 

·el arte de Eugenio O'neill; ·cuando advierte errores · en Me: 
néndez y Pdayo, o . si e_Studia-la obra· de Bernard· Shaw; 
cuando enfoca la genialidad de. Nietzsche o si rinde home
naje a Kant, o ~njuicia el Positi,¡ismo comti.aho y el Po:si
tivismo Independiente de. J ohn Stuart Mili, su cerebro pone 
el espíritu de -Améri·ca a dialogar ~;on el espíritu de Europa 
acerca de _los grandes problemas de la cultura occid~nta:I. 



FRANCISCO EUGENIO MOSCOSO PUELLO 

;Nació en la Muy Noble y Muy Leal ciudad de Santo .-Do-
'ntingo, día 26 de marzo de 1_885. _ · 

Murió en la misma ciudad, día 20 . de enero de 19.59. 

Obras Filosóficas: 

LA FORMA ES.PEClFICA_, Santo' Domingo, . 1907. 
DISCURSO DEL CINEMATICISMO, Sto. Domingo, 1907. 

Contrariamente, a much?s- hombres de letras que "desde 
la ~iteratU:ra han dado un viraje hacia la filosofía, en Fran· 
cisco Eugen~o Mosco:;o Puelló ?C. realiza et 'f~nómeno á. la 
inversa; Dedicado en. -plena adotesc~ncia a estudiar los pro-
blemas en.focadas por la Cosmología Racional o Metafísica 
de . la Naturaieza, a la postre se consagraron todas las fuer
zas de su vigo'roso intelecto a desarrollar una magnífica 
obra literaria que la más autorizada· crítica dominicana ha 
recibido con aplausos. · 

Corp.o tipo ideal de la personalidad en éi se compenetr~n . 
admirablemente el horqbre pensante, el médico y el nove
lista . . ,A propÓ!iito de este último aspecto de su complexión 
espiritual, conviene poner de manifiesto que, coma el mundo 
se ha convert_ido ya en una realidad aterradora, es evidente 
que la · novela constituye un factor tan importante como 
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el ensayo fiosófico para combatir los males que atormen. 
tan al género humano. 

De ahí la formidable novela Mono y Esencia, ~onsidera
da como un aviso profético del eminente Aldous Huxley, en 
lo concerniente a las posibilidades de una tercera ·guerra 
mundial a base de armas atómicas y termonucleares. Lo 
mismo sucede 1:on H uasipungo, el vigoroso y patético re
lato de la tragedia vivida por el indio ecuatoriano, piedra 
angular del poder de jerarquía intelectual señoreado . por 
Jorg·e Icaza. 

En Cañas y Bueyes y Navarijo, no sólo domina Moscoso 
Puello el paisaje físico sino también el pasaje psíquico y se 
coloca como hombre de letras a la misma altura del hombre 
de ciencias. 

Con respecto al hombre pensante procede hacer notar 
que el nominalista de los años juveniles se conservó . en él 
durante toda · la vida, ya que permaneció fiel al célebre afo
rismo aristotélico, también compartido por el intelectualis· 
mo- como posición gonseológica situada entre el raciona~ 

lisino y el empirismo, de acuerdo con la cual se ha esta• 
blecido : "nihil est in intelect · quod prios nom fuerit in sen~ 
aq.; pero que Leibnitz corrigió, agregándole "nisi ipse in. 
tellect'' ("nada hay en el intelectt> que antes no haya estado 
en los sentidos; salvo el intelecto mismo''). 

Con el ensayo de tendencia metafisico~natuni.l intitulado 
La Forma Específic,a, obra qtse dedicÓ al materialismo cientí
fico F. A. Le Dantec, catedrático de embriología comparada 
de La Sorbona, inicia Moscoso Puello la trayectoria cientí- · 
fica que culmina con su Discurso del Cinematicismo. 

· Las reacciones que suscitó entre los intelectuales domi
ni.canos de la época esa pequeña obra, ·constituye la mejor 
evidencia del poco ámbito que existía entre los mismos para 
el ·conjunto de meditaciones cosmologic<rracionales plantea-
dos. en ella --que dicho sea de · paso- incorporó su novel 
autor al reducido grupo de e5critores a quienes interesaron 
los altos problemas del pensamento, al irrumpir, con el siglo 
XX, la Edad Contemporánea de la Filosofía. 
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Vn artículo especialmente dedicado a enjuiciar La Forma 
E~ecífica, . fue publicado por Fernando A. Defilló (1874-
l949) en Listín Diario, el 8 de febrero de 1907 . 

. . . "El libro de Moscoso -afir-ma- es demasiado 
imprudente par:t n'..lestro medio, poco avanzado aún 
en la lectura de ohras de este género. El tema es 
brillante, rico, explotable; pero no germinará con 

·lozaPÍa en nuestro terreno, a penas preparado para 
reciJ:¡ir las nociones de la ciencia moderna de la ac 
tualidad. T uzgamos, pues, que el libro de Moscoso 
tendrá buena acogida en ultramar; pero que no sólo 
es extemporáneo para el medio que lo rodea, sino 
para sus mismos conocimientos ... " 

Tales conceptos no dejaron de constituir un estímulo 
para los . e~fuerzos intelectuales de tan brillante· joven _; pero 
'el impugt_tante llevó más ·lejos sus observaciones criticas~ al 
agregar: 

''La idea del movimiento que dirige y genera 
las diversas formas de la ereación, había sido bri
llantemente exptiesta por los sabios egipcios e hin:
dúes; todos los cuales hicieron profundas reflexiones 
acerca de la "fuerza "única'', oponiéndose a sí misma 
para produCir en su actividad d movimiento; en su 
estado de completo cquilibrÍo, todo cuanto está com
prendido entre la divisibilidad y Ia . unidad, · "escaJo
nes infinitos'' por medio de los cuales va -la fuerza 
desde el estado sólido hasta las formas más elevadas 
de la inteligencia y del genio, y en trayecto final 
llega hasta Dios .•• '' . . 

No conforme con las tajantes conclusiones de .Fernando 
A · Defilló, el incipiente ensayista de La . Forma EspecííJCa 
se obstinó en demostrar la originalidad de sus planteamientos 
itnetafisico-naturales, a la luz de las siguientes conclqsi"ones 
:tientíficas : 
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"lro.-Existenr!a clel movimiento como única realidad 
ccmcebib1e fuera de nosotros; 

2do.-Acept~ción de la forma específica como atributo de 
todos los- dinamicismoo, cual que sea su naturaleza; 

3ro.-Establecer como única Ley Fundamental la de la 
circulación, transformación y conservación del movimiento. 

4i:o.-Est::b.\cc~miento de la~ realidad específica con rela
ción a .la capaciciad sensorial del ser humano ; y 

5to.--Demt)stración de que la forma específica se da en 
función de medi o Úl)icamente''. 

Lueg1) obsen·a· un .error de. importancia en sus medita
eones: el mal uso del v;)Cablo dinatrtkismo. Lo ·· sustituye 
con· .el de cinematidsmo, e, inmediatamente·, cons!dera haber 
i:deado "un princi¡:.io que quizás permita separar las teorías 
puramente especulativas de las que a penas se aparfan de 
los hechos del saber podtivo" ( 1 }. · 

·Atribuye especial interés ~l ·poder de síntesis y de ge
neralización que es necesari~ señorear como ·Único medio de 
elevarnos por encima 4e los sentidos y fundamentar tanto el 
concepto de naturaleza como el de esencia. 

Discrepa con el célebre Francisco Magendie, fundador 
de la fisi~logía experimental, eri Francia, por éste considerar 
que el entendimiento resulta inútil y hasta perjudicial en 
la investigaciones científicas, y sost~ene que una buena - ~

periencia vale más que un ~Jucn · razonatl)iento, pero re~ono-
ce que la primera es- precedida por el segundo. . . 

Rínde tributo tle admiración al ·vitalismo · físico!.quín).ico 
de Claudio Bernard, por ~u fe en la ciencia especulativa, y 
st opo!le a Luis Bourdeau por l}aber. afirmado que la induc
ción metafís¡ca comienza donde" termina la certidumbre cieñ· 
tífica, circunstancia por la cual expresa: 

.. ·"La demarcación .que se ha querid.o estable
cer entre las ciencias positivas i especulativas no 
tiene existencia real. No es cierto que- las segun-das 
comiencen donde terminan -las primeras. Tal límite no 

m. Discurso ·del Cínematicismo, Pág, 56, Santo ~núr:go, 1907. 
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-e~iste. Las cienci~s positi~as i las ciéncias _ filosóft
cas se continúan, o - mejor, se compenetrán de tal 
modo, que n~s sería difícil, -yo ·qiría imp_osible, sa
ber en _qué sitio terminan ünas i principian otras .. :~ 
(2). 

Para fundamentar su filosofía cinematicista, estudia 
:Francisco Eugenio Mcscoso Puello las concepciones básicas 
'del sistema Vedanta y la doctrina atomista atribuída a KA
NADA; · la filosofía natura·r chii-ia ·que se contiene en __ el 
J-Kin; el politeísmo egipcio; la filosofía presoérática; los 
~ofistas y Sócrates ; los grandes sistemas de :Ia filosofía grie
~a; la filosofía grer.o..:romana; la filosofía fl?.Oderna ai través 
;del empirismo, del criticismo, del racionalismo, -del positi
:vismo y de otras corrientes a ·las cuales atribuye cierto in• 
terés científico. 

Al penetrar en los dominios de las escuelas jónica an
_tígua, itálica pitagórica, - itálica eleática y jónica posterior, 
lo hace interesado en _obtener el órigen y luego seguir la 
iJayectoria de la ontología positiva · que le inspira en sus 
investigaciones cosmologico-racionales. · 

- Los jónic03 al identificar la filosofía con la física; los,
pitagóricos como forjadores del ser en función cuantitativa; 
los eleáticos en cuanto se orientan por los caminos tr-azados 
po·r los físicos jónicos; y los jónicos posteriores con su eciec. 
ticismo naturalista, _con su pluralidad de átomos y sus teo
rías mecanicistas, lo conducen -satisfecho hacia la. meta an· 
helada. · 

Cuando avan.za hacia el.pedodo antropológico, par_ece 1~ 
mentarse, con toda la pa,s_ión que le inspira la Metaf~sica 
de la Naturaleza, de la t9tal falta de visión del padre de 
la ciencia moral para los problemas cosmológicos. Mentali
dad ex,ccpconalmente regida por la experiencia como fuente 
del conocimiento, o, lo que es lo mismo, por los fenómenos 
y las relaciones de que son susceptibles,_ igno_ra en el crea-

. dor del razonamiento inductivo y de los conceptos, la más 

(2l Idem, pág. 1&. 
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grande de todas sus hazañas; esto es, la de haber "coloca. 
do ·la filosofía en el camino de la verdad". 

Dentro de esa misma trayectoria consag'ra distÍnción es. 
pecial a l<!s filosofías de Platón y de Aristéiteles, genio e~te 
último en cuya ciencia positiva se solaZa con todo el entu. 
siasmo que despierta su teoría del 'movimiento. 

At estudiar las teorías cinética y energética -llega a 
conclusiones erróneas,. totalmenfe erróneas, superadas ya 
por la moderna Cosmología Racional; no obstante ello, lo 
ilumina a tiempo el positivismo comtiano, para alcanzar sus 
.objetivos científicos en apreciables proporciones. 

Según. Augusto Comte, la positividad de todo fenómeno 
se explica por el grado en que puede ser ·exactamente de
terrilinado, y se elevan a cinco los requerimientos que con· 
ducen a su perfecta captación: 

"lro.-Observarlo . tal como se presenta; 
2do.-bescribirlo sin omitir ninguno de sus detalles; 
3ro.-Compararlo con otros fenómenos simples; 
4to.-Saber cuáles son las causas que · lo determi. 

nan; y 
Sto.-Reducirlo a leyes naturales · sin dejar de par

. tir de la realidad'' (3) . 

. Totalmente convencido, a la luz de estos conceptos SU• 

premos,, de que positivo significa lo que no es imaginado ni 
I:tletáJísico~ anúncia t;l postulado básico de la· filosofía cine
tnaticist~: ~'LOS FENOMENOS DEL UNIVERSO TIE
NEN COMO UNICO FACfOR REAL EL MOVIMIEN
TO Y LA UNICA CIENCIA NA1.lJRAL ES LA CINE
MA'TICA . (4)~ .. 

Conforme a este enunciado, con excepción dd espíritu 
que ti en~ conciencia ·y percibe, sólo existe el movimiento y 
en caso de 'existir otra actividad natural, nu~stra capacidad 
psíquic.a no ofrece medios para captarla. 
-..-- . 
(3) Introducclón a la . sOciología, por · Felipe Upez Rosado, pág. 37. 

México, 1962. 
(,4> Diseu:rso . del Clnema.tld.smo, págs. 59 y 60. 
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Según expresa, de acuerdo con la Ley Cosmolójica Fun
c)anlental de la circulación; · transformación y coríservación 
dd movimiento: 

"La perspectiva cosmolójica cinematicista nos 
ofrt>ce, en un extremo, los movimientos simples, ele
mentales, constituidos por las funciones primarias de 
la cinemática, en otro, las sistematizaciones superio
res, funciones complejas de difícil reconocimiento; 
i en medio a estos dos límites, una infinidad de -de
terminaciones categorizadas, o mejor, escalonadas, 
porque todo se sucede por transformaciones, no por 
saltos bruscos ... '' 

Las profundas observaciones de Francisco Eugenio -
!Moscoso Puello dentro del vasto campo de la Cosmología 
Racional o Metafísica de la Naturaleza, q1,1edan plenamente 
tonfirm_adas, en lo específicamente dicho con ~especto al 
movimiento, mediante la teoría del ''campo unitario'', de 
Albert~ Einstein (1879-1955), el victorioso continuador de 
la obra iniciada por Galileo en materia de investigaciones 
físicas . 

. La concepción einsteniana -en cuanto a los conceptos de 
espacio y tiempo, de materia y espíritu, abre nuevos hori
íontes al conocimiento humano, ya que ha ·dejado de ser 
~etafísica para penetrar en los dominios de la física. ''Sólo 
j¡:ay tiempo en la realidad en movimiento que es transitoria 
constante y debido a lo cual el conocimiento humano en úl .. 
tima instancia solamente puede afirmar: ALGO SE MUE
YE'' (6). 

Tanto los fenómenos del macrosco:m1o como los del mi
g oscosmo, mn explicados por Einstein a la luz de esta 
~niéa ley: "AL PRINCIPIO Y AL FIN ERA EL MOVI
~IENTO'' (7). 

~m. pág. 64. . . 
~6) P~il. Obra v Herencia de Ermstein, por Juan Luis Velúquz, 

(Comoo.te, Publicación del Instituto Internacional de Estudios 
Poutico-Sociales, pág. 87, No. 24, Septiembre-Octubre de 1962. 

i'l> Idem, pág. 88. 
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.Las insuficiencias de ~ste breve . estudi~ serían más no. 
tonas, .si -al enfocar la brillante personalidad de Fran_císcd 
Eugenio Moscos·o Pudio, rio colocara, al lado del hombre 
·de ciencia, · tan sinceramente . peocupado por los problemas· 
que plantea la Metafísica de la Naturaleza, al homhre de 
cultura general continuamente dedicado ·al estudio de los 
problemas que plantea a- su vez la Metafísica del Espíritu . 

. Como paradigma dé una vida espiritual sana y robusta, 
este notable compatriota escribió sus Cartas a Evelina, -do· 

:-cumentos revelador~s de ingentes deficiencias morales y ma. 
teriales del pueblo dominicano, y, .en tal calidad, verdaderas 

:cátedras de dignidad cívica y de altura -ciudadana. · 
Conviene hacer notar, por otra .parte, que el Dr. Fran~ 

císco . Eugenio Moscoso Puello, pertenece a la familia domi
nicana que ha reunido· mayór cantidad de intelectuales. Sobri. 
no del Obisp_o ~ Dr. E lías Rodríguéz y del Dr. Juan Vicente 
Moscoso, ''el Sócr~tes dominicano'', .es hermano paterno . y 
materno del conoc¡do científico Dr. Rafael Moscoso, del· 
Lk. Juan Elías Moscoso, de Abelardo · Moscoso y d,e laS · 
profesoras Anacaona y Mercedes Moscoso. 



JOAQUIN ULISES ALFAU 

Nació en Moca, día 9 de diciembre de 1888. 
Murió en Madrid, día 10 de junio de 1917. 

Ensayos crítico-filosoficos: 

~Cartas a la Juventud, La Cuna de América, Santo Domi{:¡g-o, 
,-1913. 
;;;..__ 

r 
; L. Cuando J oaquiri Ulises Alfa u regresa a su Patria, des 
¡,,pués de naher _residido· en la Ciüdad Luz durante cinco años, 
::los conocimientos jurídico~, _filosóficos, literarios, sociológi-
1.. ' . 

¡-cos y · políticos que había adquirido, le .permitían juzgar con 
desnuda objetividad del panorama de la tragedia dominicana. 

:: De ahí _sus vibrantes mensajes epistolares, verdaderas 
:·cátedras de civismo para · la juventud de esta tierra: "joya 
,antillana, pedazo de mármol tropical, delkada flor del Golfo 
: ,r.fexicano, centinela gentil de la América del Sur'' ..• -como 
' dice en hennoso lenguaje poético;_. 
~ - "Nuestra . 'juventud -exclama- perece por falta de 
: jdeal" ¡Pero, como todos los hombres no atesoran ·aptitu
·cies para ori~ntarl~ por· los caminos del esplritu, tal misi:ón 
, corr:esponde a los seres excepcionales. De ahí su impugna· 
iéic:'m a la tarea educativa desarroHada: por el apóstol que más 
sa.biduría· y amor derramó sobre la · conciencia dominicana 

,._-Eugenio ·María de Hostos, así como a la de sus dos discí
pulos más eminentes: Federico Henríquez y Carvajal . y Luis 
Arístides Fiallo Cabra!-. 

173 
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El primero . ----<Iice- v.e las·. cosas y los hosn. 
bres al través de su gran corazón; el segundo por 
medio de su buen corazón, y ~rcero, ·de acuerda 
con su -gran corazón, malgre _lui. .. (1). · 

Considera que no obstante su larga consagración a· los 
problemas de ·¡a Patria, · tanto Henríquez y Carvajal COtno 
Fiallo Cabra! carecieron de la doctrina nacion_alista que ur. 
o-ía al pueblo dominican o, "por falta de orientación y de una 
~ultura crítico-psicológica profunda". . 

Con respecto a Federico García Godoy, otr9 eminente 
dominicano, son menos exigentes sus -ideas, circunstanci~ 
por la cual lo juzga así: · 

. . . Tengo serias · c-bjedones o. reservas que hacerle aJ 
Nacionalismo de Godoy, s!n embargo, desde ahora me des· 
cubro ante su luminoso talento, y con placer declaro, que su 
labor de literato, de patriota y pensador . es la más comple
ta y vigorosa de las realizadas hasta ahora en nuestr:a Pa
tria por letrado alguno .. . (2). · 

Es. evidente que las discrepancias ideológicas de Joa· 
quín Ulises Alfau, en cuanto a · Ja cibra de Federico Henrí
quez y Carvajal y Luis Arí ~ tides Fiallo Cabral, estuvieron 
inspiradas por el hech ó de que, ~egún su impugnante, nin· 
g'uno de los dos sustentó una verdadera filosofía nacionalista·. 

Por las afirmaciones que siguen se deduce que los dos 
le inspiraron admiración y respeto: 

... En vista de mis repetidas alusion.es y cr~ticas a don 
Federico Henríquez y Carvajal y · a don Arístides Fiallo Ca· 

· bral, algunos amigos me piden que formule por medio de 
estas Cartas un juicio sobre ambas personalidades. Por lo 
pronto que se me perm"ita decir la profunda estimación den~ 
tífica, filosófica y literaria que siento por esos dos domirii; · 
canos distinguidos.. . El mejor homenaje que se le puede 

wcartas a la Juventud, La Cuna de América, Santo Domingo.· 
22 ·de junio de 1913. 

(2) Idem, 22 de junio de 1913. 
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¡flacer a un hombre es atacarlo doctdnalmente, pues, de ese 
(inodo revelamos reconocer en ellos un cierto y positivo va
lor. .. Hasta ahora, en cuanto a Don Federico, me he refe
;~do solamente al literato y al pensador. -~1 momento llega
t~á de quitarme el sombrero ante el gr.an profesor y sobre 
'todo ante ese gran trabajador, y en ese sentido bien puede 
~nuestro crítico Jacinto B. Peynado llamarle "el Maestro". 
,j)ei Dr. Fiallo Cabrál, mi antiguo maestro, y .a quien debo 
m u ::.ho intelectualmente hablando, tengo mucho que decir. 
En la actualidad estoy leyendo su notable trabajo a Flanma-
1ricn... (3) Cabe preguntar ahora ¿cuáles wn los fuñda
mentos del ideario n!'lcionalista sustentado por Joaquín Ulises 

;A_ u a u? Con respe::-to a este problema manifie:: ta: 

U na nación, grande o pequeña. geográficamente hablan
do, insular o cont ·nental, mopárquica, imperial · ·o republica· 
na, la cual se hal1e privada de las vibraciones profundas de 
un nacionalismo sentido y razonado, e3 una Patria en po
tenci:!, una sociedad nirvánica donde quizá subsiste un ór
gano que manda, una potencia que legisla, un cuerpo que 

1
juzga, pero en últmo análisis t~do ese aparato gubernativo 
es mera apariencia, social, un simple lazo polít'co, es nidi

, mentaría cohesión económica, · cuya ·savia circulad ora es 
apEnas causa de frutos vitales, como de cootdinac~on.es so
ciales durader;as como de h1timas armonías individuales; 
ahí, en un tal estado de cosa social,_ la actitud normat.iva del 
ind 'vlduo es la rebeldía, y cuando no es la rebeldía es 1<¡. tris
teza, destr~:tora del alma, enemiga de h razón, partidaria 
de la muerte; en los rebeldes no puede haber amor; en los 
'tristes es imposible la fe en el Trabajo, y quien supone tra
bajo' dice Familia, Mun;cipio,. Provincia y Nación, cúspide. 
de la síntesis social. .. " (4). ·· . 

Con sus C.artas a la juveñtud Dominicana, se propuso 
}óaquín Ulises Alfau, fundamentalmente, ?)reparar "la in
,!rod.ucción o discurso preliminar a un análisis crítico-histó-

. (3) Idem, 13 de octubre de 1913. 
(4) Idem, 22 de junio de 1Sl3. 
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rico de la realidad dominicana, despu~ . de muerto . el .férreo 
Ulises · Heureaux". 

· Ante el panorama de nuestras múltipl's vicisitudes so
cio-económicas afloró a su espíritu . el ide)ilismo histórico 
que ilUJ:nina sus exhortaciones. 

Sin duda. }a inr.orporación del-conglomerado ·naciohal _al 
reduci<J.o grupo de _ naciones iberoamericanas que atesoran 
inteligencia y corazón para profundizar en los domini~s del 
mundo filosófico tiene en Joaquín Ulises Alfa u uno de sus 
exponente~ más conspkuos, aunque el destino apenas le die
ra tiempo . para -iniciar su obra como homore pensante. 

_. Sólo- veintínueve años franquearon con su existencia el 
umbral fugitivo del tiempo. 

No había ·cumplido aún diecinueve años de edad~ cuan
do a la · luz de. un crepúsculo de otoño, subió las escalinatas 
del buque que lo condujo hacia Europa. 

El alma parisknse ·rio tardó en invadir con sü nihilismo 
la · sensibilidad del nuevo huésped de las torres y las mura·· 
llas de Monte St. :Michel y las orillas del Sena. 
. · El hombre' de letras, el · esc~iter que se manifiesta con 

·energía en plena · adolescencia, orientándose triunfalmente 
por· los .c:iminos de ia filo~oHa y la iiteratura, busca eón el 
silencio un nuevo · sistema de vida espiritual.· 

_-·Cuando asume tal pq~tura, en contradicción con sus sen
timientos·, comprende que es útil y iecundo para el hombre 
proceder d e ese modo, porque . con la negación de sí mismo 
logra afirmarse como ente _individual y colectivo. Por ese 
escribe: 

En el proceso de ,negociáciones el cerebro gana en solide~ 
. y aprende a luchar con los . pensamientos y problemas; ven· 
gan de . donde vinieran, y cuáles que sean sus fondos y ·fol". 
mas primordiales: tal método prepara la actividad ·cerebral . 
a reflexiones originales, a operad~nes libres, contribuyendo 
al · nacimiento de un o1·ga~lismo importantísmo: la Cri· 
tica (5). 

(ft> 'ldem., 9 de P.gosto de 1913. 
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El. poder de jerarquía atribuido por Joaquín Ulises Al
j;o a la crítica como función del espíritu humano, río fue el 
,.ooucto de una teoría de la crítica, pero corresponde ~ la 
,.ainitud ejercida por el problema desde fines del stglo 
XVII, cuando mayor pugnacidad· revistió la discusión enea· 
liiJlada a establecer cuáles son los factores por cuyo tne

~ nos afecta la obra de arte; esto es; si son emocion~les o 
ma.donales. 

,Anthony Ashley Co0per, mejor conocido como el tercet 
c:óJtde Shaftesbury, tras de Hamar ye ne sais quoi a la C:uali
bd en cuya virtud una obra de arte no se deja reducir pot 
d análisis, estima que el crítico debe ser más bien u·n vir
~o que un pensador sistemático (6). 

No se vislumbra todavía en el campo filosófico la so
lución del problema del conocimiento mtuitivo en sus tres 
manfestaciones básicas, y se ignoraba que la esencia, la 
~stencia y . el valor responden a distintos procedimientos 
Be enfoque crítico. 

Hoy sabemos que para juzgar una obra impregnada de 
r:sencias o una obra impregnada de valor, necesitamos sen
sibilidad crític<l, espíritu crítico, pero mientras la primera 
no puede ser. captada sin la intuición intelectual, la otra no 
¡puede serlo sin la intuición emotiya. 

El mundo de realidades y de ficciones que Eui:opa pre
senta a la consideración de Joaquín Ulises Alfa u, lo sume en 
la meditación y en el estudio de los grandes libros y los 
grandes honibres. 

Víctima de su nihilismo y temeroso de la superficiali" 
dad en su triple aspecto filosófico, literario y artístico; se 
refugia en los dominios del silencio. De ahí sus reflexiones 
al respecto: 

Existen · diferentes géneros y espe ::les de silencio. Hay 
el silencio hablando y el silencio mudo: el silencio con pala
bras y sin palabras. Tenemos también el silencio activo y el 

(6) La Filosofia de chaftesbury, por R. L. Brett, págs. 133-135, 
· Londres, 1951. 
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silencio pasivo; el silencio de ·la inteligencia y el -sileñcic> del 
ón a los cuales agregaremos el silencio de la voluiÍtad, 

coraz , d 1 sil . . . 
1 

• s · antisocial e os enctos. Entre los (\ilencios se . cueri-
e ma . .f. d 
ta aquél que no stgm tea _na a de p~ofu~do Y. sa?iT silellcio 
de penuria mental y de msondable · vacto pstcolog¡c9 '(() 

Para él e:x;ist_cn, además, "el silencio-ael c¡ue no se ha. 
Ua en su medio y el silencio del hOm.ke de edad; el silencio· 
como anticipación de _la muerte y el silencio de los !racasa
d~; el silencio como. secreto y el sidencio de ~os mártires". · 

"~ajó . ,el régilllen ~ del silencio -agrega- he c~nocido 
las ~feren~s :que · extsten entre ·las ideas y las palabras, 
entt-e las ilusiones y los actos, entre el querer y -el poder, en~ 
tre el ideal y la realidad, ent~:e lo que los hombres dicen y · 
hacen, entre los libros y los autores'' (8). 

Cuando reac~ion_a de su . letargo ' nihilist-a: _lo hace por 
obra de la ética vttahsta y la voluntad ~e potencia que erñi~ 

de la filosofía nie_tzscheana. · · 
na Según Jo proclamó, Aristóteles, Nietzsche y Cointe, 
presidieron la fala~ge de sus. e~ucadores . . Mas, 'no es !lecesa~ 
rio hacer un estudw exhaustivo de la.s Cartas a la JuventUd 
Dominicana; para ltegar a la conclusión .de que el filósofo de 
Rocken fue quien más influyó en sus ideas. De _ahí las "lec:

.ciones de energía" y la "metafíSica de la sangre" a que se ~~ . 
fiere. · · · 

Cuando preconiza el tipo de "superhombre futuro, sin-
tesis del nap6leonis~o y el kantismo", paree~ delirar. 

Kant interviene en su ave!ltura ideológica, por que es 
el sol de la filo~ofía moderna; pero si se hubiera quedado . 
con el filósofo de La Voluntad de Dominio, buscando una 
síntesis del nietzscheanismo y el napoleonismo, hubiéramos . 
obtenido -con él al precursor del nacionalsocialismo. . 

Joaquín U~ises :'-lfau · in~?rre · en contradicciones cuan~ 
do define su f¡losofta c~mo un acuerdo entre vitalistas y 

(7) · cartas a la Juventud Dominicana, La CWia. de Amérie& · 8aDtG 
nomtngo 9 de agosto de 1913. · • 

(S) Idem . 9 de agpsto de 1913. 
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Ujomecánicos'', ·o como un "dualismo aristotélico", para ri
~aimente afirmar qué sus tendencias filosóficas son mo
nistas. 

Esta última es, sin displ\ta, la posicion qne le corres
poride, como se advierte cuando da contestación a las si
guiente-s préguntas: "¿de dónde vengo y adónde voy? ¿para 
qué y por qué es toy aquí yo ?''. 

; .. Más · allá de las leyes físicas y qumuc.as, por encima 
¡¡Jet. éter, del átomo anterior y superior, habita el ·principio 
iündamental de. la natUraleza, del espíritu y de las Socieda
dades: la ·Fuerza. Hay la Fuerza en la unidad ·y la· Multiplici
ttad, . . Aquélla es la -Fuerza en sí: Infinita, inmortal En ella 
~ben todas las posibilidades. De su seno surgen las fuerzas, 
las energías, las vidas; es la perenne creadora del Número, 
de la Forma, de la Relación, de ·la Cualidad, del Modo. La 
Fuerza es ella misma y su contraria. Su esencia es la lucha, 
o como diría Hegel, la contradicción resolviéndose en tesis, 
~títesis y síntesis... La Fuerza se define por una asp1r.a
~6n constante de crear y destnúr ... La Inteligencia es la 
li'uerza tomando -conciencia de sí misma... Debemos distin
guir la Fuerza de . las fuerzas. Mi fuerza no puede ·confundiJ:'o 
se con el Dios de Aristóteles... La Fuerza o si se . quiere 
l>ios, excluye todo concepto ético y racionalista (9). 

La noción física de la fuerza, que también es noción me
tafísica en Leibniz, unida al monismo panteísta de Spinoza, 
inHuyén en la concepción monista de J oé:.quín Úlises Alfau. 

Atento, por otra parte, a la disputa de la Ps~cología Ra
cional y la Psicología -Científica, -que es también controver
sia de la Metafísica y la Psicología y problema referente a 
"ia consagración de esta última· como una ciencia autónoma, 
niega la posibilidad ele colocar la Psicología en . el campo de 
~s .cienCias -abstractas, pero se .opone también a los que si .. 
guen · una tendencia biol:ogista, y con Spencer y Bain se de· 
<cid e por una semi-autonom~a de la P sicología, . concibiéndo-

<9> l d€01, 13 de octubre ·de ·1913. 
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la como una ciencia concreta vinculada a ta biología Y. la 
sociología. Dice al respecto: 

... Que la Psicología no debe ocupar un lugar en la ca~ 
dena de las ciencias abstractas es cosa que no discutitnoa; 
pero de ahí a evaporarla en el dominio ~ la biolo.gia hay 
una inmensa distancia, y más es~aremos ~puestos a. defen,. 
der con Herberto Spencer y AleJandro Bam una semt-auto,. 
nomía de la Psicología, basada en la especialidad de las re
laciones a las cuales ·ella se refiere. Es aéertada la tenden
cia a considerar la. Psicología como una ciencia concreta 
fundámentada en dos ciencias abstractas: la Biología y la 
Sociología (10). 

Adviene -así a la teoría asociacionista, cuyo .origen aris. 
totélico no discute, a pesar de que las ideas del Estagirita 
no siempre le inspiran confianza, dado el socratismo y el 
platonismo que advierte en ellas. El pensamiento griego le 
merece más atención con . Heráclito, "el filówfo del llanto",· 
y en las doctrinas de Demócrito, '' el filósofo sonriente", que 
en la filosofía socraticoplatónica .. 

No sólo influye en la mentalidad del joven pensador la 
psicología asociacionista, ~ino támbién la filosofía de Co~ 
te y su concepción monista de la historia con arreglo ·aL 
método experimental. En tal virtud expresa: ' 

Nunca les seremos bastante agradecidos a Comte pór 
haber hecho germinar en nuestras anárquicas sensibilidades 
el poderoso sentimiento de la positividad universal ..• Ja• 
más tendremos frases con . qué alabar la parte que debem.os 
a Comte en nuestra reconciliación con el mundo, y al incli• 
narnos ante las. realidades exteriores revelamos de la s~rté 
estar llenos de Comte (11). 

A la luz . de la ~pístola filosófica mediante la coual enfO
ca Joaquín Ulises Aífau la filosofía kantiana, hemos obteni
do, en admirable síntesis, ·la -primera explicación escrita c;o-; 

(10) Idem, 27 de oCtubre de 1913. 
(11> Idem, 2.7 de octubre de 1913. 
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,:rrectamcnte hecha en nuestro medio en esa época, con res
;pecto al sistema filosófico de Kant. La verdadera. esencia del 
:erit\cismo fue ofrecido por él a la juventud dominicana; pe
ro> sin disputa, sirviérur:!"e de dla w u-:: l. os · l L• ,.:_cwalc ', ( · 

,plena madw-ez espiritual para quienes el genial filósofo de 
Koenigsbug resultaba inaccesible. 

''Esa mezcla asombrosa de genio y de sabio., de cientí
fico y táJ)dgo, de critico y dogmático -afirma- ocupa un 
puesto distinguido entre bs filósofos. El mé:-ito inmortal 
:de Kant ndica en haber desmontado pieza a pieza y con vi
::gor inc:amparable la máquina de la razón, poniendo en tela 
'de juicio .las facultade'.i cognoscitiv;as, desentrañando. las raí
ces del saber, y sometiendo a la investigación los elementos, 
condiciooes, poderes y límites del conocimiento . . . Fue una 
feliz y robusta idea kantiana la de tomar en cuenta la ex· 
periencia para la constitución del pensamiento, y es bajo ~e 
itp.portante aspecto que se distingue de los idealistas puros. 
Siguiendo una vieja distinción aristotélica, segura en el co
nocimieaiD la materia y la forma: aquélla procede de los 
sentidos y ésta del espíritu. .. y la experiencia es la fusión 
de la ~a y la forma. Si el filósofo alemán creá formas 
puras y se inclina hacia una actividad originaria de la men· 
te, es DI"CC'S3rio no olvidar que todo ese aparato -a priori se 
pone en movimiento, por y para .el fenómeno, haciendo pO.: · 
Slble la más grande conquista moderna; la realidad iruriortal 
de la ciencia (12). 

Las ideas filósoficas de Joaquín Ulises A.lfau revelan 
claridad de pensamiento, pero la tendencia materialista que 
flota en dlas es realmente deplorable. Cae en ese abismo 
conducido por el escepticismo de Hume, a quien llama "ge
rial sepulturero filosófico", y a la luz de cuyas Í<il:!as invita a 

las presmtes y futuras generaciones a preparar una gran fo
sa para supultar a Dios : 

(12) Idfm, 1 de noviembre de 1913. 
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Pero la muerte de Dios --dice- no es la muerte del 
MundÓ. Más aún: la mue~e de aquél ~a salvado el mundo:
El l!nive_rso coi_Ilenzó a vivir cuando desapareció su gra¡. 
enemigo : I)ios ( 13). 

Joaquín Ulises Alfa u ' comete un error de apreciación 
filosófica, cuando expresa qúe Pedro Henríquez Ureña se 
equivocó ·al situar a Nietz_sche entre los precursores- del 
pragmatismo. El anti-intelectualismo nietzscheano se hi~o 
(•vidente con la oposición del genial filósofo. a las tablas clá 
sicas de los valores intelectuales y morales. Además, el· filó
sofo y humanista dominicano advierte grandes afinidades 
entre la filosofía pragmática y los aforismos de La Gaya 
Ciencia. 

Reconocido por la Teoría del Conocimiento como doe.
trina positiva, suministra el pragmatismo un nuevo con• 
cepto de la verdad, por cierto, ~uy bien acogido, conforme 
a ' ios requerimientos de la vida humana. 

A pesar de las falsedades ideológicas de su autor, LasCar
tas a la Juventud Dominicana se proyectan en el panorama 
de las letras como un _!lle~saje de energía, de vida espiritual 
y de la cultura, que bien merece el aplauso de quienes nos 
hemos desposado con la filosofía por amor al estudio y a 
los eternos valores que con ella se acendran y ma,gnifican. 

(1,3) Idem, 9 de noviembre de 1913. 
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FABIO A. MOTA 

Nació en la Muy Noble y Muy -Leal ciuda~. de Santo. Do
mingo, día 11 de diciembre de 1892. Muno en la m1sma 
ciudad, día 13 de febrero de 197 S. 

Estudio crítico-filosófico : 

Evolución del Pensamiento Filosófico (Anales de la Uni
versidad de Santo Domingo (1938-1940). 

Obra inédita: 

El Positivismo en Ja Educación Dominicana (premiada). 

Fabio A. Mota fue un pensador en quien se amalgamaron 
las ideas filosóficas, sociológicas y políticas; pero sus me
jores contribuciones en lo que apunta directamente hacia 
la filosofía, están -contenidas en los trabajos que publicó, 
desde 1938 a 1940 en An<'-les de la Universidad de Santo 
Domingo, intituladns Evolución del Pensamiento Filosófico 
y escritos con admirable poder de síntesis en el análisis- y 
la interpretación del pensamiento filosófico antiguo y me
dieval. 

Considera el Profesor Mota, y está en lo cierto, que 
con anterioridad al estudio de las corrientes filosóficas del 
pensamiento griego, hay que enfqcar el proceso en que la 
explicación del mundo era mítica y mística. 

185 
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"}>oc eso -:-afirma--'- · el origen_· del ·pensamiento 
filosófico hay que ubicado en_ el conjunto de creen. 
cías que constituy~n las religiones, hes cuale5 san en 
el fondo filosofías místicas que procuran· explicar 
el misterio de todo . cuanto afecta la Vida y el destinO 

· del hombre". - · 

Brahma, el dios supremo de los- indios, y .el .brahma
nismo como sistema. de organización _religiosa, · política y 
social ; . Zoroastró o~ Zarathustra y su religión de los magos 
o mazdei?mP; Buda o Sakiamuni (el Solit.ario de los ·sa):cias), 
como· creador de uná nueva religión contraria ·al formalismo 
de los brahmanes ; Hesíodo y · sus pqesías de¿ carácter.-reli.· · 
gioso; moral y didáctico, son exponen tes de un alborear de 
la conciencia humana que obtiene formas concretas de ex- . 

. presión allá en Mileto, la patria de Tales, de Anaximandro, 
de Aspacia y de la escuela · jónica; que da con Tales de . Mi
teto las primeras nociones referentes a la filosofía de la na• 
turaleza y con Amiximandro, en su . teoría de lo infinito, no
ciones de substancia, ·fuerza y vida; que inspira a Zenón de 
Elea el arte de argumentar y a Empédocles de Agrigento 
el co~cepto de indestructibiÍidad de ia materia y de co~ser
V!iCÍÓn de la energía; que frente al problema de la: locura· 
humana, pone el llanto en boca de HerácÜto y la . risa en 
boc!J. de Democrito; y- que, a la postre, robusteéi.da por las 
lumi.nosas ideas ·de Sócrates, sobrep(;>ne el estudio de lós 

. problemas . antropol6gicos al de ·tos estudios . físicos que 
tanto preocuparon a los: pensa<;lores ·del·· materialismo COS· 

mológico. · 
Con reverencia estudia Fabio A, - Mota "la figura . re· 

ligionaria y apostólica del "p4rtero .de · la verdad'1
, cuya 

mayéutica, vista a la luz de la psicología ¡contemporánea; 
la proclama como precursora del método psicoanalítico con 
que Segismund Freud investiga los complejos del subscon
ciente. 

El enfoque que hace del drama en que Aristófanes 
presenta a Sócrates "como un embaucador sagaz que per-
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vierte a la juventud d~ Atena~."~ mientras el filósofo . ca
lumniado lucha por: ~alvarla como entidad · mDral Y. espiri
tual, constituye el capítulo más impresionante de su estudio: 
: Al bosquej<l;r el pensamiento platónic.~, recon~ido desde 
el -punto de ~Ísta gnoseológico como la mls antigua . forma 
de la filosofía realista, puesto que preconiza la existencia 
de las cosas como reflejos poskriores de las ideas, ofrece 
_en perfecta visión de conjunto, tanto ·las suministradas por 
el orden sensible como las que provie_nen del entendimiento, 
cuyo origen es siempre -interno, aunque aparezcan por _su
ge~tión de los sentidos. El inundo contingente o de los 
fenómen.os, . objeto de ~a física, y el mundo tr;ts<:;endente o 
·de las ideas, objeto de la dialéctica, ciencia pura, advienen 
exegéticarriente conducidos por el docto comentarista. 

Mas, frente a la reprt'sentativas ·corriente de· la sabi
dul'Ía griega, surge un verdaderó monumento; esto es, el 
pensamiento de Aristóteles de Estagira, cuyas impugnacio
nes a su insigne maestro son analizados en Evoluci6n: . del 
Pensamiento Filosófico con la primordial atención qu~ r~ 
quieren para· orientar a la juventiíd con respecto al - más 
coherente sistema 'filosófico de todos -tos tiempos. Su estudio 
de las disputas atinentes al problema de. las ideas, a la rela
ción de la materia y del vacío con el espacio, a la metemp· 
sicosis y a la teoría d~l Est(ldo, no puede ser . truís claro ·y 
objetivo. 

El fervor que profesa a . la filosofía de Sócrates, ex
plica el interés que le inspira el pensamiento de Epicuro. 
Pretermitido en la Academia y el Liceo, el moralismo so
crático logra nueva vigenCia con el más célebre discípulg 
de J enócrates, a pesar_ de que Epicuro no encuentra en la 
mesmedad o esencia del individuo la razón de ser de la 
virtud, sino que la funda en la relación del ser . con el 
Universo ... Mientras el padre de la filosofía griega pone 
como base de la ciencia moral el perfecto conocimiento de 
sí mismo, el mal interpret:~.do fundamentador del place-r 
como fin derivado del ~ultivo del espíritu y del ejercicio 



188 

de la virtud, entiende que tiene por principio el conocimien. 
to de la naturale~á. 

Así como la filosofía de Epicuro se inspira en las 
finalidades de la moral socrática, actuando como tenden
cia precursora del utilitarismo sustentado por J .. Stuarl 

. Mill y Herbert Spencer, tomó la, física de Zenón como 
punto de partida el materialismo de Heráclito. El Profe
sor Mota señala tales vinculaciones, y tras de ofrecer una 
visión panorámica de la primera en su triple aspecto canó. 
nico, físico y ético, haciendo resaltar el influjo que ejerce 
!'.obre ella también el -pensamiento de Demócrito y su mar
cada tendencia a concebir la felicidad humana conforme al 
sentido práctico de la vida, investiga la segunda en las ma· 
nifestaciones del devenir y con sujeción a . la -teoría del 
optimismo. 

Luego hace un hreve esbozo de la doctrina política 
en cuya virtud se considera que la escuela estoica dio los 
principios que fundamentan los derechos del hombre, sin 
duda productos de aquella corriente del derecho natural 
iniciada por Zenón de Citio, impugnador de la idea de es
clavitud sustentada por Aristóteles, porque veía en el hom
bre un ser racional, y no un animal adquirib~e por com
pra ni por conquista . 

. Cuando estudia los problemas y vinculados ·a la Es- . 
cuela de Alejandría o Neoplatónica, punto de . contacto de 
la cultura · occ.idental y la oriental, y cuando abunda en el 

·proceso filosófico de la Edad Media; cuando analiza la 
Patrística y al profundizar en los mares de la filosofía es· 
colásti<:-a; cuando expone el pensamiento de los filósofos 
que aceptaban la existencia real de las ideas generales o 
universales (realistas) y las de los filósofos para quienes 
no eran ideas, sino palabras sin fundamento (nominalistas); 
y al segtiir la solución conceptualista; cuando se refiere a la 
segunda escolástica y al ocuparse del Renacimieilto Fi
lasófico, en él se compenetran el fervor a la enseñanza y 
el amor al saber con una fina penetración de la hermenéu
tica filosófica. 
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La doctrina de Plotino y el retomo al pitagorismo 
con su continuo influir de ciencia y mística; el renacimien
to de las filosofías expuestas en el Liceo, el Pórtico y los 
Jardines de Aca·demo; San Agustín y el SI FALLOR SUM 
(si dudo: existo); Juan Scot Erígenes y su concepción 
emanista; San Anselmo y su argumento ontológico de la 
existencia de Dios ; . Pierre Abailard y sus elucubracion-es 
teológicas ; Santo Tomás y la Summa Teológica; Guillermo 
de Occam, el célebre Doctor Invencible y su filosofía antj• 
realista; Regerio Bacon y hi experimentación científt.éa; 
Jorge Gemisto Fleton y la Academia de Florencia; los pla
tónicos de aquel centro de cultura (Pico: de la Mirándóla, 
Besarión, Marcino Ficino) ; y otros no · menos representad· 
vos, acendran la · diafanidad de su exposición, digna de elo
gios en todas las fases del Curso de Filosofía, pero en estas 
circunstancias mejer iluminadas por la fervorosa intención 
culturadora que la inspira. 

Al estudiar El Ideario de Hostos, en el capítulo de su 
libro inédito El Positivismo en la R-epública Dominicana, 
enfoca la ilustre personalidad de ese prócer de la cultura 
americana como educador, sociólogo y pensador, aspecto 
este último respecto del cua! estima que, si bien partió 
de las ideas positivistas, lo hizo primordialmente atendien
do a las necesidades de orientación práctica que urgían 
a la Repúbl.ica Dominicana, cuya desorientación en todas 
las manifestaciones del saber requería acción rápida y de
cisiva. 

Por sus altos conceptos como fundamentador de la paz 
social y sus ideas de engran"decimiento científico de América; 
por la preeminencia de su metodologia racionalista y su 
modo de doctrinar en torno a los deberes públicos; 
por sus acendratias virtudes ciudadanas y su alto humanis
mo, la figura esclarecida de Hostos le inspira reverenda ·y 
amor. 

El verdadero sentido filosófico del pensamiento hos
tosiano lo vislumbra a la luz de los conceptos susten--
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, · · Franquiz, distiD:guido pensador. borin •. 
J ose · A· estudio · Esencia Ideológica de Host~ 

dos por su -
ta qúe en · ·o' n según la cual se establece que "en 

fiO clUSl ·que · una con · ·¡:niento rebasa el gran pensador la es-
1 ga a 1 onoCl ' . . . , 1 e 'a de e . ..,., 0 comttano; en su pstcolog,'la ace::pta 

teorl <' itivlS•·· . . ,. . 
su . del pO-' 

0
. ¡:nétndo de mdagatona y fuente _ex-

echeZ . . , co!11 . . , f"l , f" tr . : vers1on · . y ei:l su concepcwn 1 oso 1ca gene~ 
la · 10trotal inteftla:. a ni rechaza una base religiosa". · 

·m en taflslC< . 
pcrl . · a la me . s de Franquiz son éstas; 

o nteg el uslone 
n . con . . . d H d 1 - :r..as · , del conoc1mtento e ostos exce e a es-

,, -I~a teona fenómeno comtiano. 
a) h z del .. . . , 't d ~. · ~rec. e · admite la mtrospe_c~10n co~o me o o ~ 

. · a:ostos . , y fuente expenmental mterna. 
1>)- · acton . . ., _ 

· ¡"nvestlg 
0 

(:erró la puerta a una elaborac10n: meta. 
_a:ostos -n _ _ 

e) física. f' de . Hostos no repugna. una base reli-
fi]oso ta 

d)_,..La 
. " 

. ·.· gifJSa · ., decidido reconocimiento es la tarea rea-
pigna del :~s A. :Mot~ en la_ cát~dra . oral . desti?ada a . 

. da ·. por :Fal>!. sicologta, la htstona .de la fllosof1a y la 
}lzadif~si·ón de la d~'ersos aspectos; pero en lo que apunta 
la ... f'a en sus 

1
· _ 1· deas, q:ue tanto interés ha comenzado 

fl so 1 d a" 1 0 · . historia e 1 ·bor de cultura encaminada a la "recons-
a. la ertar cotnO a filo"sófico'', merece también los apl;¡u-

deSP . 1 roceso . , . , 
-a . óti de P ' a que · su eJemplo resulta del todo util 
·trttcCl_ ás since·ros,l yrncvimiento que tierie por finalidad la 
sos tn stirnular e . numerosas historias nacionales de las 
Para e , de las · · . aciotl ·. te Arnencano. 
elabor .. 1 Contlnen 
ideas . en .e 



:AMILA HENRIQUEZ UR&ftA 

~ació_ en la ·Muy Noble y ~.fuy Leal Ciudad ·de Santo Do
mingo, día 9 de mayo de ·1894. 
Murió en esta misma ciudad, día 12 de Septiembre de 1973. 

Estudio . filosgfico-crítico : 

Las Ideas Pedagógicas de Hostos; tesis para el doctorado 
en Pedagogía de la Universidad .de. La Habana, Revista de 
Educación; órgano · del Consejo Nacional de Educación - de 
la República Dominicana; Núms. 13 · y . 14 (sexta · época), 
Santo Domingo, 1932). 

Como su madre, la notable educadora y poetisa Salomé 
T.Treña de Henríquez e igualmente que sus hermanqs 'Pedro y 
Ma~; Camila Henríquez Ureña éonsagra"" los ·mejores años de 
·su vida a las arduas tareas de la educación. 

En Cuba, primeramente, y luego en los Estados Unidos, 
adquiere nombradía -en fund6n educativa, 

· Mas, sigue la trayectoria espiritual de todos· los -gran
des maestros y ofrenda el tesoro de su talento, junto al 
de su admirable cultura, en producciones que, si. por la ca
lidad estética de su estilo hacen -de ella una gran prosista, 
por su fondo la califican como una pensadora de pene
trante visión ana1f.tica. 

191 
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"Cuando Hostos estudiaba en España, ~ice- era 
de actualidad en aquel país la doctrina filosófica 
<fel oscuro pemador alemán Carl Friedrich Krause; 
su sistema, que aspiraba a armonizar un subjetivis
mo derivado de Kant y de Fichte al concepto obje
tivo y social del idealismo de Hegel, fue la filosofía 
oficial española durante una gran parte de la se
gunda mitad del siglo XIX y ejerció influencia en 
la enseñanza. El adalid del krausismo, Julio Sanz 
del Río, profesor de filosofía de la Universidad Cen· 
tral, formó bajo ·su influjo a dos ·generaciones, y 
entre sus alumnos se contaron Salmerón, Moret y 
otros que fueron amigos de Hostos". 

Sus Dos Conferencias sobre Dante Alighieri (revista 
Archipiélago, Santiago de Cuba, Junio de 1928), y los 
estudios intitulados La Carta como Fonna de Expresión 
Literaria Femenina (revista Lyceum, La Habana, No. 25, 
Febrero de 1951) y Mujeres de la_ Colonia (revista Ly. 
ceúm, La Habana, No. 39, Agosto de 1954), pero muy 
especialmente en su tesis para el Doctorado en Pedagogía 
de la Universidad de La Habana, brillante enfoque de las 
ideas pedagógicas de Hostos, contentiva de una síntesis fi
losófica, han conquistado para ella un sitial distinguido 

_entre las mujeres más representativas de América. 

Los Prolegómenos de Moral, la Moral Social, el En
sayo Crítico sobre Hamlet, la Sociología, la Psicología 
y la Pedagogía, son las fuel)tes desde las cuales extrae 
las aportaciones más valiosas del pensamiento filosófico 
hostosiano. 

Los nexos de la filosofía oficial hispánica de la· se-
. · gunl;la mitad del siglo XIX con las corrientes ideológi

-cas del panenteísmo; los del brioso pensador borinqueño 
con el idealismo en su doble aspecto teórico y práctico; 
las impugna dones a la filosofía comtiana; el concepto ra.:
cionali"sta de la libertad; los fuQdamentos de su filosofí:t 
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;acial y el influjo de la escuela del empirism,o . psicologista 
;ñglés, le permiten determinar claramente que en las ideas . 
filosóficas de Hostos no sólo influyen los discípulos de 
Julio Sanz del_ R_ío, líder del . krausismo espa~ol, sino tam· 
bién Kant, Letbmz, Spencer y J ohn Stuart Mtll. 

Mas, no se. puede dejar de reconocer y ella lo recono
ce, que el espíritu filosófico de Hostos se sobrepone con 
fuerte potencia cn•adora al de los pensadores cuyas ·ideas 
se dejaron sentir en él, no permitiendo asi vigencia de pro· 
selitismo derivado de ninguna escuela. Por eso expresa: 

., Al mismo tiempo que en el de las leyes, Hostos 
profundizó en .el estudio de las ciencias y de -la 
filosofía. De todos fos siste~as ' en boga recibió 
influencia ; pero no sería exacto clasificarlo den· 
tro de uno de ellos. Poderoso espíritu filosófico, 
no se ciñó exclusivamente. Aunque no _llegó a ex
poner en escrito alguno su doctrina completa, sus 
obras, principalmente la Moral, la Sociología, y 
varios discursos y estudios críticos, permiten cons~ 
truirla en parte : es una conc.epciém racionalista y 
armonista,_ con frases de ideaiismo y de finalismo 
ético inspirado en Kant, y con .el apoyo de tina fe 
profunda en ·la ciencia y en el método moderno". 

Emite Camila Henríquez Ureña, en su admirable estu· 
dio, los juicios de existencia necesarios ·para demostrar quié
nes influyeron en aquel egregio varón como ·hombre pen-
5ante; pero tamb,ién lanza los juicios . de valor en que se 
afirma su personal punto de vista con respecto al conjunto 
de criterios normativo-culturales incorporados por Hostos 
a los dominios de la filosofía y de la ciencia. Señala, por 
otra parte~ en form a categóric::t y ~orrecta, de acuerdo .con 
su hermano Pedro Henríquez Ureña, la existencia de un 
"principio indemo<:trable'' en la moral hostosiana: 

"Su moral se basa en un principio indemostrable: 
que las leyes ab ~olutas que rig'en la naturaleza tie-
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nen una finalidad ética, conducen necesariamente 
al bien. 

El coflcepto determinist~ de las leyes- naturales, 
puesto vagam~ntc en duda por el propio Comte, ha 
sufrido rudos at~ques de la - filosofía posterior a él. 
Boutroux ha fundado la doctri~a de la contingencia; 
tratando de demostrar que las leyes naturales no son 
absolutas, que la naturél:_leza podría seguir -otro rit
mo, que la necesidad es una categoría mental,- ca: 

- racterística de nuestro pensamiento _ relativo; que 
"el _- mundó, presenta una indeterminación radical~'. 
No se concibe el Universo con la rigurosa, perfecta 
inteligibilidad que le prestaban las teorías de Hostos. 

_Reconociendo el alcance de la relatividad, no inten
tan los filósofos de h9y reducir la vida universal a 
las líneas lógiCas del anális_is''. 

Asegura, además, 'que hay conceptos contradictorios 
en la doctrina . de _ Hostós, considerada de _un modo aislado, 
y se refiere de a_cuerdo, otra vez, con su insigne hermano, 
·a las llaniadas "leyes fatales del Universo, las cuaJes tien
den necesariamente al bien'', a juicio del gran pensador. 
-En tal circunstancia re_sulta tan inexplicable la existencia 

· del mal, como la de una "voluntad instintiva gener_adora 
de imperfecciones": 

"Considerada aisladamente, la doctrina hostosiana en
cierra conéeptos contradiCtorios, afirmaciones que se 
destruyen mutuamente. 

Si nuestras -ac~iones están gobernadas por, las 
leyes fatales del Universo y éstas tienden neéesa~ 
riamente _al bien ¿cómo explicar la existencia _del 
mal? ¿Por qué -la armonía {;Ósínica no engendra fa· 
talmente el bien en la conciencia humana?- ¿Por 
qué la voluntad instintiva, que debe obedecer a las 
leyes- naturales, puesto que los - i~stintos son hijos 
de nuestra ~daptación a la naturaleza, tiende hacia 
el mal?'' 
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El estudio crítico-filosófico de Camila Hendquez Ureña 
constituye, por la acuciosidad y el fundamento de su ela· 
J,oración, uno de ÍC' > mejores estudios hechos en el Conti
J!ente para explicar a la luz de una dialéctica racionalista, 
el pensamiento d€ uno de esos "paradigmas espirituales" 
c¡0n quienes se robustece la cultura occidental en sus der-
110s ideales de perfección y de grandeza. 





ANDRES A VELINO 

Nació en Montecristi, día 13 de diciembre de 1899. Murió en 
la Muy Noble y Muy Leal ciudad .de ·santo Domingo, día 17 
de may? de 1974. 

Obras Filosóficas Principales: 

Metafísica Categorial, Santo Domingo, 1~40. 

Prolegómenos a la Unica Metafísica Posible, 
Santo Domingo, 1941. 

Esencia y Existencia del Ser y de la N a da, 
Santó Domingo, 1942. 

El Problema de la Fundamentación del Cambio y 
la Identidad, Santo Domingo, 1944. 
Une Letre a Miritain, Santo Domingo, 1944. 
Filosofía del Conocimiento (Los Problemas Antinómicos 

del Conocimiento), publicaciones de la Universidad de 
. Santo Domingo (1948-1950). 

El Problema Antinómico de la Fundamentación de-una Lógic:n 
Pura, Santo Domíngo, 1951. 
Los P~oblemas ·Antinómicos de la Esencia de lo Etico 

(Filosofía de lo Moral), Santo Domingo, 1971. -

Obras Inéditas: 

Los Problemas Antinómicos . del Existencialismo; Filosofía 
de lo Pictórico; ¿Son Posibles una Metafísica y una Filosofía 
de lo Matemático? 

197 
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Metafísico, iogicista, matemático, fílósofo d(! lo ético, crítieo 
filosófico, fl1ósofo de la cultura y: pens~óor. de ag-Uda visión 
gnoseológica, Andrés A velino es- el úüdadano . de la ·patria 
intelectual domini.cana que ·con más brillantez ha profundi· · 
z;do los arduos problemas· del filoso~ar. . 

Al intervenir en la clásica . disputa sostenida entre los 
filósofos que piensan guiados por el espíritu de -sistema y 
los ·filósofos qtie discurren con . atención. primordial con
ferida _a la pugnacidad de los problemas~ toma posición al 
lado de estos últimos; pero a la luz de -una metafísica cate
gorial con fundamentos antinómicamentt: problemáticos. · 

Nicolás Hartmann y Bertrand Russell, en los tiempos 
contemporáneos, con su universal autoridad filosóf~ca· y 
científica, comparteñ la opinión de los .filósofos que rechazan 
el espíritu de sistema. Dice el primero : 

''El cauce de la verdadera -filosofía lo constituye 
el pensamiento problemático, ya que lá armonía sis· 
temática se ve destruida por el pugnar dé .los l?r~ 
blemas'' (1). 

Opina el se_gundo: 

"La fih¿sofía no es capaz de ofrecer muchas res
puestas seguras, circunstancia por la cual .se .ocupa 
más bien de plantear . problemas que de resolvedos'' 
(2) .. 

Lo <{emuestra, plenamente, la obra ~ealizada por el gt!ln 
filósofo dominicano que señala a la metafísica occidental 
nuevas . rutas por los vastos caminos dei -espíritu. 

Fíel a la corriente de pensamiento ·de los filósofos que 
aseguran la naturaleza antinómica del espíritu humano (3), 

l.-La Idea de una . Philosophia. Peren!ll.~ en Nioo\ai Hartmann; por. 
Danllo Cruz Vélez, Ldeas. ReVif,t~- del Inst.ituto de Fllo6ofía '1 
Letras de la Universidad Nacional, Pág. 27, Bogotá., junio de i96L 

2.-La Filosofía Actual, por I. M. Bochenski. Pág. 59, México - Bu,e.. 
UQS Aires, 1949. 

-a:-mstoria de la Fi.Iosoftia, por Emile Bréh-ter, P4.g. 81, Buenos 
.Aires, 1948. 
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afirma Andrés Avelino que sólo Dios escapa al vigoroso in
flujo de la antiúomicidad. Gi:1iado por- su intuición. no sen
sible como órgano de visión espiritual, nuestio filós_ofo 
"toma posición en una quinta esfera del ser para organizar 
c!J.tegorialmente todos los objetos, sin excluir . la . realidad 
divina''. Cinco y no cuatro . (según lo dispone ·la ontología 
¿ontemporánea), s•>n las e· feras de la r ealidad o del ser: 
Ira. Esfera de los objeto,; ·reales sensibles _; 2da. Esfera de 
los ohjetos reales transcendentes; 3ra. Esfera qe los objetos 
reales inmanentes (psíquico_5); 4ta. Esfera de los objetos 
reales _-ideales · (también transcendentes); y Sta . . Esfera 
de los objetos .reales Yalentes. 

La· división de la esíéra de Jos objetos reales en sub
c~fera de los obietos fí::úos y subcsfera de los objetos psíqui
cos; le parece im!Jrocedcnte en r:áón de que los objetos de 
una y ntn sube!"fcra no. posC'en b mi-sma estructura óntica. 

T1·es muncl•JS exi>'ten para él, esto es: lo. El mundo de 
la realidad; 2do. El mundo de las categoriales y 3ro. El_ 
mundo de las ·ideas. 

El primer mundo, por ser lo que es, se proyecta en ·el 
espacio y en el tiempo cargado ·de facticidad,· y constituye 
también un mundo de categorías, o, · lo que es lo mismo 
desde su particular punto Je vista, de nombres, de rótulos. 

En el segundo mundo surgen, como instrumentos · desti· 
nados a· facilitar el conoCimiento .de· los otros· dos; los ti-, . 
pos de cate~oriale::; concebidos po:- é~ empeño::amente inte-
resado en discutir con \•ercladero funclamen.i:o los· .múltiples 
problemas q¡.1e plantea !a fi!o.=ofía; esto es, las categoriales 
de se_ñal.ami'ento ·que define .como sig:nificaciones·conceptos 
y significabones-no -concepto~, enderezándolas a diferenciar 
los con t~niclos Ón tic os irraci'>nale5 ; y las categoriaies de 
concepción que constituye en significacion·es-pensamientos, 
proponiénclw'-e. d~tf:rminar l.a esencia de tales ,contenidos, 

Esos t1·cs mundo$ ~eñalan las rutas seguidas por An· 
drés ~Yclino púa_ el estudio de) ser ~omo problema meta
físico fundamental. Corresponde al filósofo concebirlo y dis-
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cutirlo enJas diversas. concepciones que lo informan. El cieñ. 
tífico debe comprobar su existencia como materia, y el 
religioso y el místico vivido en sus manifestaciones espiri.. 
tuales. · . -

Ple-namente situado ya en el mundo de sus ideas, se (;o
frenta al mundo de las ideas platónicas con siete impugna. 
dones básicas : 

I) No se opone, como Aristóteles, al dualismo parme
nídico-platónico del mun.do ~ensible y el mundo inte
ligible, pero en su sistema metafísico responden a las si· 
guientes denominaciones: mundo de los contenidos ónticos 
irracionales y mundo de las categoriales; 

II) Al negarle carácter de autenticidad a tales ideas 
como arquetipos o reflejos de los entes, le atribuye el ca
rácter de· concepciones problemáticas que, por esa misma 
circunstancia, deben ser discutidas; 

III) Mientras las ideas constituyen para el filósofo grie
go entidades de estructura y forma propias dentro del vas
to mundo de la identidad, el filósofo dominicano las con
cibe como entidades Eólo incorporables al vasto mÚndo de 
la ~ignificaciones; 

IV) El filósofo griego confiere a las ideas omnímoda 
certitud, lo que resulta falso -para el filósofo dominicano, 
puesto que la evidéncia de que son susceptibles sólo se da . 
en función del pensamiento; 

V) Entiende el filósofo griego que las iQeas se mani· 
fiestan en nuestra conciencia al conjuro de una sola intui· 
ción, pero afirma el filósofo dominicano que sólo son po
seibles por medio de un conjunto de intuiciones y d€spués 
de haber sido ·rigurosamente discutidas; 

VI) El filósofo griego no exterioriza las razones en 
cuya virtud discute la tajante evidencia de las ideas, y el 
filósofo dominicano al reconocerlas como realidades ónti,cas 
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trascendentes, a<lvierte que deben discutirse su .certitud tan
to eu lo que- respecta a la ciencia como a la filosofía; 

VII) Al negar que puedan co11"cer::e las ideas argu
mentadas por el filósofo griego, no obstante la dogmática 
certitud y la definitiva pureza que les asigna, estima el fi
lósofo dominicáno que las categ·orías de concepción por cu
yo medio tratamos de cOI:'1cer un contenido óntico irracio
nal, no sólo vienen a con'> •:tu ir una imperfección de las 
ideas, sino también de la: rea;idades. 

Andrés Avelino enfila también los principios de la 
metafísica categorial para -combatir los !:istemas filosóficos_ 
de Kant y de Hegel. 

Frente a! autor de hs tratados de la razón, expone 
diversos <>~gumentos tan _ eveladores de su "vigorosa poten
cia constructiva", como de la "fuerte mentalidad filosófica" 
que le reconoce el eminente pensador hispano-guatemalteco 
Luis Recasens Sirhes. 

A ¡·ni entender~ nuestro filósofo logra su más convin
cente conclusión al combatir la tesis de Kant con respecto 
al noúmeno. Mientras el filósofo germánico sostiene que no 
se puede conocer la -cosa en sí, el filósofo dominicano afir
ma que la conocenios ·mediante categoriales de pensamiento, 
fas cuales constituyen, precisamente, el único m:odo de co
nocerla. 

Mientras pora el filósofo alemán pensar es ordenar, pa
ra el filósofo. dominicano pensar es conocer .. Además, Kant 
"niega la metafísica por su esencia antinómica, lo que cons
tituye para Avelino la verdadera razón de ser de tal disci
plina. 

Para el filósofo de Koenigsberg, el ser de los juicios 
sintéticos no depende del prin~ipio de identidad, sino de 
una comprobación ·; pero el autor de la Metafísica Categorial 
niega la existencia de pensamientos-juicios cuya validez no 
dependa de tal principio. 

"Así romo en la ciencia natural no puede haber un cner. 
po que no obedezca al principio óntico de la pesantez --afir-
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ma Avelirto- en lo significativo no puede haber un pensa. 
miento que> no dependa del principio de identidad ... (4). 

Kant asegura además que los juicios sintétiCos SOn 

.jt:icios de expcrit'ncia a posteriori, y que los juicios · a:uaJi~ 
ticos son -independi_entes de la expenencia; pero Avelino da· 
por seguro que en lo significativo no hay cabida p~a to 
a posteriori, porque en ésto -no. existen lo temporal_ ni lo ~- _ 
pacial. · 

~ambién polemiza roo el más grf}.nde filósofo alemán 
de todos los tiempos c•1ando éste considera que los !JeD~
mientos tnateriíáticos ~"" pensamientos sintéticos a priori, 
subordinados al princil'io de contradicción. Mientras Kant 
asegura que el producto tle una suma; por ejemplo: 8+4-14 
es un un . pensamiento sintético QUP. se obtiene por medio 
de la experienCia, su impugnador t>< tima que se trata de un 
pensamiento analítico, pues_to r¡ue doce comprende signifi. 
cativamente a ocho má~ cuatro· (5) . 

. Al enfrentarse al sistema del idealismo objetivo absoJu
to. cuyas repercusiones en toda Europa revistieron tan ~ 
iialada imvortanci .. como el poder de jerarquía ejercido por 
Hegel ~esde la T! .1iversidad de Berlín, no deja de señorear 
Artdrés Avelino la profunda visión filosófica que le ha dado 
puestó representativo entre las figuras pensantes d-el Conti· 
nente. . · 

Entre las -:lbjeciones que le arrostra a Hegel, dos resal· 
tan por $U enjundia filosófica; la ·"primera . discute una cé
lebre frase ·adscrita al ,prÓlogo de la filosofía del derecho, 
por :cuyo -metiio se e~presa qtie todo lo que es, es racional, 

· y todo lo que e; racional, es .re.al.. Por medicación de la otra, 
niega que haya concP.ptos móviles, pensami~ntos en . ~ovi
·Ji4ad, y, por lo mismo, snjetos a la ley del werden, del · deve
nir que obtiene su primer vislumbre en la fild'§ofía heracli
tiaria y . se jerarquiza. er la _ época moderna robustecida con 

4.-El 'Problema Antinómico de la Fundamentación de . una. ~ 
. Pura, Pig. _36, santo Domic:go, 1951. 
6:-Idem, Ng. 5~: 
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;irdorosa dev~ión por: el filósofo de Stuggart y por Bergson, 
el filósofo del "flujo vital" .. 

Para el filósofo de lo categorial l<J. racionalidad es un 
secreto del Todopoderoso. El pensamiento humano const-i
tuye ta.n sólo tin· · intento de racionalización de la réalidad, 
y los pen~amientos son comprensiones- categorial:es de signi
ficación ; pero no evolucionan, n-o. s'e transforman, no pueden 
convertirse en otro pensamiento. · 

Otro tnotivo de discrepanci~ entre los dos filósofos se 
·debe a la teoría de la -tríada. En la dialéctica hegelian!l sur
ge la SÍf!tesis por irq,pacto de la ·tesis y la síntesis; pero en 

·la dialéctica de f..velino la antinomia -es eterna, . porque ia 
realidad· lo es también. 

No obstante ello, los dos filósofos son mentalidades me
tafísicas identificadas at tratar ·el problema de la · disputa 
del realismo y el idealismo. Afirma el filósofo dominicano 
que hasta el momento actual ninguna metafísic~ o filosofía 
ha logrado _situarse dentro de un realismo absoluto, ya que 

. todas acuden a un modo de -ser para llegar al ser; de ahí 
que sean a la vez realistas e idealistas. Tal modo de ser 
puede encerrarse en el átomo, eri el hombre o en la cone_xión 
mixta de hombre y mundo que implica la existencia humana. 
1 dice el filósofo germano: 

"El contenido de la filosofía es la realidad, el 
contenido originaíiamente producido, y producido por 
sí _mismo, en la esfera del espíritu viviente, y con-'
:vertido_ ·en el mundo, en et · mundo externo e interno 
de la conciencia, pero este contenido es ve~dadero 
ser, ser absoluto, no algo meramente accidental · y 
empírico" (6). -

En el riguroso análisis de que ha sido objeto la (ilosoHa 
alemana por parte del ·gran metafísico dominicano, apuntan 
hacia Martin Heidegger, el elogiado y combatido · filósofo 
existencialista, alg-Unas observaciones de sumo interés refe-

6.-Hegel y la. Escuela Hegelia.na, por W. Moog, Pág. 20, Ma.iirtd, 1931. 
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rentes · a los problemas de la nada, del ente concebid~ en su 
mismidad, de la obra Ser y Tiempo y de las categorías esen. 
cia y existencia, cuyo permanente influjo filosófico reviste 
tanta antigüedad como el pensamiento griego. 

Las· p_osiciones fundamentales del existencialismo hei
deggeriano en cuanto a esos problemas, vistas ~ la luz. del 
mundo categorial puesto en marcha por Andres Avelmo, 
son las siguientes: 

a) identifica la nada con el no~ente; 
b) cree conocer lo óntico irracional por medio de la 

existencia; 
e) elabora una ontolog_ía de la existencia humana de 

doble sentido fenomenológico y pragmaticista, en 
vez de una metafísica del ser; 

d) Busca el ser entre los entes por medio de la exis
tencia; 

e) pretende descubrir el ser con sujeción al método de 
la ciencia; 

f) afirma que la existencia precede a, la esencia. 

La tesis dominicana está fundamentada con sujeción a 
.estos razonamientos: 

a) la nada constituye el fundamento del ente én sus 
diversas manifestaciones, porque se da siempre como viven
cia a como noción de cuanto repercute en nuestro fuero 
ínterno por obra de la realidad; 

b) lo óntico irracional ~ólo se conoce por mediación de 
las categoriales de pensamiento; 

e) las categoría les de J>ensamiento constituyen el . único 
modo de explicar el ser en sus variadas modalidades, asi 
como la única metafísica realizable; 

· d) No es posible encontrar el ser entre los entes, ~ino a 
la luz de las categoriales de pesamiento; 

e) -la búsqueda del ser entre los entes implica un méto· 
do científico, y la búsqueda del ser por medio de las cate
goriales de pensamie"nto constituye un método filosófico; 
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f) . La esencia y la existencia existen coordinadas, . at· 
túan en reciprocidad de perspectivas, como e_l objeto _y él su
jeto. En toda existencia hay una esencia. La existencia y la 
esencia son precedidas por -la categorial de .pensamiento, y lo
gran identificarse en D10s, "entendido Este como la cate.; 
rial suprema que comprende signific_ativamente o categorial
JD~nte a todo lo creado, a todos los entes''. 

La desastrosa postura ideológica de la filosofía existen
cialista heideggeriana obedece, según Andrés A velino, al 
hecho de que expone el problema ontologismo-onticisrilo 
desde un punto de vista filosófico-científico, posición que dis. 
crepa con la de Soren Kierkegaard, padre . del existencialis
mo, quien asume a su vez una postura metafísico-teológi.ca. 
El existencialismo heideggeriano, con er de Sartre como 
adepto casi en la totalidad de sus planteamientos, concibe 
fundamentalmente la existencia del horno naturalis, del ries
go y del drama del individuo, del absurdo y la paradoja, de 
la desesperación y la angustia, mientras Kierkegaard concibe 
la existencia del horno cristianus, la cre-encia de Dios y la 
esperanza y la fe. I tal desviación se explica por la influen
cia que ejercen en la filosofía heideggeriana, él fenomenolo
gismo husserliana, et naturalismo nietzscheano y el biolo
gismo irraccionalista bergsoniano. 

De ahí la falsa postura de la metafísica heideggeriana, · 
la cual señala un movimiento de retroceso para la filosofía 
existencial que logra su mejor expresión, durante ef siglo 
XIX, con el pensamiento del gran filósofo· danés. · 

Pero el metafísico de la categorial llega a conclusiones 
más elevadas aún, poseído de un fervor religioso que nada 
tiene de impugnable. Las metafísicas actuales, como las de 
todos los tiempos, pretenden hallar el-ser-en-sí-mismo, par
tiendo de un-modo-de-ser, y no es ese el método a seguir. 
No se llega al ser unidad en virtud de una búsqueda, sino 
por obra de la revelación. Sólo Dios puede ser el Ser, y éste 
se vislumbra en los horizontes de la religión. 

En su concepción metafísica de la existencia o no exis-
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tencia de hechos ·morales, rechaza Andrés Avelino la Etica . 
formalista de Kant, y la Etica de · los valor~s sustentada 

. por Scheler y Hartmann. 
Mientras estos representativos expositores de la filosofía 

de lo ético, niegan los bienes y los ' fines que, de acuerdo· con 
· la Gran Etica de Aristóteles, fundamentan el mundo de lo 
éticO; nuestro filósofo se les enfrenta a: la luz de las sigui~n· 
tes orientaciones: 

}9~Porque los Bienes y los firtes no sólo constituyen 
. manifestaciones de la vida. cultural, sino también evidencias 

de la realización de los .valores; 2\l Porque una .ética caren
te <\e bienes y de fines no tendríá objeto; y 3\> Porque una 
ética de tal naturaleza sería autónoma con respqcto a Dios, 

.el Bien Supremo, y no ·deben concebirse valores ni actos 
morales independientes de un proceso teleológico encami
nado a culminar en la: Divinidad. 

Desde sú particular punto de vista, resulta tan errónea 
la definición de lc.s valores éticos como condiciones espe
cíficas de los actos humanos, según. opina Scheler, como la 
que en Hartmanñ los identifica con las esencias ideales de-
rivadas de la concepción platónica. · 

· Al enfocar Andrés A velino el problema axiológico, fun
damenta la metafí!'.ica y la epistemología conforme a las 

·cuales concibe y conoce la esfera de lo valen te. 

Después de -hacer -la crítica de las posiciones adoptadas 
por los · filósofos a!emanes que con mayor interés se han de
dicado al estudio de la axiología, se . decide por una concep-

. ción unitaria y teleólógica del valor y distingue cinco ma
nifestaciones fundamentales en el acto ' de valoración: 
lro .. La activi~ad valor:Jtiva o vivencia del valor; 2do. La 
forma del valor o puesta del valor ; 3ro. La esencia del va~. 
lpr; 4to. El ser objetivo del valor; Sto. El sentido y los fi-. 
nes del ' valor. 

"La: verdadera causa del valor -sostiene- es la voluntad 
dirigida a fines, la ~uprema necesidad teleológica, que el 
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supra-yo infunde en el yo como. i,mpul so de sentido y como 
finalidad en ia íntima est-ructura de los objetos'' (7). 

Hay dos tipos de hombres según el axiologista ·domi ... 
nicano : el espiritualista y el ·materialist~, subordinados al 
concepto de jerarquía. De ahí que lo espiritual prevalezcá 
por encima de lo nocivo. 

Pero si juzgamos la concepción axiológica de Andrés 
Avelino conforme a las conclusiones de H essen en su Tra
tadc cie Filosofía, tomo II, (Teoría de los valores págs. 
9-171), no cabe duda de que ~stá ~ ometida a los mismos re
paros que ese notable filósofo le ha hecho a la concepción 
axiológica de Hartmann, tildándola de ontologismo axio
lógico. 

Dos direcciones fundamentales han disfrutado la prima
cía, según ~cñala , Hesst'n en la parte de su obra encaminada 
a di ; ucidar el problema de los valores, o, lo que es io · mis
mo, la concepción expuesta poi- la ·escuela de Viena, con 
Meinong y Ehrenfels como sustentadores principales, y la 
concepción del valor · adoptada por Hartmann, de acuerdo 
con Sheler, en su bienafamada Etica de Valores._ 

Los argumentos expuestos, _para eliminar la tesis del psi
cologismo axiólógico, dieron el triunfo al binomio Sc_heler
Hartmann, por cuanto que, no porque nos agraden o las 
deseemos, ~on positivamente valiosas las cosas, ni tampoco 
son contravalores porque nos desagraden o no las deseemos. 

En su crítica de la concepción p :o icologista del valor, 
sostiene Hartmann que los valores residen en una esfera 
ideal que nada ti-ene que ver con el hombre ; entes en sí 
mismos, constituyen seres objetivos ideales. Mas he aquí 
que~ según Hessen; la tesis de Hartmánn x:epresenta un error 
'tan grave como el de Meinong y Ehrenfels, puesto que .hi
postasía el valur del mi <: mo modo como · Pb.tó:1 hipostasía 
los conceptos. 

''Cuando· se habla de . "valor"-<lice He:: sen-pue_ 
de entenders.e tres cosas : la vivencia del valor, la 

7 .-Metafísica Categorial, Pág. 299, Santo Domingo, 1940. 
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cuálidad · del ~alor y ·la idea del valor. Si por valor 
se entiende exclusivamente la vivencia, se coloca el 
valor en la psique, ~o la' conciencia, es decir, se lo 
psicol~ Se incurre en el error opuesto cuando 
se tiene presente sólo la . idea del valor. En este 
caso es fácil llegar a convertir el valor en ·una cosa, 
a hipostasiarlo, como lo hizo Platón. Por último, si 
se concibe el "valor,. exclusivamente como cualidad, 
com~ modalidad de la cosa, se lo ·naturaliza o cos· 
mologiza. . Se hace del valor ~lg'o propio de las co
sas., "(8). 

Mientras los psicologistas se detienen en la vivencia, 
·que es lo subjetivo, Hartmann fija su atención en la idea 
del valor. 

En esa ontologización del valor, advierte Hassen . una 
inexactituti fjlosMica tan real como la cometida por el mis~ 
mo Hartmann cuando afirma que . los valores son entes en 
·á El valor ejer<"e su valiosidad con respecto a un sujeto 
general o supraindividual, y debe definírselo como "un ente 
para alguien''.· -

La disputa deJ psicologismo y el ontologismo en lo -que 
concierne al problema de los valores,. ·no tiene fundamento 
después de la exposición · hecha por ~i!ssen, · puesto que tan 
poderosa.' . son las raznnes que aduce frente a Hartmann, 
como las que é,;te expuso frente Meinong y Ehrenfels. 

Danilo. Cruz Vélez, -r.omentando la importansísima obra 
de Hessen afirma: 

. "Hessen ha sacado la axiología del reino de las 
ideas platónicas, para que el valor quede en su puro 
ser, tal como se nos da, como un objeto que colinda 

. con muchos otros, sin confundirse con ellos'' (9). 

En Cl!anto al problema del conocimiento, piedra angu· 
---
8.-'l'ratado de Fllosoffa, tomo II, Pé.g. 23, Buenos All'ef.l, 1959 .. 
tJ.-NotM Biográficas. Revlsta del Instituto .de F.i.b<;of(a y Letras de 

la Universidad Naclo:1a1, Pág. 71, B::Jgotá, :Junio de 1951. 
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Jar de la filosofía para la concepción del hombre coma se~ 
~bjetivo, Avelino asume ~una postura antifenomenológ'ica 
Mientras los fenomenólogos aluden al sujeto, al objeto y 
a la toma de posición, el filósofo dominicano, advirtiendo 
que "la naturaleza antinómica de la ontología del problema 
filosófico emerge de la esencia antinómica de la ontología 
del hombre", enuncia cuatro factores: lro. El sujeto; 2do. 
El problema antinómico; 3ro. La toma de posición; y 4to 
El objeto. 

Pero la impugnación no se refiere tan sólo al número 
de _los factores, sino tanibié'n al orden en que éstos deben 
1iU estudiados. La fenomenología va del sujeto al objeto 
y de éste a la toma de posíción, mientras A velino va del 
sujeto a lo desconocido (al problema antinómico) y de éste 
a. la toma de ·posición, para finalmente captar el objeto. 

"El sujeto -afirma Avelino en su Filosofía del 
Conocimiento- se encuentra primero frente al pro
blema antinómico, frente a lo por conocer, frente a 
lo desconocido, y en seguida ha de surgir la toma de 
posición frente al problema antinómico y por fin~ de 
esta toma de posición surge el objeto. En este orde
namiento de los elementos del proceso del conoci· 
miento del objeto es un producto ideal, es un pensa· 
miento por el cual se concibe lo desconocido o se pre
tende resolver el problema antinómico. Si, por el con
trario, el objeto precede de la toma de posición, es 
porque es concebido como realidad óntica previa, co
mo pre onto, de la cual sólo se puede decir es o no 
es, Los dos ordenamientos constituyen pues, las dos 
posiciones antinómicas idealista y realista. Esto indica 
cómo hasta_ en una simple ordenación de su descrip
ción provisional del cdnocimiento se esconde una po
sición filosófica antinómica y lo falso que es. en el 
sentido fenomenológico el método de la fenomenolo
gía, que pretende una mera descripción científica del 

. conoCimiento y no llega a obtenerla jamás en abso-
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luto, pues como vemos, .esas desáipcione$ conti-enen 
veladaniénte .verdadera~ posiciones .. antinómica-mente 
problemáticas'' (W). 

En la obrá filosófica de And·fés Avelino, reviste asimis
mo capital importancia todo cuanto se refiere a. la tarea de. 
fundamentar una Lógica Pura; en .. la que nuestro filósofo, 
según afirma Juari David García Bacca, el emi:nente y .. Pro
fundo filósofo hispánico, ha logt·ado exponer . una te·oría de 
la sig'nificación más pura que la enunciada por Hw:serl. (Re
vista Nacional de Cultura, Caracas, Venezudfi (1 9:;?) . . 

En Alema:nia, el país más representatÍ\·'o de la actuali
dad en . asuntos filosóficos, ~uemn hechas las primeras apor
taciones encaminadas a la sist~matizaciór:t d·e ·una Lógica 
Pura. Tal movimiento, entre -otros filósofos de universal 
rwmbradía, contó con Edrnundo Husserl y Alexander PHin· 
der, habiendo coincidido con las corrientes que se süs.citaron 
en los albores de este siglo en favor de la Metaiísica, del 
N eorrealismo y el I rracionalisrno. 

. Ambos filósofos intuyero·n el problema partiendo de la 
distinción indispensable entre el · pensar, fue~ o facÜitad 
del alma humana, y el pensamiento, objeto ideal derivado dt>. 
aquél. · · 

, En el acto del pensar -según Pfánder- actúan cip.eo 
factores que ·"se reúnen a un conjunto de relaciones pecu• 
liáres", esto es: el sujeto pen::ante, el pensa~ mismo, el pen
samiento pensado, !as expr~siones verbales y lo·~· objetos ha
cia los cuales se dirige la voluntad reflexiva del ser hu mano'' 

En la época en que los logicistas germa·nos comenzaron · 
a ocuparse del problema de la fundamentación de la Lógica 
come una rama autónoma .del ·saber humano, el único de 
los cinco factores de que · henios ·hablado que podía utilizar
se en provecho de una disciplina de tal naturale7..a, no había 
sido diferenciado del pensar, factor qu·e en unión d<,!l sdjeto 
pensante pertenece al dominio de la Psicología. 

10.-Filosof:a del Co:.1ocimiento. Anales de la Unlversfdad de Santo 
· Domingo, Vol . . LXII, Pág. 50, 1948. 
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Era imperioso hacer una distinción racional entre el 
Jle!nsamiento y el pensar. · 
· Emplea el vocablo filosofía, porque es, a juicio suyo, el 
gue más procede, dada 1~ naturaleza científica del vocablo 
teoría. Las teorías ~on para él concepciones destinadas a 
e:xplícar ·hechos, pero como en filosofía no se explican ni 
describen hechos -no hay ámbito e~ ella para ninguna teoría. 

Profundiza en la investigación de la esencia de la cien
'cia y de la esencia de la filo::ofía, y señala que mientras 1~ 
primera plantea posiciones definitivas, la segunda .sólo las 
tnfoca de un _modo antinómico. 

Enfrentándole- un en-si. categorial al en-si ·óntico e in-
wgno~cible de la filosofía kantiana, afirma que las diferen
tias básicas existentes entre ciencia, filosofía científica, fe
IJIQmcnología, filosofía categorial . y metafísica categorial 
~ exp-lican · en la . razón de que, mientras las ciencias em
~ean "pensamientos categoriales · en suposi:ción óntica''; 
t:reyendo que es posible captar la cosa en sí, la filosofía 
y la metafísica deben· trabajar con "pensamientos cate
c_Qriales en suposición categoriaf no óntica''; esto es, con 
pensamientos que jamás obtienen una solución definitiva, 
p.orque no logran una comprobación 'en el campo de la ex
pp-iencia senl?ible. 

Los problemas antinómicos son para él de dos clases: 
duale$ antinómicos y poliantinómicos''. 

"Les poliantinómicos --dice-- son los proble
mas. de la metafísica, porque tien~n una infinidad de 
soluciones, todas antinómicas ~ntre _sí y de posible 
igual validez. Surgen cuando preguntamos por la 
esencia del algo. por' la esencia de un ser o de una 
e~istencia''. 

_ Toma co:mo puntos de partida para llegar a sus con
alusiones, la:; posturas asumidas por la tradicional teoría del 
IDnocimiento. Esta fija en cinco sus problemas fundamen
lales, pero el filósofo dominicano sólo advierte cuatro. Cree 
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que hay una· filos·ofia y no una ciencia · del conocimiento. 
· porque las antinomias ejercen gran vigencia en las -réspües
tas dadas a tales problemas. Sin embargo, Andrés Avelino 
no se refiere a las posiciones intermediarias estudiadas ¡x}r 
Kant; esto es, el criticismo como punto de contacto entre 
el dogmatismo y el escepticismo; el·apriorismo como punto 
de contacto entre el racionalismo y el empirismo; y el fe
uomenalismo como punto de contacto entre el ide~lisino y 
el realismo. 

Se trata de soluciones muy dignas de ~er tomadas en 
consideración en lo que respecta a la posibilidad, al orite.n 
y a la. esencia del conocimiento. 

Al fundaméntar su Filosofía del Conocimiento con la 
aguda sensibilidad crítica y el fervor revolucionario de su 
espíritu ftlosófico. Andrés Avelino impugna también la fe

nomenología de Hu~serl, Heidegger y otros filósofos a quie
nes considera ciegos en cuanto a la captación de las esencias 
de la filosofía antinómicamente problemática. 

Rechaza en su Filosofía del Conocimiento el método 
fenomenológico que había tolerado en · su Metafísica Cate~ 

gorial, _por considerarlo un método exclusivamente cientÍ• 
fico, lo que implica su naturaleza antifiloEófica y antimeta· 
fí1ica. 

Porque no se puede ni se debe identificar lo .científico 
con lo filosófico, entiende Andrés Avelino que al referirse 
a los problemas de que se trata, debemos hablar de Filoso
fía del Conocimiento y no de Teoría del Conocimiento. 

En su obra intitulada Investigaciones Lógicas y en la 
varte destinada a los Prolegómenos para una Lógica Pura, 
rechaza Husserl, tildándola de escéptica y empírica, la con
cención psicologista de la Lógica, la cual p~oviene de '"una 
ceguera total para .lo ideal en general, pues el ·• n6 ten~r el . 
sentido despierto más que para las realidades es lo que ·con· 
duce a . considerar los objetos lógicos como hechos de con
ciencia:, como fenómenos psí_quicos''. 

El g'ran logicista de _Friburgo er:adica, mediante· el 
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tjemplo de la "máquina sumadora, conjunto mecánico'' y de 
l!fa · s~rna; relación cuántica", la equiparación errónea de lo 
tógico con lo psíquico. 

La máquina ·sumadora · -dice -Husserl- es un 
artefacto mecánico; está constituido por resortes, 
tornillos, etc: La suma .es una relación cu,ántica, está 
integrada por una agregación · de unidades. La má· 
quica es lo mecánico, la suma es lo matemático-; 
pero la suma no es la máquina. De esta misma ma· 
nera, el pensamiento se da en el pensar; pero el 
pensamiento n(l es el pensar (11). 

De ahí que la Lógi.ca, concebida como ciencia de los 
~nsamientos, y si se permite la redundancia a que se r~ 
frieren Romero y Purciarelli, "de los pensamientos en cuan· 
\to tales", quede desvinculada de los elementos ex.tralógicos 
~ue la han impurificado en el curso de las edades históricas. 
f La extraordinaria labor desarrollada en Alemania en 
ibusca de una Lógica Pura, ha sido impugnada por Avelino, ' .. 
[ínerced a quien la posición de la República Dominicana, en 
!Jo que apunta el estudio de los problemas fundamentales 
~el pensamiento humano, se ajusta al ritmo de los empeños 
~redominantes en los centros principales de la cultura oC. 
kidental. · 

Ál combatir los estudios hechos por ·los logicistas ger
.tnanos, afirma el filósofo dominicano que éstos "habían re
ichazado el psicologismo; el gnoseologismo y el normatismo 
),de lo lógico, pero de un modo puramente teórico'' (12). Por 
~so ha intentado eliminar los elementos extraños a la Lógica 
!mediante un trabajo sistemático realizado en tomo a las de~ 
~erminaciones que informan. 

Et logicista domini~ano emprende su tarea partiendo de 
~la distihción indispensable entre pensamiento y juicio", dos 

¡.~l.-Propedéutica Filosófica, por OSWaldo Robles, Pág. 258, Jlé'ldco. 
.. 1947. -
.1.2.-El Problema - Antlnón~ico de la F'Undamentación da Una. L6lfi:a 

Pura, Pág. 16,, Santo Domingo, 1951. 
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siQ'llificaci.on.es que :para la Lógica trad¡cion.(ll y la Lógica 
o;tológica representan lo mjsm.o. ~al identificación es re
chazada ·.categóricamente por él, quien define e~ pensamien
to coi~O "una relación de comprensión signif~cativa o cate•: 
gorial entre dos significaciones'> Y,~al_ juicio como ''un pen
·~amiento sustentado por un sujeto . 

Ei primero constituye un elemento lógico por excelen
cia; pero el segundo, en su "calidad _de pensamiento sus
tentado" por sujeto'', niega, afirma o juzga y, por lo mismo, 
cae de pleno . en el ambito de las ciencias del espíritu, de 
la historia, de la juri;;prudéncia, la filología, la poiítica, la. 
teología y demás _discipl_inas en que lo psíquico actúa como 

fundamento. 

Dar inteéidad y fundamt:nto a una Lógica como la que 
ha ensayado Andrés Avelino, en la cual es básico el . propó
sito de erradicar elementos extralógicos inherentes a "lo ~
matical, ·términos y proposiciones'' a lo psicológico, "juicio, 
raciocinio, razonamientos y modalidad del juicio"; a lo gno· 
seológico, "la verdad y el sentido cognoscitivo"; y a lo 
óntic<!, la referencia a los contenidos obj~tivos de todo tipo, 
la rc¡ire~cntación simbólica de tales contenidos objetivos'' 
(13), · im¡)lica la porttntosa empresa de revolucionar en lo 
más íntimo 1}e.;su . estructura· los principios lógicos supremos, 
o, ·por Jo meno::, los que han existido como tales en la his-

toria de la Lógica. -
El conjuntci de voc~:s térnicas, los término:: ; las signifi-

G!rinnes r:on c¡ue 'e debe d_es,cubrir . tin mundo lógico ~uro. _ 
requi.cren cuidadosa búsqu.cda, riguroso seleccionamiento. 

Ünil Lógica de lo3 pensamientos, por Jo pccurar de su 
objeto, difiere de un_a Lógica del pens~r, de una Lógica del 
método, de una Lógica del ci-inocimiento, de una Lógica del 
onto, y exige amplia ,-isión dd mundo de las significaciones. 

·i{o es·posible expCJner en un trabajo de esta natural~za: 
los numerosos· ar¡,.•<Jmentos concebidos por el gran logicista 
metaiísico doñlinic:mo para llegar a sus concepciones anti· 

i3.=-ruem, Pág. 8. 
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11ómicamente problemáticas en materia de Lógica Pura; 
pero lo ci~tto es que todas revelan originalidad, indepen-
dencia de criterio y vigor conceptual. . 

En la profunda -obra de Andrés Avelino se plantea tam
bién el problema - siguiente ¿S~~ Posibles una Filosofía· y 

. Una .Metafísica de lo Matemático? 
Después ·de un detenido análisis y discusión de la esen· 

: cía de lo matemátic-o, ·desdé sus. propias concepciones de los 
·objetos idéales· de lo . cuantitativo, llega a la conclusión de 
que no es posible una filosofía, pero sí una metafísica de . lo · 

:.matemático. . · · · 
Consecuentemente con su sistema metafísico dice Ave~ 

lino: 
-

"El ser de lo matemático es categorial, es un.a 
significación señalativa de lo cuantitativo de todo 
género, por eso es una categorial formal simbólica 
de toda cantidad ·numérica o geométr~ca posible 
Pero no es nada de lo que puede ser ~uantitativo. 

ni siquiera es lo cuantitativo mismo, sino el mero 
símbolo _ categ~rial de éste. Lo que participa óntica
mente de lo cuantitativo, los contenidos del espacio 
y del tiempo, la masa y la energ-ía, no son lo cuan
titativo mismo, ~ino los contenidos particulares de 
lo cuantitativo de las ·categoriales . gent;rales. Pero 
¿qué es ,"lo que es cuantificable? o es el símbolo de 
las ~ormas categoriales ideales de la unidad?'' ( 14). 

14.-Conferenc4as p~onunciadas f'n la Universidad de Santo Domingo, 
con 1~ au:¡.J)icios del Instituto de Ciencias Mat~máticas Puras, 
Em fecha - 18 de noviembre y 4 de diciembre de 1959. · 





JUAN FRANCISCO SANCHEZ 

Nació en la M11y !'Joble y Muy Leal Ciudad de . Santo Do
htingo, día 17 de diciembre de 1902. 
~urió en la misma Ciudad, día 4 de octubre -de 1973. 

Obras Filosóficas ·Principales: · 

'deas y Comentarios, Santo Domingo, 1935. 
:Un Mundo en Crisis, Santo Domingo, 1951. 
De Rerum Natura: El Poema de Lucrecio, Sto; Dgo. 1953. 

Fnosofía Española del Siglo XVI, Sto. Domingo, 1955. 
Filosofía, Psicología y Realidad Humana, Sto. Dgo., 1955 
El Pensamiento Filosófico en Santo Domingo: Antonio 
Sánchez Valverde, Santo Domingo, 1956. 

~1 Pensamiento Filosófico en Santo Domingo: La Lógica de -
~ndr~s López ~edrano (Separata de Anales de la Universi
áad de Santo Domingo, Santo Domingo, diciembre de 1956) 
~ensamiento y Verdad, Santo Domingo, 1957._ 

Estudios filosofico-críticos: 

¿Libertad o Determinismo? (Anales de la Universidad ae 
Santo Do~ingo, Santo Domingo,· 194D). 
A Propósito del Existencialismo (Cuadernos Dominicanos · 
~e Cultura, Santo Domingo, 1947). 
Vida, Razón e Historia en Ortega y Gasset (Revlsta Domi
nicana de Cultura, Santo Doming'o, 1955). 
Sí y No a Sartre (Revista Dominicana de Filosofía, Santo 
Domingo, marzo de 1958). 

?17 
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Juan Francisco Sánchez fue un ensayista de gran cultura 
a quien ·atrajer(>li íos. problemas · atiQ~ntes a ia filo~ofía . ~~is
tenc~él:l! _1ª filosofía :d~l arte . y ia . filosofÍa como esencia. de 
la ·historicidad. 

· Desd~ su adolescenCia se dedicó al estudio comparado 
de las ieÍigiones, del mistiéisino, . del evolucionismo cienti· 
fico de lél teoría del .arte, penetrando así al campo de la 
filosofía do~i?~~Q. .. P_<?!.-.9-'l ª -,.tendeu"cia .ecléctica"' que . no le 
ha impedido tomar._posición propia . en algunos de sÜs ·en; 
sayos. 

Como posturas fundamentales de su eclecticismo precisa 
considerar, en primer término, la necesi.dad de una crítica 
de la cultÜra intelectual, cuya exposición resulta pará él exa
gera-da· en contraste con el deficiente desarrollo del mundo 
deontológico. En segundo término, · sugiere admitir la d~~ 
visión de la filosoHá . en "una esfera . ú:oriéo~onceptuá.l~ . "pro:. 
babilista, provisionalista, · relativista'' ·cp.ie actí:Íe ~ m<mera de 
órgano adecuador de las ·. especulaciones cuantas veces lo 
req~.tiera la hist~ria en su proceso evolutivo, y ~n otra, "es· 
fera práctica, ética y relig1osa'', encainin.ada a _oper~.r; .. eil el 
mundo . de la etidd'á'J;"'ño"'sólo " para liberar el espíritu del 
"yo personal" que lo esclaviza, sino tamoién para estable
cer un nuevo orden de vida. 

Dada la negatividad de l_a conciencia moral en cuanfo 
fij~ tin deber-ser, sin poder. mostrar ló que ·él !lamá la 
acci6n pura, sobre la segunda esfera gravita la misión asaz 
difícil de proporcionarle ·al hombre tina sabiduría identifi
cable con la filosofía moral de tipo activo que tanto hemos 
menester. Su eclecticismo no sólo se integra así mediant<" . 
la selección de doctrinas s_usceptibles de avenencia, sino .a 
la luz del principio superior que en la ·filosofía ecléctica dé 
nuevo significado a Jos elementos que intervienen en la 
conciliación. · - · 

Al incorporarse al grupo de intelectuales iberoameri
canos que se preocupan por los problemas de la filosoíía 
existencial, cq_nsidel'ª-.:__q~ __ e.,l!.__~~-~-S«?.:tTieJ:ltf!_.J:le .•. pf!nS(),miep.to 

ha~ . ~J1~ . ~uerza_ ,~.r,a,~~?.~~!!~~~- - ~~-~~la!. .~).a, . , q~{! sul?~r~ .J~ 
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vicisitud_ - ~n que .la . filosofía griega tuvo que s9porta:r _la 
suoÜrdi~ación de la cultu~a antropocéntrica a la . cultura 
cosmocéntrica. Segú~ él, no obstante sus gr;1nd<!~. falsedades, 
el existencialismó puede llegar a ser 1~ piedra . angular de 
una E-~~ Filosófica .en que la filosofía intuitiva esté por en
~Íma d~Ja filosofía especulativa, y el método analÓgico por. 
cncl~a del método matemático, . en aras de una tendencia 
inq~-i-sit;,;a o de un relativismo. · analíti~o que no sólo se em-' 
peñe por la aprehensión del Yerdadero ser, sino que también 
intente profundizar con preferencia los problemas y el sen
tido de la historia: 

Como crítico .de la filosofía existencial, simpatiza con 
la teoría ·general expuesta _ por Heidegger para la conside
ración del ser, y rechaza el epifenorrienismo de Jean PauJ 
Sartre. L~ . a.trae.- )a, .. h<'!m~I1éU ti ca del filósofo "para quien 

. ... ·-·~--..- - .----·- ·-··-~-...-.,.----·-··-----. 

la angustia representa un . medio trascendental del conoct-
mientó''; - pero .. le repugna e! excesivo dogniatisrrio:-·aef"filó
sofo gato. La sobriedad del discípulo de . Rickert y de 
Husserl, le parece má~ filosófica que la prolijidad del· pen
sador dé . Saint-Germain-des-Pres. El existencialismo . sar
treáno, "fenomenismo, absoluto, libertad absoltita, ateísmo", 
entraña para él un conjunt0 de contradicciones, y entre 
éstas fija como la peor el plantear un movimiento diaiéc.tico 
en que liÓlo vale un polo, ya que el otro lo utiliza como 
pretexto. Luego impugna el. hecho de que trate de -la 
libertad como prisión y del ser como pobreza. 

Al estudiar la antiquísima disputa de la libertad y el 
determinismo, de conformidad con la cual se investiga si 
la voluntad ee libre y puede actuar como mejor le con
venga, o si está regida por leyes mecanicistas, o lo que es. 
lo mismo, determinada . en todas sus directrices, es.tim11 .. !!!!e 
§ _ ... un. errm: . visll1m1Jrarla ¡>or primera vez en tiempos de 
Pit-ªgqras, ya que las primeras especulaciones hecha~ ac~r
C:éi . de estcc- problema son de ·procedencia oriental. 

Partiendo de cstt~ conclusión escudriña . el problema en 
las filosofías antiguas, m@dievales, modernas y contempo-
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.ráneas, a . través de ·los sistemas vedantas, del pensamiénto 
filosófico de los moralistas chillcos, de los racionalistas, los 
empiristas, los criticistas, los dogmáticos, los escépticos, 

· los ·pragmáticos~ los fisicómatemáticos y los existencialistas; 
para llegar ~ la conclu-~ión de que existen cuatro clases de _ 
libertad: "a).-1:-a, .liberiad ... absoluta (Dios), el fundamento 
de todo ser, propia de lo abs~luto e incondicionado; b )-La 
libertad relativa, que sólo se otorga a aquel que se encuentra 
dentro de la determinacion producida por el determinismo, 
considerado como limitación; c).-La libertad de indiferen
!=ia o albedrío,- pura posibilidad- de obrar o abstenerse; y 
d).-La libert~d necesaria, o sea el cumplimiento de cada 
ser . en su mismidad''. · 

Como es lógico, d problema de la libertad y el deter· 
minismo ha ejercido determinado influjo en las concepciones 
prevalecientes respecto de la estructura y la esencia de la 
historia. Juan Fraucist:o Sánchez ·descubre diversas posicio,.. · 
nes · por imperativo de los factores influyentes. La filosofía 
escolástica, la geografía humana, sin excluir ninguna de las . 
ramas que la ·informan : etnografía, geografía política y geo
grafía económica, la ciencia y la filosofía en g'eneral, han. 
originado las tres direcciones dadas en p~nto a la estructu
ra de la historia: la teológica; la naturalista y la metafísico .. 

. sicológ·ica. 
· A su vez ·la investigación de la esencia de la historia 

ha permitido desq~brir. una tendencia lógica, otra gnoseoló- · 
gica y la otra ~etafísica. Frente a este pr~blema, Juan Fran
cisco Sánchez propugna por una investigación de las ·inter
pretaciones parciales de la historia, por una investigación 
de ·¡a esencia de lo histórico y por una fundamentación dt 
la hÍstoricidad. 

Solidarizándose con Benedetto Croce con. respecto a la 
primera prop9s.i.<.:~<'J.f.l, estima que la historia debería ser c:~:
crita por los filósofos, . ya que éstos aventajan a los demás 
hombres de letras por f:U modo. ~globaL,de .. captar las cosas,. 
lo ·cual facilita la visión del conümtQ. •. , Esta idea evoca la 
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simpática figura de Federico 11, rey de Prusia, quien eón-
. sideraba, como ·el Divino Platón, que corresponde a los 
filósofos enseñar al mundo y guiar a los gobernantes. Se 
trata del mismo monarca que c~ltiva la· amistad de Voltaire 
y ofrece protección- a Kant, a \Volff y a otros hombres ge
niales desamparados .. 

En cuanto a la segunda proposición: la investigaci6n 
de la esencia de lo histór\co, plantea el siguiente problema: 
la tendencia lógica concibe la historia como ciencia de la 
·cultura: la tendencia gnoseológica, como ciencia del espíri· 
tu, y la tendencia metafísica, como ''una búsqueda del sen:: 
tido y del destino''. "_En el primer caso, si no se modifica 
el concepto de ciencia, habrá siempre una especie de género 
que no reproducirá los atributos genéricos; lo que es evi
dentemente absurdo''. 

Luego impugna la tesis de quienes pretenden ha
ber encontrado en los valores el elemento universal que 
necesita la historia. También en lo que respecta a 
éstos están . divididas las opiniones, puesto que hay subjeti· 
vistas, absolutistas y ontologistas del valor. Mientras los 
primeros fundamentan el valor de acuerdo con un criterio 
relativista, ·que presenta por un lado valores positivos y por 
el otro valores negativos, los absolutistas del valor se co· 
tocan en una posición que hace - difícil la idea de disvalor. -
Los últimos, apaciguando la disputa de subjetivistas y ab· 
5olutistas, buscan un punto de contacto entre estas direc· 
ciones. 

De ahí lo difícil que r:esulta encontrar la esencia y, 
por lo mismo, la universalidad del valor. 

L~ posición adoptada en el segundo caso le paree~ im· 
procedente también: La historia como ciencia del espíritu 
coloca al historiador en el campo de la intuición y lo con~ 
.vierte en un artista. Además, los que conciben la historia 

<A. la luz de esa tendencia, no han vencido todas las dificul
tades que es necesario erradicar para diferenciar el campo 
de la historia del campo del arte. 
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· No · menos problemática considera la posición de . los 
que. sustentan la tendencia metafísico-sicológica, · ya· que · 
los mismos se valen de ·una faculJad que llaman · de ·la 
simpatía universal, en cuya virtud la historia se a~erca más 
a la teología y al ocultismo que· a la ciencia. 

Finalmente se enfrenta al filósofo :rumano Alejandro 
Demetii~ X~nopol, quie~ prete~de .. demostrar .el ~~rácter 
científico de la historia, considerándola cerno ciencia sui
géneris. Al efecto expone arg'umentos que no sólo. revelan 
visíón crítica, sino también severidad en la investigación. 

En su ~nsayo intitulado "Un Mundo en Crisi~'', Juan 
Fran~isco Sánchez se supera al filosofar acerca dl::. los pro
blemas históricos que · están impregnados hoy en día de 
mayor vigencia. "La negativa de lo tradicional, y ·en con
secuencia la confusjón de valores y la búsquedél de lo no
vedoso". He ahí las notas características de la crisis pre
dominante. 

La..n:J.igión,Ja filosofía y el a~te, ~O!UO for~as_ superio. 
res d;- cultura; "como manifestaciones ·del espí~itti objetivo, 
están atravesando por un lame;t<tble ·pn:>ceso ·d~ · d~~~cm
posiCión. La multiplicidad de sectas y d~ ~utoridades re
ligió's·a-~, · explica la diversidad de las doctrinas· existentes 
·en el campo de la religión. Por un lado encontra.mos lcis 
partidarios de la "ciencia cristiana''; por otro "el m·ovimien
to de cultura mental" y por el otro lado "los dentistas de 
Cri.sto", etc. Pero la tragedia de la filo"ofía no es menos preo
cupante. El logon didon?i de la filosofía platónica, el 
''dar razón" como '"principio constitutivo de la esfera teÓ
rica y como norma reguladora de la esfera práctica", se 
está batiendo ·desesperadamente frente a un conjunto de 
sistemas filosóficos que proclam~n . la primacía de la volun
·tad o de la. naturaleza; pero ala poslrehªsurgido con bríos 
. inconte-nibles la: .corriente irracionalista y ateológica que 
da··c:omo <iestin.o de.l -~ombr~ una . libertad-pai-a-b~Md3i' estó 
es, efexis~~ncialismo que pone en boca -de J can Paul Sartre 
la certidumbre de que "'el hombre es el creador de todo va· 
lor y de toda norma". 



LA FILOSOFIA EN SANTO DOMINGO 223 

No. menos digno de atención resulta el problema del 
arté ;· el "cubismo", el "dadaísmo'', el "ultraísmo"; el "su · 
rrealismo'' v mu.chos otros ismos, están avasallando el 
mundo de lo bello desde el instante ·en· _que el manifiest<. 
fut.uri~ t~ de Marinetti se propuso una revolución sistemá
tica del arte, la economía, la sociología . y la política. 

"La arquitectura -dice · nuestro ensayista- ha 
ido a parar a los grandes a los grandes cajones su• 
perpuestos que son los rescacielos modernos; la es- 
cultura, a los b ,··azo~ y pierna retorcidos, la pintura 
al cubismo, a las ~imples r:nanch_ás de colores o al 
dibujo dt>forinado; el drama y la novela a sondear 
y de!'cribir los bajos fondos: de la psiquis morbÓs.a: . 
el- suicidio, t>l a(lulterio, el robo, la pederastia, el 
sexo; la po,:sía, a la contracción del símil y la meta
fora hasta llegar_· a la imagen inaprehensible; la 
música, a la atonalidad y las di~onancias de Schocm· 
berg', en su forma culta, y a las estridencias del jazz, 
en la forma popular''-

Estam6s viviendo, pues, en un mundo . problem~t!co 
para lo . tradi_cional; en un mundo . entrega,do por · e~tero a 
la biologi~; la economía y la técnica; en un mundo en-·qúe 
~predomfiia Iél bioeconómic<l dominada por la técniea''~ · · 

Con certera vi>=ión analíti'ca estudia las exageraciones 
1del biologismo, el econom!smo y el tecnicismo, · siguiendo 
las directrices que en el curso de las edades históricas per-· 
ptiten enfocar el problema Según · sus investigaciones hay 
quienes opinan que dt>sde la época en que los antíguos grie 
gos divorciaron la_ filo :: ofía de la religión todo~ los fac
~ores de la cultura viven en uri e~~ado . de incs:·abilidad. 
~·Hay además quienes pretenden establecer qlle_,!!.L.Q.~~~Yilf· 
brio a~ttial es .... una ... conse.cuencia del . ':h.!~.!!!!'!:!!,Í_~JII.Q.J_ena,cen
tista _ql:le_ de!;!~.Jó ... d , triunfo del hombr:(!, . t9.~~º-Q..J~9.mo __ ,bg.ro
bre -terreno de carne. .Y hueso, wbre un hipotético how!?.re 
~erestial";" y por ~tro á~gulo sé atribuye toda"' t~-- ' ~~ipa a 
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las corrientes materialistas que -azotan al mundo desde el 
siglo XIX, de las cuales_ es resultado el socialismo ~iegti
fico marxista con sus doctrliias del materialismo hist-órim
y el materialismo dial~cticu. 

Pero el ensayista de "Un Mundo en Crisis'', advierte 
que cuando advino Marx, _ ya se había efectuado "la des
integración del -hombre y teníamos al ser humano dividido 
en varios compartimientos, según los objetos formales de 
las ciencias: el -honrb~e -~acial, -- el hombre económico, el 
hombre- orgánico, el hombre _psíquico, el hombre religioso. 
En resumen, un hombre interno, objeto de ·la Religión y 

. de la Psicología; y u~ h~mbre exterior, objeto de la Polít1ea 
y de la Sociología, de la Eéoñoinía, de ·la Medicina, -del 
:perecho'', etc. 

Esta bisección de ser humano ha ocasionado grandes 
males, porque con ~ujeción a ella se h~ proclamado la su
premacía de lo económico sobre lo_ . ~sRirit.1Jal. Para robus
tecer este punto de vista, compartido por Sánchez de co
mún !"cuerdo con notables pensadores, procede significar, con 
Antonio Caso, que sobreponer lo económico a lo espiritual ~ 
ignorar que lo económico no-e; ~aú~~~ -~n sí, qi.i'e-· eCvalor. lé 
es ~omuiiicado por el Hn: Adbnás es preciso admitir;· con'él 
insigné pensador ~t~~-~; que la economía no es naturale~ 
sino - disciplina cultural : Todas las nociones giran en 
torno al valor; producir riqú'eza es un fenómeno de -
cultura completamente distinto de los hechos naturales.; en 
fin, los valores se dan en la historia, no en la naturaleza". 

El hombre vive actualmente con la conciencia abru-, 
mada ·por el peso de los problemas circunstantes, y en bus
ca de su propia felicidad concibe y enuncia hu.inanismos: 

-Así; - el humanismo marxista, el. humanismo· existertcialista; _ 
el humanismo persona:Iista cristiano; pero no encuentra_ el 
"principio de autoridad ecuménica que habrá de pre~iqir,_.la 
VU.~ltlJ.- _del ll.orobre .al hornbre;,:··'·····:- " ·- -

En su medular ensayo Filosofía, Psicología y Realidad 
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Humana, se pregunta ¿por qué medio puede el hombre co
nocerse a sí mismo,_ si prescinde de la razón y del pensar? 
·¡ responder a tan problemática interrogación, formula 
una hipótesis en que se co~penetran la metafísica y el mis~ 
ti~ismo. Considerando qtie todo el Universo es un proceso 
de energía en marcha, _de acUerdo con Leibniz, Whitehead, 
Be;gso~ y otros, entiende que ésta se acendra en su fuerza 
creadora cuando da origen al ser humano, ya que entonces 
obti~~e conciencia de sí misma; p~ro h.e. ~quí que~ de . este 
mooo, ''adviene el yo corno tragedia cósmica, porque quiere 
·sei'Vl<K para sí''. Por ell~ re.clama una f~ga del hombre de 
la s~bj~tividad temporai que lo asedi·a, mediante _1.1D e:;~~cJ.io 
¡iSicotei~péutico del yo, como única forma de lograr que 
enéste 'se manifieste io eterno~ .. 
--·-········ . 

No -se trata, pues; de un verdadero existencíalista, sino 
d~p_e_~~ador que sustenta esa posición por considernrla 
pr_<:>.¡>_il_:j.!!_ __ I@r~ llegar a la meta. N o debe olvid;use que para 
Heidegger y Sartre, la esericia del hombre no es más que 
su propia existencia ( dasein para el primero, y pour-soi 
para el segundo), la cual logra su máxima expresión en la 
muerte como aniquilación total. Porque no hay alma, es
P!!itt1 _ J1i vida, sino desnuda facticidad, existimos sin _razón 
de-...er •.. Por todo ésto, preciRamente, se ha dicho qlte l_a filo· 
sofía existenc!a! _ ~!:>n~ti_tuye la 'más - tremenda impugnación 
metafísica . de la- inmortalidad. · -

~ .. . - . 

Bue~n . conocedor y-· admirador de Platón, Plotino y San 
Agustín, · Juan Francisco .. Sa~che? __ compenetra ciencia y 
mística,_..filosofía y religión, como . q~ieti ' bu~ca, ·coí1'"es"tas· 
tres jn~ignes pitagóricos, ~~~ objetivos éticos ·rü'ndiúnéntá1es 
der--gfan filósofo y matemático .- de S amos: . preparaCión, 

'püriígaCi~ri y perfecdó,ij. · 
· Filósofo del arte, Juan · Francisco . Sánchez señorea fuer
za de visión como pensador ecléctico al estudiar las signifi
ca~iones "ve-rdad'' y "verdadero"_, metafóricamente aplica· 
das al fenómeno ar-tístico. Después de er.f· ' -~arla a la luz 
del concepto trascendentista, en que sor. produc•·-: de la 
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armonía imperante entre .el contenido de la ,cogitación y el 
objeto señalado en ella, y desde el punto de vista pragmá
tico, · en cuya virtud quedan subordinadas a los requeri
mientos de la vida: práctica e utilitaria, las refiere al con
cepto inmanentista, de acuerdo con el cual obedecen a la 
correspondencia de los fundamentos de ·la obra con ella 
misma. 

La intens_idad de concepto, el poder de sistematización 
y la strtiÜdad :malítica son .carac"térísticas .. de . J~ - F~~n
cisco Sánchez ~omo fÍlósofq d,el art~: El conjunto d;;- -~qui
valenéias metafórit:as que él . aporta con respecto a la "ver
qad'' _en determinadas ramas de las artes plásticas y de las 
artes de la palabra, revisten fuerza categorial y originalidad 
para la filosofía. del arte en . todos los ámbitos del Conti
nente · Americano, respecto de cuyos altos destinos cultura
les no ·puede queciar rezagada la tierra dominicana. 

Pensamiento y Verdad, una de las últimas obras de Juan 
Francisco Sánchez, constituye un conjunto de reflexiones 
abundantes en conceptos de . psicología filosófica, disciplina 
que, tal como lo demostró el gran filósofo alemán Ernst 

· Cassirer en lá Primera· Conferencia Interamericana de Fi
losofía, celebrada en la V niversldad de Y ale en 1942, resulta 
insuficiente para hacemos comprender lo que es el ser hu
mano. Por eso, tanto al estudiar El Proceso de Desarrollo 
del Pensamiento Inteligente como El Proceso del PenSamien
to Inteligente y la Verdadera Inteligencia, y al esparcir sus 
Simientes de Vigilia,- se desborda el pensamiento del acu· 
cioso ensayista por los vastos dominios de. la antropología 
filosófica, actividad mental en que el estudio de los proble
mas de la cultura, y, por le mismo del comportamiento hu
mano, reviste mayor importancia. 

Aun cuando·-resultase equívoca mi .observación en torno 
a este libro~ en él se supera Juan Francisco Sánch~ como 
hombre pensante empeñado en d1ucidar problemas de psi-
cologia filosófica. · 



JUAN ISIDRO JIMENES GRULLON 

Nació en la Muy" Noble y Muy Leal Ciudad de Santo Do
mingo, día 17 d~ junio de 1903. 

Obras Filosóficas Principales 

Al Margen de Ortega y Gasset (Crítica al Tema de Nuestro 
Tiempo, La Habana, 1957. 
Al Margen de Ortega y Gasset (Crítica En Tomo a Galileo, 
Mérida, Venezuela, 1959). 
Al Margen de Ortega y Gasset (Crítica a La Rebelión de las 
Masas, Mérida, Venezuela, 1959). 
La Filosofía de José Martí, La Habana, 1959. 

Juan Isidro . Jimenes Grullón, se incorpora definitiva
mente al panorama de la filosofía iberoamericana, cu2.ndu 
da a la estampa Al Margen de José Ortega y Gasset (Crítica 
a El Tema de Nu~stro Tiempo (La Habana, 1957), primer 
volumen de los tres tomos a la luz de los cuales estudia la 
obra del M e di tador del Escorial. 

No obstante ello, en su obra política Luchemos pot" 
nuestra América (La Habana, 1937), prolongáda por el emi
nente filósofo mexicano José Vasconcelos (1882~1959), hay 
disquisiciones de filosofía política, o para mejor decir, de 
Axiología Política, rama esta última encargada de proponer 
los valores cuya realización resulta de mayor necesidad en 
nuestros medios sociales. 

22} 



228 A;RMANDO CORDERO 

_ E~ su obra La Filosofía · de José Martí (La .Habana, 
1959), enfoca la-.exl.mia figura del mártir de Dos Ríos con 
arreglo a lo~ requerimientos d.e la Ontología, la Metafísica y 
la Axiología, ·y en la que intitula Mc:dicina y Cultura (Méri 
rla_, Venezuela, !960), enjuicia · al hombre como totalidad y 
Htstt:nta la tesis· J~ que la medicina es una ciencia vincttladC! 
a las llarnadéls· ciencias social(!s o ·del espíritu, y no a las 
cieucias de la naturaleza. · 

_ Pero, la incorporación de Juan Isidro Ji menes Grullón 
al panorama ·de la filosofía· Iberoamericana, no sólo constitu
ye . un acontecimiento por su ·brillante · mentalidad como pen
sador interesado eñ resolver los problemas del conocimiento 
desde el ptÍnto de vista racionalista, ·sino también por la 
posturá que adopta frente a José Ortega y Gasset, co~ jus-

- ticia considerado como "el líder intelectual regeneracionista 
de ·la España inmediatamente posterior · a la Generación d"el 
98". 

. .. '~No niego que haya a veces originalidad y 
aciérto en su pensamiento --dice-. Pero debo seña
lar que esta tesis (se refiere a la .del. perspectivismo), 
como la· doctrina del existencialismo, estaba en re
lativa boga en el momento en que produjo el libro. 
Sus raíces encuéntranse en Leibnitz; mas fue Teich
muller, quien, en 1882, la presentó en forma orgánic.i. 
Nietzsche se adhirió luego, de hecho a ella. Y Slmme) : 
procuro consagrarla. Hay, pues, en la postura- de · 
Ortega,- más. un gesto de adhesión . que la . prod~c
ción de una novedad. Y una ligera ampliaCión nre
diante la añadidura del historicismo" (1). 

··Las disputas derivadas de las múltiples posiciones ·f¡. 
losóficas antinómicas, existirán mientras .haya hombres pen
santes. Dogmáticos y escépticos, racionalistas y empiristás, 
idealistas y realistas; he aquí los eternos forjadores de los 

·prob~emas filosófictis. Pero; también es cierto que pQsiciones 

(1) Panorama de la Filosofía m Santo Domirgo, por Armando Cor~ 
dero, pág. 147 (tomo -rn, . Santo Domingo, 1972. . 
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intermediarias como el critiCismo, el . apriorismo, 'el intelec
tualismo y el fenomenalismo, , .ffierecen cuidadoso es~udi.o. 

_Ahora bien, José Ortega y Gasset, al intervenir en el 
proble~a metafísico de -}a esencia del conocimiento,. adop
ta una posición omniabarcante. De ahí la vida como reali
dad radical y la razón histórica como razón suprema. Por· 
que .el hombre no tiene naturaleza, sino historia, resulta 
insuficiente la razón físico-matemática para i11tuirio y com
prenderlo. La vida constituye para él la realidad suprema, 
porque dentro de ~!la están irremisiblemente las demás rea
lidades. Por eso concibe Martín Heidegger, con posteriori· 
dad al gran culturalista hispánico, su Ontología Fuñdamen
tal, su Henneneutik der Existenz. 

Estimo que a la luz de su metafísica de la_ vid-a,- lo
gra fundamentar Ortega el sistema de filosofía más bella· 
mente expuest'J en lo que va del siglo XX. Cuando él le 
sobrepone al pienso luego existo, de Descart~s, su pienso . 
porque vivo, obtiene una conquista filosófica cuyo poder de 
jerarquía es innegable. · 

Por otra .parte. !L·S conceptos que emite Juan Isidro 
Jimenes Grullóq frente a . ta_ obra del eminente filósofo es
pañol, corresponden _a SU po~iciÓn Fa(Íona,lista; pero no se 
aebe olvidar que el pecado básico del racionalismo deriva 
de la eieg~ y obstinada adhesión a la idea de que la razón 
constituye laúnica fuente -·del conocimiento. 

Por lo demá"=, médico, _tribuno, político, periodista, ca
tedrático _v a la postre- pensador de claro estilo, -Ji menes 
Grullón constituye un magnífico ejemplo para la intelectua
lidad de la l\.fagna América preconizada por Rodó. LÓ- cons
tituye en C\tanto confiere a la filosofía- la primord_ial atet1-
ción que ella reclama como superior activ~dad espiritual. 
Lo constituye p0r la pasión con la cual procura que los valo
res de superior je-rarquía se realicen totalmente_ eh nuestros 
puebles · iberomericanos. Lo constituye, finalmente, por los 
afanes de ejemplaridad que . guían sus pasos por los vastos 
caminos del espíritu. 



230 ARMANDO CORDERO 

V asconcelos, el filósofo que México dio· a la conciencia 
de América, se refiere a Juan· Isidro Jimenes Grullón eoo 
alto aprecio de sus virtudes cívicas e intelectuales al pso. 
logar la obra Lucharemos por Nuestra América: 

. "Bravo mozo robusto, blanco, alto, expansiwu, 
con todo el esplendor del trópico en el alma; fácil 
·al ademán, abierta la mano para la amistad, intraa
sigente en la rectitud, bondadoso en su fuerza y 
preocupado el pensamiento con todos los problemas 
de su alma y de su Continente; así lo vi hace no Se! 
cuantos años; dichoso en su patria, próspero en su 
ejercicio profesional independiente. Y ahora en esta 
-triste América, que parece empeñada en presciudir 
los· buenos para enseñar a sus rufianes, me comu
nico una vez más con Jimenes Grullón y lo encueu,. 
tro convertido en un pensador claro, preciso. :Ue 
imagino a mi amigo por los camiRos que yo he te

corrido .; predicando verdades de a lomo entre públiaJs 
.que aplauden, pero desviando la mirada, temet050 
de que el ruido perturbe la modorra del polizonte 
nacional, criado al servicio de la dominación eco
nómica y moral del exterior". 

En su obra intitulada PEDRO HENRIQUEZ URE&A: 
REALIDAD Y MITO Y OTRO ENSAYO (Editorial Li
brería Dominicana, Santo Domingo, 1969), hay evaluaciones 
positivas e impugnaciones negativas y se puede afirmar que 
no ha encontrado ám hito en la intelectualidad dominicana 
por su inconcebible posición materialista. En ella confunde 
Juan Isidro Jimenes Grullón el idealismo de los ideales con d 
idealismo de las ideas, error imperdonable en un pensador 
de su estatura intelectual. 

Además; incurre en otras inexactitudes filosóficas al po
ner de manifiesto una especialización científica derivada coo 
rigor de las ciencias naturates. 



PEDRO TRONCOSO SANCHEZ 

Nació en la Muy ?~oble y Muy Leal Ciudad de Santo Do
ming'o, día 19 de abril de 1904. 

Obra Filosófica Principal: 

. Bosquejos Filosóficos, Santo Domingo, 1938. 

Estudios de axiologia y cultura: 

Existen los Valo.res Negativos? (Anales de la Universidad 
de Santo Domingo, Septiembre-Diciembre de 1939). 
Biografía y Valor (Comunicación para el XII Congreso Jn, 
ternacional de Filosofía. Tema: Libertad y Valor. Venecia, 
Italia, 1958) . 
. Nuestra Cu1tur.a Jurídica y la Filosofía del Derecho (Segu
ridad Socia1, N''· ·11, Santo Domingo, 19SO). 
El Bien Común, Fin del Estad~ (La Hispaniola, Santo Do
min, Enero-Marzo de 1956). 
Espiritualidad y Cultura del Pueblo Donúnicano (Revista Do

~ minicana de Filosofía, Santo Domingo, Enero-Junio de 1956) 

El pensamiento filosófico dominicano tiene en Peclrr. 
Troncoso Sánchez, uno de sus cultivadores más s.inceros. 
Ensayista de franca tendencia eticopersonal, busca en la 
filosofía razones a Jo que siente íntimamente, y defíende, .ca· 
mo poseído de un<!. acendrada lealtad a sus propias convic
ciones, la posición de los filósofos metafísicos frente a los 

231 
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llamados filósofos positivistas, cuya falta de vrston interna 
~esalta. por. su - de~idida solidaridad con lgs hechos que pu'e

. den ser probados científicamente. 
El ·triunfo de la Er~ Científica, cuyas leyes . pretenden 

señorear todas las jerarquías del saber; no puede determínar 
d desplazanüento de la Metafísica. Frente <). los que ven en 
t:lla un mundo de ideas ficticias, pone de . manifiesto que el 
hombres de ciencia, según profundiza en sus investigacione¡;, 
va advirtiendo una transformación gradual de las cosas . 
• ~demás, la ciencia, en lo que se refiere al progreso moral 
y espir_itnal de la humaiüdad, ha sido enteramente nula. 

Pedro Troncoso Sánchez -enfoca el . problema del mundo 
exterior tomando com0 punto dé partida tanto el sujeto co
mo el objeto, realidades a las cuales identifica, sin que nin
gñn complemento del segundó escape en la fusi6n, llámese 
color, forma, solidez, sabor, etc. 

Intuyendo el mundo_espacial como una misteriosa finen
cía del yo puro, se refiere al hecho c~entifico de la trans
misión de pensamiento. ¿Cómo es . posible -se pregunta
que una realidad inesp2.cial ónticamente inextensa como el ·. 
pensamien-to, aparezca trasmitiéndo~e al través del. espacio? 
"Para comprcn.-:ler metafísicament'.! este . hecho -"-a-grega- . 
habría que co.nvP.nir f'tl una cie estas cosas: ¿o que- el pen
samiento es un · objeto e~paci~l, como el sonido o . el perfu 
me, o ·_en que el ·f!spacio es sólo .un producto de la concien
cia? Descartada la primera hipótesis por onto!ógicamente. · 
errónea, 'qúeda e.n pie la segunda como la unica . explica
ción posible de la transmisió~ de pensamiento''. 

Y a. concebido ·el espacio como una proyección del yo, 
estudia el problema del tiempo, y con Hans Castorp; el con~ 
fundido per~ona_!e de Tomás Mann- en su novela ."La Mon· 
taña · Mágica.,, pregunta lo que es para llegar a la · condi.t· 
sión de que puede s-er físico, biológico, · psíquico, mental 
e intuicional. En cada una . de estas m~nifesta~iones tiene 
su propio · reino, pero sujeto a la relatividad de todas las 
cosas frente a -Dios como Eer y tiempo absolutos. Desde su 
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el campo de la Axiológía a los ll;~.mados valores eco-
nómicos · o de utilidad". · 

Por otra parte, afirma. Pedro Troncoso Sánchez con 
certera visión metafísica y epistemológica- del problema, que 
no hay valores negativos, sino valoraciones negativas. 

"El valor negativo no existe. Todo valor, se ha · 
sostenido entre quienes admiten su realidad supra
individual, es o positivo o negativo y necesariamente 
implica la existencia de otro valor polarmente_ opues
to, tan real como su contrario. Disiento de los que 
sostienen tal especie y ven entonces el valor negativo 
como una "forma de realidad'' del valor". 

De ahí su disputa con los sustentadores de la polaridad, 
quienes colocan frente a lo sagrado lo profano, frente a lo 
vital lo mortal, frente a lo verdadero lo falso, trente a lo 
bueno lo malo, frente a lo bello lo feo, como valores posi- . 
tivos y negativos, respectivamente. 

Para los po.laristas, "si algo vale, algQ necesariamente 
no vale; mas, no advierten éstos -señala con mucho tino el 
impugnante-: ''Que ~ostener el no valer de un valor es 
admitir que no es real''. 

Al intuir la esencia de la valoración negativa se mues· 
tra influído por la teoría platónica, en la cual, como muy 
bien observa Alejandro Korn: "el mal es un principio ne
gativo, carece de realidad, es sólo la ausencia del bien, como 
la sombra la privación de la luz'' (1). 

"Valorar negativamente -afirma- no. tiene por 
otra parte nada de negativo. Es por el contrario 
aprehender un valor real y positivo y contrastarlo 
con una situación en que falta esfe valor. No es una 
aprehensión del mismo tipo de la que ocurre ante un 
objeto valioso, pero, si refl€xionamos un poco, no 

fl)-Le. Fllosoffa Ultinoamerlcana Contein?Oránea. (SeleQCiá.n, ~ 
lago y Notas d~ Anibal Sánchez Reul.et>, Pág. 103, Wunngton 
D. C. Febrero de 1949. 
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podemos negar su pre~encia.. En tin . caso el valor se 
po"ne; en el otro se contrapone. No es seguramente 
el .autor de una mala acción el que capta, al r_eali· 

· zarla, el pretendi<lo valor negativo, sino que . es. ei 
_espectad9r mejor dotado moralmente -qi.te ·puede ser 
el mismo autor, arrepéntido- quien capta uno po
sitivo al re~robarla. El sujeto vacío de valor ignora 
las más de las veces que lo es, es decir ignora q1,1e 
deja de capta-r vai"ores. Cuando se tiene conciencia 
de que algo es malo, o falso o feo, es porque ya se 
la tiene de lo que es bueno, vet:-dadero o hermoso, ·y 
contrapone estos bienes a los casos en que .va.can. 
No sabré qu-e el juicio "el cristal es opaco'' es falso, 
mientras no adquiera el reconocimiento de . que el 
úistal no es opaco y lo con traste con aquel juído. 
Ni .sabré que. el proce~er egoísta es malo mientras 
los valores éticos . no se sebrepongan a· mi natura·_ 

· . leza animal. Ni sabré de fealdades mientras no sien• 
ta la belleza y ese sentimiento me lance ·a buscarla. 

La valoración negativa · está, como acabamos 
d~ ver, necesariamente impregnada · de un valor po~ 
sitivo''. 

Con respecto a la esencia de la valoración negativa, pro. 
cede agregar que ésta no sólo responde a los requerimientos 
del no deber~ser, smo también a las exigencias del ño saber 
o no poder-ser. 

Desde los tiempo de Sócrates, Platón y Aristóteles, y 
entonces en estádo balbucient~; 1~ axiología bus,ca la c<;>ns· 
tante irrupc~ón de lo justo,, lo bello, lo bueno y lo santo en 
.el alma humap.a. Todo lo contrario a estos objetivos implica 
ausencia de contenido axiológico. 

Las controversias internacionales, los conflictos bélicos, 
la lucha de hombre contra hombre y de hermano contra 

. hermano; en conclusión, ias notas .características de la crisis 
Je f¿¡ cultura, se explican de conformidad con la siguiente 
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alternath·a: de ~ma parte c;:stán los hombrr.:s y la o:; naciones 
q.ue asimilan los valores con amplitud ·de alriia; y de la 
otra 1 · ,~ qu{· actúan como las bestias, porque no han p·Jdido 
hacerse partícipes de ese reino maravilloso. 

_Él problema de la com¡)enetración humana, del respeto 
mutuo, de la solidaridad internacional organizada es, pues, 
un prohle!Jla de preferencias axiológicas. 

· La posiciÓn estimativa de Pedro Troncoso Sánchez y 
el sentido cristiano de sus especulaciones, bien pueden ser-

. virrios de orientación a todos los que, buscando las lu-ces .re
fulgentes· de la filosofía, soñamos cop un ·mundo que tenga 
por imperativos categóricos pensar con nobleza y vivir con 
dignidad. 

Li Antropología Biológica ha planteado, por otra parte, 
el problema de las cúacterísticas denqminadas antropinos, 
atinentes a la Relación Hombre-Animal. Entre tales carac
terísticas las hay diferenciales y de semejanza. 

A la luz de los llamados antropinos diferenciales, se 
afirma que sólo "el ser humano anda derecho, tiene manos, 
se comunica mediante el lenguaje articulado, construye VI

viendas y se organiza en Estado, · etc.'' .. 

Mas, tales antropinos han sido impugnados con pode
rosos argumentos, a fin de conferirle atención fundamental 
a los antropinos o características que apuntan hacia la vida 
interior, en .cuya virtud se establ~ce que "s.ólo el hombre 
conoce_ el bien y el mal, siente verg'üenza, puede reir y Ilo· 
rar (Plessner), puede negar (Hans Kunz), guarda el pa
sado, se ·dirige al futuro (Baber), sabe que debe morir, tiene 
capacidad de suicidio (Rosenzweig-Ehrenberg; o sólo él 
puede pensar, sólo él crea ·idiomas, utensilios, cultura ge-
neral ... " . (2). 

Pedro .Troncoso Sánchez, cuya devoción por los tl!mas 
que enfoca la Axiologia es bien conocida en nuestro medio 
intelectual, situándose ·con firmeza en el cam.po señoreado 

(2)-Antropologfa Fiiosófica, por MÍchael Landlita.nn, págs. 170..171, 
México, D. F. 1969. 
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por la Antropolegia Cultural, "la Antropología del futuro ... , 
. según Landmann (3), ha enun<dado dos nuevos arttropinos 

con respecto a la Relación Hombre-Animal:· a) "sólo d 
hombre intuye valores'', . y b) "sólo el hombre es biograf~a
ble''. 

Así ha diferenciado el culto historiador y filósofo de la 
c.ultura, magistralmente, al hombre del animal. 

(3)-Idem, pág. 



CARLOS FEDKRICO PEREZ 

.Nació en la Muy ~~oblc y Muy Leal Ciudad de Santo D~ 
mingo, día 26 de Marzo de 1913. 

Obra filosófica inédita: 

Ensayos de Ayer y de Hoy 

La personalidad y la obra de Carlos Federico Pérez se 
han jerarquizado .en el campo de las letras patrias como 
exponente del ensayo literario. Pero. la . serenidad y el equi
librio de que hace. galas al estudiar la evolución de la poesía 
dominicana, es la resultante de su perfecto conocimiento de 
las diversas corriente~ literarias en sus aspectos clásicos y 

·romántico~, factores que, .iunto a su acervo filosófico, lo 
convierten en uno de los críticos más apreciables y mejor 
fundamentados de nue~ tro medio intelectual. 

Desde mi particular punto de vista, ·encarna Carlos 
Federico Pérez un verdadero espécimen del hombre de 
letras que mayores beneficios puede prestarle a ia historia 
de la cultura domínicana, por el p~rfecto enlace de los co
nocimientos literarios y los filrJsóficos. 

Hay en la República Dominicana muchos intelectua
les de nota en quienes la compenetración de la ciencia ju
rídica con la literatura, ha propiciado relevantes culmina
ciones en materia de estudios jurídicos, políticos y ·sociales; 
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pero . sin duda algu~a resulta urgente el advenimiento dé 
mentalidades para quienes los problemas :de · ta cultura fi· 
losófica y la cul~ura literaria· sean objetivos de primordial 

-interés. 
· __ Superándose en la ··tarea intelectual que mtcia con su 

ensayo de La Naturaleza en la Novela Hispanoamericana, 
y continúa con su notable estudio sobre _La Evolució? Poé-

·. tica Douúnicana, Carlos Federico Pérez tiene inédito un 
libro que_ lleva. pt>r título ·Ensayos de Ayer y de Hoy, .del 
que fonna parte_ lá interesante pieza filosófica que intitula 
Vida y Razón o Razón y Vida. · 

La ·antiquísima di~puta de Heráclito y Parménides, se 
prolonga con la tradicional contraposición de existencia y 
de esencia como fundatr!entos del problema filosófico. 

Si se habla hoy en día de una · filos_ofía de la vida y 
una filosofía de la idea, o, _lo que es igual, de la vida, por 
una parte, y del pensamiento, por otra, como intentos de 
explicación del conocimiento, lo que en definitiva -se po
ne de manifiesto es la disputa exi~tente errtre la intuición 
y el concepto para los fines del filosofar: 

"El dilema entre la razón, -dice- validez de 
_lo lóg'ico, absoluto e inmutable, -y la vida, lo cam
. hiante y _relativo, no sujeto a determinaciones fijas, 
surge coh los mismos albores de la filosofía. Tal vez 
podrían vertebrarse alrededor d~ él" los a':_lales de las 
ardu<;ts aventuras de la reflexión del hombre. Ya 
Unamuno ·¡o ha anotado: "La trágica historia del 
pensamiento humano no es ~ino la ludia eti.tre la 
razón y Iéi vida''. 

''Sin _embargo. desde temprano se impuso el pre- . 
dominio de las.· prerrogativas de la ·fuente; Tal pre
ferencia la estimularon las circuastancias- de la evo
lución histórica del hombre y ·las peculiaridades de 
su comportamiento psicológico. Fácil es imaginarse 
que c;uando el ejercicio de la facultad pen~ante -cris
taliza en las primeras conquistas del conocimiento 
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científicg, revelando la posibilidad .de conforinar a 
normas de razón la íntima realidad de los fenómenos 
naturales o del saber · metafísico, el prestigio de los 
privilegios del raciocinio sienta carta de a u torida.d 
·inapelable. Frente ~l mandato así i-nstaurado, la vida 
aparece como continuidad -sin el incentivo de la 
sorpresa, puesto que siendo inmanente al existir, 
apenas podía esperarse en su favor el halago de la 
estima necesaria para preser'\iarse. Pero sobre todo, 
tal carácter inmanente hizo padecer a la vida, en la 
perspectiva de la conciencia, una percepción asaz 
deficiente''. 

De acuerdo con los ·sustentadores de ·¡a primera direc
ción, ··encierra más el .devenir que el ~er'', ya que, según 
Heráclito: . :. "Todo fluye y nada permanece .. Como que 
nadie se mete dos veces en el mismo río''; mas, . los otros 
buscan el ser de las cosas guiados por las derivaciones del 
pensar. 

Carlos Federico Pérez reconoce la magnitud del pro
. b1ema y no pone en duda la hegemonía señoreada por la 
razón al correr de las edades históricas ; pero no . se deja 
arrastrar por · su impetuosa corriente: 

"El pecado de presuntuosidad del modenio racio
nalismo junto con la continuada servidumore <le los 
intereses vitales durante luengos siglos; diseña como 
justificada reacción . el ímpetu con que la vida se ha 
lanzado en nuestros días wbre los aparentemente 
inconmO\·ibles reductos de la €jecutoria pensante. 
Diríase que, alt'ntada per el reconocimiento de que 
al fin ha sido objeto, no sólo rechaza la pretensión 
de dominio que de continuo la asediaba sino que 
también aspira a supeditar a sus propi~s elásticos 
moldes a aquella que otrora ejercía, severa e imper
turbable, un mandato indiscutido'' ... 

"El trance de sumisi6n puesto a cargo de la vida 
no fue óbice para la cálida asiduidad con que ella 
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ha asistido a la petulante suficiencia del intelecto; 
Su ingénito antagonismo frente a éste tiene así una 
faz resignada pero de acción sigilosa tan eficaz que 
anima, para las páginas de la historia, el contorno 
temporal, viviente y dinámico, de cada una de las 
estructuras racionales que con el curso del tiempo pre
tendieron responder al apremio dé · lo circunda-nte. 
Si el pulso vital es audible a través de ellas, con 
sus incitaciones, imperativos y mezquindades, débese 
a la soterrada fluencia que las vivifica, la cual de 

· tal modo acrece, si cabe, el requerimiento esclare
cedor de la aparente;.nente inexplicáble omisión ex
presiva en las especulaciones de raciocinio'' ... 

. La filosofía moderna, con su idealismo como alma y 
arma de la batalla. influyó en el primado ejercido por el 
faCtor . racional, pero la justificación de posiciones interme
diarias como el intelectualismo y el apriorismo, constituye 
un detalle digno de observarse en lo. que atañe a la lucha 
co~prendida contra la primacía del racionalismo como fuen
te del conocimiento~ 

· Don José Ortega y Gas5et interviene en la disputa al 
invertir el cogito ergo sum, de Descartes, oponiéndole la 
fórmulá del cogito quía vivo, ("pienso porque vivo''), ate
nuando el soberano poder de la dialéctica racionalista. 

"Sin · tener en cuenta --observa Carlos Federico 
Pérez- el criterio va'lorativo que entraña el fino 
análisis orteguiano es obvio que, no obstante sus 
lum:nosas aproximaciones, no ciñe satisfactoriamente 
al planteamiento que interroga sobre la razón por 
la cual . siendo la vida evidencia primaria e irisalva· 
ble ha · sido ignorada cuando no desestimada como 
paraje del itinerar-io filosófico''. 

"Si bien es admirable que la vida, a igual que 
la visión o el deseo, actúa ocupándose de cosas aje
nas a ella no podemos olvidar que quienes soslaya· 
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-ban su pr~sencia en la _ meditación no _ estaban con· 
fiados a impulsos e:opontánens sino que, contrar-ia: 
mente, eran sujetos de orientaciones dirigidas y 
conscien!.es. Por tanto, es legítimo presumir por
parte de ellos un análisis minucioso cuyo afán :de 
ponderar los hechos y las circunstancias . en sus 
niveles más diYersos no parece compadecerse con el 
desconocimiento o la desvalorización de lo que era 
soporte visible y palpable de todo cuanto les ro
deaba''. 

Carlos Federico Pérez enfoca la antiquísima controver' 
sia con visión crítica. Rechaza la presuntuosidad del racia
_cinio, impugnada con argumentos irrebatibles - al estudiar 
los problemas del origen del conocimiento; pero no con
fiere la primacía a la tendencia vitalista, sólo privativa en 
el campo de la filosofía social, en cuanto subordina el in
telecto a los requerimientos del realismo volitivo y del prag
matismo, sin pre~cindir tampoco del influjo ejercido en . el 
asunto por el factor sentimental. 

"En conclusión -afirma-:- hay un balance deso
lador para las pretensiones vitalistas que hoy nos 
conmueven. ¿Autoriza ello, por"tanto, la defensa del 
tutelaje racional en la medida que generalmente lo 
muestra la historia del pensamiento? No vacilamos 
en responder que no. El incremento constante de las 
prerrogativas vitalistas que son el signo de nuestra 
época acusa un rendimiento de innegable importan· 
cia para la integración de la filosofía. Extendido al 
arte, a la política, a las letras y aún · a la ciencia, 
a su amparo penetraron en el campo dé la medita
ción, sin cortapisas ni subordinaciones vergonzantes, 
series de temas enjundiosos y conceptuación de las 
incógnitas del devenir. Pero reconocerlo así no im
plica, en manera alguna7 acaptar la primacía de lo 
vital y el consig'tliente vasallaje de la razón'' ... 
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Con clara perspectiva · ·estudia Carlos Federico Pérez 
la personalidad de Justo Sierra, d insigne educador, filós?fo 
y poeta mexicano que luchó y pensó en aras de la transfor-
mación social de su patria. · 

Rechazaba Sierra el optimismo de quienes consideran 
"que una cosa es cierta y realizable desde el momento en 
que .es lógica ... , queriendo obligar los pueblos a practicar 

·lo _que sólo resulta verdad en las regiones de la razón pura". 
De ahí sus reservas, no sólo en cuanto al régimen po. 

líficÓ, sino también en cuanto al régimen de educación na
cional compren~ido en el período que va de 1880 a 1910. 

La . tendencia revolucionaria que lo domina en uno y 
otro aspecto no lo obliga a_ compartir del todo la política 
científica, también denominada política positiva, en que ac· 
tuó a partir de 1886, año de su ingreso a la Cámara de Di· 
putados como miembro de la generación adscrita a los de
signios de la "Escuela Científica Política de México''. 

"Por eso -:dice Carlos Federico Pérez- frente: 
a la certidumbre absoluta de las verdades científicas 
como fundamento del sistema educativo que preco· 
nizaba Barreda, Sierra subraya las virtudes de un 
escepticismo avisor, que -debe · tener incesantemente 
la mirada hacia algo más allá, La enseñanza posi· 
tivista, no podía merecer la adhesión de un espíritu 
en constante proceso de renovación como el de 
Sierra'' 

La tendencia revolucionaria del notable intelectual m.~ 
xicano no sufre alteración en el campo literario ; .y de · ahí 
la postura romántica que adopta: · · 

"La ddinición de la personalidad literaria de 
Justo Sierra -agrega- señala la iniciación de in· 
fhiencia ·directa de la lírica francesa en la poesía 
mexicana, y lo que es má-s importante, el comienzo 
de uno de los aportes que . debían llevar años des
pués a la liberación de la poesía hispanoamericana de: 
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ataduras que le mantenían en nivel de provincia
lismo con respecto a la Madre Patria''. 

Es evidente que, como tipo ideal de la per~onalidad 

robustecido por el doble influjo de la filosofía y la litera
tura, surge Carlos Federico Pérez en la tr~yectória histórica 
de .los hombres de pensamiento con · quienes la nueva cultu
ra dominicana se proyecta hacia ·todos !os horizontes de 
Am~rica. 





SALVADOR IGLESIAS BAEHR 

Nació en la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Santo Do
mmgo, día 3· de agost() de 1917. 

Ensayos filosóficos y psicológicos principales 

El Eclecticismo en Santo Tomá$, Santo Domingo, 1944. 
El Hombre. Integral, Santo Domingo, 1947 . . 
Las PriAcipales Escuelas Contemporáneas de Psicología 
(Conferencia pronunciada en la Librería Dominicana, San-

. to Domingo, 1950) . 

. La Fc.rmac'ón Integral de la Personalid·ad a la Luz de · la 
Psicología Educativa, Santo Domingo, 1952. 
Consideraciones acerca de las Ideas Psicológicas de San 
Agustín, Santo Domingo, 1954. 

La tradición y la metafísica tomistas han vigorizado el 
espíritu novohispánico, desde los días memorables de la 
conquista espiritual del Nuevo Mundo. Ya en la época mo
derna, cuando el materiali~mo y el positivismo pretendieron 
hundir la filosofía e<;;colástica, con todos sus principios, por 
reclamo de la llamada política positiva, ellas constituyeron 
los factores más eficaces para poner de manifiesto los erro
res de que eran víctimas los equivocados partidarios de esa 
política. 

La h istoria de la filosofía iberoamericana enfoca con 
precisión ya, la obra de tomistas-jesuítas como Julio Dávila, 
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Rafael Martínez del Campo, David Hayigoitia y Jacobo 
Morán; la de neotomistas tan . . representati,;os como. José. 
Antonio ·de San Alberto y Octavio Nicolás Derisi; la de 
tomisffis escotistas como Fidel Chauvet y Fray_ Franciscc 
Santeli?eS ; la de tomistas heterodoxos como Oswaldo RO
bles, qu ien intentó, seg ún observa Juan H ernández Lm~a 
en su brillante ensayo La Filosofía Contemporánea en Mé
xioo, la conciliación de San Agustín, Santo Tomás, Kant y 
Husserl; pero tamhién la filosofía cristiana que tiene en 
Jacques Maritain uno de sus más ilustres representativos, 
comienza a ·repercutir en la conciencia filosófica del Con
tinente como un himno de fe, lo que se comprueba median
te la obra del reputado humanista, filósofo e historiador me
xicano Gabriel Méndez Plancárte. 

Dentro del movimiento filosófico dominicano, el influjo 
del tomi!mo de Maritain se manifiesta en Salvador Iglesias 
Baehr, cuya tesis para el doctorado en filosofía, presentada 
en la Universidad Gregoriana de Roma, con el título de 

-La Experiencia en Suárez, investiga analítica y sintética
mente el pensamiento filosófico del ilustre pen~ador gra
nadino y refleja la dirección sustentada actualmente por su 
autor. 

En medio del humanismo que da rmeva vigencia a los 
sistemas filosóficos de la antigüedad, y del nominalismo 
que contribuye al desal'rollo de las ciencias de la naturaleza·. 
y fija marcada tendencia a seguir el procedimiento del mé
todo experimental, coloca al insigne filósofo, jtli·ista y teó- · 
Iogo, cuya labor en el primero de estos aspectos· es enfo- · 
c:1da por Iglc;:;ias, de acu~rdo con el siguiente orden: a) Doc· . 
trina de la Experiencia ; b) Uso Teorético de la Experiencia; 
e) Uso de la Experiencia en las Disputadones; d) · Uso de la 
Experiencia en el De Anima; y e) Uso de la Experiencia 
en otras obras. 

Porque la tarea realizada por Francisco Suárez en el 
campo filosófico, ha sido objeto de mtiy deEiciente estudio, 
se explica el imper.fecto conocimiento de la misma. De 
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ahí el interés con que el Profesor Iglesiás Baehr proyecta 
]a · fig~ra del eximio promotor del congruismo, cuyo tratado 
de la experiencia constituye un mon'umento de la Psicología. 
Escolástica Española. 

Con ,respecto al proceso histórico de las llamadas ideas 
psicológicas, dice en ~. u estudio intitulado: Las Principales 
Escudas Contemporáneas ds la Psicología: 

" La Psirología se quiere presenta,r en núestros 
días como una ciencia nueva en su contenido y en 
sus métodos, nat..:ida, como _ por generación espontá
nea, en . los albores de es_te siglo. En realidad, desde 
que alguien se preguntó- ¿Cómo conozco? ¿Por . qué 
amo? ¿Por qué · recuerdo los hechos pasados? etc., 
hubo Psicología; o · si se quiere ideas psicológicas. 
De ahí que no sea nada maravilloso encontrar pro· 
blemas psicológicos en el Padre de las ideas, ni un 
"tratado del Alma" escrito por Simmias, ni en los 
rudimentos de la Caracterología expuestos por Hi
pócrates". 

Pero es Aristóteles, sin lugar a dudas, el crea· 
dor y el padre de la ciencia psicol_ógica, porque ie 
cupo la gloria de sistematizar los conocimientos psi
cológ•icos para presentar un · todo armonioso. en que 
tienen cabida por igual la hoy llamada psicología 
racional y la empírica. Los nombre! de Descartes, 
Francis Bacon, Leonardo de Vinci, Luis Vives, 
.Müller, Weber y Fechnner qan pasado a la historia 
como .los de otros tantos ·innovadores· en lo ·que a 
métodos e ideas nuevas se refiere; pero es exagera· 
ción atribuirles la paternidad de una ciencia como 
la Psicología, creada y desarrollada muchos siglos 
antes''. 

Situándose en una posición contraria a la de los pslco
logos que atribu;-en la crisis de la psicología a la multipli
cidad de tenclencÍ<lS prevaleci entes en tal disciplina, consi-
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dera Salvador Iglesias Baehr.que la¡ diversas corrientes de 
la Psicología c<.mtemporánea propician la rectificación de 
errores y el alejamiento de obstáculos que lqs psicólogos 
del ·pasado no pudieron emprender con buenos resultados. 
El eclecticismo constituye, de conformidad con su parti· 
cular punto de vista, un método del cual no conviene pres
cindir en psicología, tal como se deduc~ a la luz de sus coa
dusiones respecto de las principales escuelas psicológicas 
de la actualidad. 

Tanto la psicología gestalt o de la forma como el psi
.coanálisis y el pensamiento psicológico aristotelicotomista 
10frecen campo propicio para el perfecto desarrollo de la 
tendencia ecléctica. Sólo el conductismo watsoniano (beha
viorismo), le inspira inocultable desconfianza. 

"La posición reaccionaria y el carácter científi
cista de esta escuela --dice- atrajo a un buen con
tingente de psicólogos americanos y europeos a sus 
filas, tales como McDougall, Catell, Givler, etc., que 
pueden decirse los ortodoxos de la misma. Entre los 
moderados podemos citar a Warren, Pieron Wood
wordth y otros. 

"Suprimidos, pues, muchos de los problemas 
psicológicos que han inquietado al hombre desde 
los tiempos más remotos, reduciendo así el campo 
de la Psicología; privada ésta del rico, pero delicado 
método introspectivo, el behaviorismo podría fácil
mente ofrecer algo que ninguna escuelá psicológica 
ha ofrecido hasta el presente : formar hombres que 
se adapten a la vida moderna sin sufrir los choques 
causantes de las anormalidades, que llenan las clíni
cas de enfermos · mentales y las cárceles de reclusos. 
y sin rastros de las taras ancestrales. Esa promesa 
la hizo Watson en 1930, en su libro titulado "Beha
viorismo''. De esta manera la escuela que nos ocupa 
se popularizó, principalmente en Estados Unitios, 
y vino a convertirse "en una nueva esperanza y 
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orientación cuando las viejas nonnas parecían des-
-acreditadas". -

La psicología ''gestalt" .o de la forma, una de las nu
merosas esc~elas de origen alemán, se_ ·caracterizan por su 
reacción frente a la psicología asociacionista: 

"En oposición al behavio"rismo admite el métod::> 
introspectivo, pero sin llegar a admitir la exag&a
ción del mismo. Por lo demás, gestaltistas utilizan 
sin excluir ninguno, todos aquellos métodos que se 
han demostrado eficaces en la investigación psico
lógica. Esta amplitud de criterio, unida al prin
cipio fundamental de la Gestalt, le permiten a . la 
nueva escuela estudiar con provecho tanto las emo-
ciones, como el carácter y la personalidad. A este 
respecto, confieso que más de una vez esta escqela 
me ha hecho pensar en el principio escolástico que 
dice "actiones simt suppositorum", las accion6S son 
propias del ''supuesto", es decir, de ese todo forma
do por el alma y el cuerpo. Huelga decir que la 
Psicología Gestalt rechaza la concepción behaviorista 
de los estímulos y respuestas, por la misma razón 
que las sensaciones''. 

En ·su calidad de dirección psiquiátrica y psicoterapéu
tica, la escuela de -Freud, el célebre discípulo de Charcot, 
ha dado origen a un conjunto de corrientes cuyo adyeni
miento se explica por las apremiantes necesidades del mun
do actual: establecer las causas detenninantes de las neu
rosis y la adopción de medios para la erradieaci~n de las 
mismas. 

"Si pasamos por alto el pansexualismo freudiano 
--expresa--debemos reconocer que algunos de los 
métodos de esta escuela han sido empleados, aunque 
con algunas modificaciones, en clínicas para enfer
mos y centros para la dirección de menores; por lo 
demás su interés por la sexualidad infantil ha dado 
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impulsos al estudio d~ la Psicología _ Infantil. La 
insis.tencia en el tema · sexual ha hecho q~e la so
ciedad contemporánea· se detenga a pensar en la 
forma de impartir una educación sexual que venga 
a arrancar de raíz los males que la .ignorancia o la 
maldad han sembrado en este campo. Finalmente, 
los con!iriuadores d~ la obra de · Freud se han pre
ocupado pot hacer llegar hasta la Escuela, los re
sultados de sus investigaciones en d . campo psico
lógico'' .. ~ 

La de.cadencia de la Psicología Escolástica es, por otra 
·parte, para S;dvador Iglesias Baehr, una realidad incontro
. vertible a la cual han contribuido los pensadores escolásticos. 
Por ~so admite con Barbado que "es una de las partes me
nos elaboradas de la filosofía escolá5tic;l. no obstante lo 

. muchísimo que sobre ella se ha escrito y no obstante la 
trascendental importancia que todos le reconocen''. 

Con el progreso de la psicología se han ·resuelto, sin 
duda, grandes problemas · en las diversas manifestaciones 
de la cultura~ La religión; la moral, el arte, la economía, 
la política, pero muy especialmente la educación, orientan 
su~ actividades s.obre bases ·firmes al amparo de las con· 
quistas logradas por esa ciencia. 

De · ahí que, la -gran importancia de la función social 
encOmendada al psicólogo, se ponga de manifiesto con sólo 
advertir que su misión eS. penetrar en lo más íntimo del alma 
humana y descubir el potencial de aptitudes atesorado .:u 
.ella como principio o fuerza generadora de impulsos para 
el trabajo ma-nual o · intelectual. 

En su estudio La Fonnaci6n Integral de la Personalidad 
a la Luz de la Psicología Evoluti~ hace Salvador Iglesias~ 
Baehr atilladas observacion~s· referentes a las vinculaciones 
que deben existir entre la psicología de la comprensión o 
entendimiento- y la pedagogía. 

Sin que haya dejado de preocuparse por los diversos 
problemas que plantea la psi<;ología; esto es. si se trata de 
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~ ciencia autónoma o de. una ciencia· subordinada a otras 
ciencias de fundamental interés humano, como ·la biología, 
la física o la pedagogía, Salvador lg1esia,s , )aehr se :r ~~ 3-
tiDguido eri el movimiento filosófico dominicano, por e1 ge
neroso entusiasmo con que .se dedica a la~ arduas tareas '}Ue 

iaforma la psicología · educativa. 





ANTONIO FERNANDEZ SPENCER 

Nació en la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Santo Do
mingo, día 23 de junio de 1922. 

Obra filosófica : 

A Orillas del Filosofar, Santo Domingo, 1960. 

Antonio Fernández Spencer, grande y humanísimo poe
ta, según expresa Dámaso Alonso, se ha lanzado a la con
quista de un nuevo mundo por los vastos . caminos del es
píritu. 

Elevar el alma en un canto poético, no reviste tanta 
trascendencia para !a vida de un hombre como elevarla en 
función de la actividad filosófica, porque, m-ientras la poesía 
jerarquiza la existencia humana sublimizándola, · la filoso
fía la eleva haciéndola más respetable y perfecta. 

· No obstante ello, en Antonio Fernández Spencer lo 
poético y lo filosófico se acoplan con sujeción al mismo . im
pulso de plenitud ideológica. Cuando él conquistó en Ma
drid el anhelado premio Adonais (1952), ya Ortega y Gas
set, Xavier Zubiri y J ulián Marias habían comenzado a 
trazar surcos de oro en su pensamiento. 

"N o concibo una filosofía que no confunda -di
ce- aunque sea en parte, su realidad con la de la 
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· poe, ía. ¿No son acaso · poetas, en ·su mayoría, ·los 
filósofos presocráticos? Cu.ando la filosofía pierde 
su .adustez de cápsula contentiva de conceptos, se 
resuelve en poesía. Cuando la poe~ía ·aprisiona el 
ser del complejo ontológico, como sucede frecuen
temente en la ·obra de todo poeta verdadero, ha rea
lizado pura filosofía. ·Las fronteras de la poesía y 
de la fifosofía no están claramente delimitadas. Poe
sía y filosofía . aparecen constantemente mezclada.s 
en el devenir histórico de la humanidad. Poetas y 
filó~ ofos viven en lo espiritual, más unidos de lo 
que generalmente· ellos ·confiesan. 

El poeta es un intérprete intuitivo del mundo. 
El fiJ.ósofo se vale de un vasto arsenal de pensa
mientos (que en su origen fueron puras intuiciones) 
para explicarnos el mundo''. 

A ORILLAS DEL FILOSOFAR constituye, sin dis
puta, un mag'nífico ccnji.mto de ensayos que se incorporan 
al pensamiento filo~óflc6 dominicano con clara y metódica 
eXP.OSlClOn de ideas. 

Poeta y · filósofo en su tipo ideal de la personalidad, 
Fernández Spencer enfoca e_l . problema de la poesía y la 
filosofía como formas del conoci_miento, atribuyéndole la 
calidad de 'funciones espirituales enderezadas a captar lo 
total. 

La aprehensión poética de la totalidad y la aprehensión 
filosófica de la totalidad; he ahí dos quehaceres en que el 
intuír adquiere ejercicio privativo, porque aquélla lo mismo 
se da en el valor que en la esencia y la existenCia. 

Las afinidades que Fernández Spencer advierte entre 
el poeta y el · filósofo, surgen por influjo de la intuición co
mo advienen por obra del pensamiento las vinculaciones 
de ta filosofía y la ciencia, dos manifestaciones del espíritu 
objetivo en que predominan, re~pectivamente, la abstrac
ción y h . :o íntef,is, h ,•;r>nera '.ización y el anál isis. 
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"Los poetas y los filósofos -agrega- ·coinciden 
muchas veces porque se proponen conocer la totali~ 
dad. Son, en fin, dos enamorados de la unidad. En 
el fondo de sus obras late una . profunda . nostalgia 
del ser". 

"Sin embargo, se diferencian en las actitudes que 
adoptan frente al ser. El poeta, como intuitivo pro
fundo que es, nos muestra al ser sin discusión. El 
ser para él es evidente de toda evidencia. El filó
sofo, que en lo íntimo de su espíritu cree de modo 
dogmático en el ser, duda, en cambio, de los pensa
mientos que sustenta acerca del ser". 

"Toda poesía es entregada por el poeta como 
afirmación. El poeta no ·duda de su poesía, esto es; 
no duda de sus concepciones acerca del ser. El filó
sofo sí duda de su conocimientos del ser. Permane
ce de modo agónico en los umbrales del ser. El 
poeta agoniza habiendo cruzado esos umbrales ... " 

El filósofo tiende a lo sistemático; la poesía 
es asistemática. El poeta todo lo sueña de nuevo, 
más bien se libera de los sueños de los otros poetas; 
El filósofo, aunque lo desee, no puede construir su 
filosofía sin· el conocimiento de los principales sis
temas anteriores, sin sus fundamentales sueños''. 

Atraído por los problemas que pl.antea la filosofía de 
la cultura, enfoca el joven ensayista la trayectoria del es
píritu creador en el mundo .actu.al. Así como la moral so
crática indentifica el conocimiento con la virtud, y la igno
rancia con el mal, no concibe }<ernández Spencer la inteli
gencia desligada del bien. De ahí el hondo sentido humano 
de su concepción filosofico-religio, a. 

"La Filo~ofía y Religión son dos modos, me
jor, dos caminos para llegar a la verdad. La Filo
sofía ca~Jta · "sus propios objetos" estableciendo un 
orden racional. La Filosofía ha de pasar m mirada 
indagadcra sobre el mundo de las cosas, y por ello 
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desentraña la- estructura objetiva del mundo.·. La 
Religión tiene su norte en la Fe y en la Esperanza, 
sabe que, aún tardando en su empeño, ha de obte
nerla. Es, metódicamente doctrina". 

No subordina la filosofía a la religión ni la religión a
la filosofía; tampcco las funde ni mucho menos acepta _con
flictos entré ellas, sino que las - acer.ca porque constituyen 
las· únicas rutas por medio de las cuales se llega a la ver
dad, 'concebida en sus dos aspectos fundam~ntales; esto es, 
la verdad como -producto de la actividad pensán.te y la ver
dad como producto de la fe y la esperanza. La filosofía nos 
enseña a conocer el mundo en su_s diversas manifestacio
~es, pero la religión nos comunica con Dios. 

La doctrina - del materialismo soc-¡-ológico, falsa co_ncep
ción de la reálidad humana, le inspira uno _de los mejo~es 
a,legaft.?s filosóficos escritos en nuestro medio intelectual, 
como posición reveladora del estado de - conciencia adopta
do por la juventud dominiCana frente al marxismo-leninismo 
en su frustrado intento de establecer que lo económico no 
sólo condiciona lo -político, lo: .jurídic() y lo social, sino tam
bién lo religioso y lo moral. 

"Marx --observa- · realiza un cambio violento 
en el rumbo de la filosofía: la saca de la actiVidad 
cognoscitiva para dedicarla a la acción. _ modificado
ra del mundo. La filosofía en sus manos deja de 
ser conteinpladón d.e lo reál para convertirse en 
actividad. M?-rx impríme su talento fundamental
mente político en el campo de lo especulativo. Este 
activismo sustentado,por Marx h~ idp engendrando. 
las calamidades más grandes de la historia ... •• 

"Es patente, si tenemos en cuenta lo _enunciado, 
que la o_ntología y la antmpología mancistas pade-: 

-cen de ceguera y .que están inc~pacitadas para ~er 
más allá del activismo político~ U na indagación on
tolc)gica precisa nos muestra qu·e el hombre no se 
crea a sí mismo, ni al mundo ni- a su actividad. Esta 



· última está condiciof!ada en gran medida, por las 
ideas ·y creencias de su ·momento. Es, en cas1 su 
tOtalidad, pr-oducto de la dinámica social''. 

_ Con postura de filósofo raciovitalista, -coloca Fernández 
Spencer ai hombre en una viga de naufragio, en una vida 
de incertidumbre y desconcierto cuyas graves dificultades 
se agudizan con la pre~cncia del materialismo histórico que 
avanza sobre la conciencia humana a modo de una maldi
ción; mas, con ver_dadero espíritu cristiano combate el mar
xismo a la luz· de una filosofía de la historia fundamental
mente inspirada en los principios teológicos. 

Por otra parte, hispanizante en el pensamiento y en 
-SU . realismO valitivo, lo dominan la personalidad y la obra 
de don José Ortega y · Gas~et. La filosofía -que fluye _ con el 
humanismo trascendental y · el ~acl.ovitalismo le inspira un 
fervor que se mantiene en su corazón como una llama votiva: 

"José Ortega y Ga~set fue mucho más que un 
filósofo; llegó a ser todo un sis-tema de -actividades 
vitales y - de ~:calidades culturales dentro del orbe 
hispánico y trascendi.ó los límites de éste, enrique
ciendo con los zumos · de su pensamiento la filosofía 
europea de nuestros días.;.'' 

"Con -_la muerte de Ortega hemos asistido a la 
puesta del astro más rutilant~_ que la civilización 
hspánica_ produjo desde aquellos !ejanos siglos de 
Suáre~ y ~Luis Vives, sus parigu-ales, los únicos pen
sadores hispánicos que se aproximan a la dimensión _ 
pensante del autor de Ideas y Creencias, sólo a su 
dime-nsión pensante, porque en ninguno -de ellos al-

- canza el leñgua.ie filosófico la limpidez y el equili
brio que le imprimió Ortega''., 

La obra crític;a realizada por Antonio Fernández Spen
cer desde 1948 a 1964, ha sido reunida por él en un libro 
intitulado Caminando por la Literatuca Hispánica (Santo 
Domingo, 1964). 
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El crítico literario y el crítico filosófico se unen en es1a 
nueva producción del autor de A Orillas del Filosofar, quieñ 
~e supera en los primores de estilo y en la fluencia de Qb. 

servaciones fundan;¡entales. . · 
El filosofar orteguiano, forma superior de .cultura, en 

. la que deseparece la razón pura para cederle espacio y 
tiempo a la razón vital; tarea humana, proyecto, programa 
de una metafísica encaminada a sustituir el ser con la "as- . 
pir3¡ción de ser", pone gravidez de ideas estéticas y filos& 
ficas en las valoraciones que magnifican el pensamiento de 
Fernán.dez Spenccr. 

El ensavo corto que tanto cultivó Pedro Henriquez · 
Ureña, con ·la · maestría socratizante de_ su vida i~telectual,. 

. logra nueva vigencia con ·este joven. escritor, ert quien la 
· belleza de la forma y la profundidad del concepto se rela

cionan armoniosamente, del mismo modo como ocurre en 
· el autor de "Plenitud de España" y en el filósofo hispánico 

para quien el destino "es una especie de potencialidad con 
que cada uno de nosotros es lanzado a la existencia". 

El sentimiento y la razón, hacen de esta nueva produc
ción de Fernández Spencer, una obra de superior calidad 
en el campo de las letras patrias. Ocupa él ya una posición 
de importancia entre los irtteJectuales dominicanos en quie
nes el poder de _jerarquía espiritual se manifiesta a la luz 
de los conocimientos filosóficos y los conocimientos litera
rios que atesora, tal como lo demuestra en la obra de qu«t 

:se trata, en muchos de sus capítulos tocada por los factorés 
que determinan lo sublime en literatura. 



OTROS REPRESENTANTES DE LA FILOSOFIA EN 
SANTO DOMINGO 

Ha ofrecido e:::timables aportaciones a la filosofía do
minicana, el notable caballero don Haim Horado López
Penha (1878-1968), autor de la conferencia intitulada José 
Ortega y Gasset y los Nuevos Grandes Libros, la cual fo:-
raa parte de su obra Breviario de Luz y Amór, (Buenos 
.Ai.-es, 1947). 

Educado en la Woehler Schule, tltl Real Gimnasium, 
en Frankfurt am Main (1891-92); en la Samsom Schu1e 
de Wolffenbuttel (1892-93); y en el Real Leher Institut de 
Frankenthal (1893-97), H-. H. López-Penha tuvo la honra 
de pertenecer luego a la· Gessellschaft Fü~; freire Philoso
phia, Escuela de Sabiduría . del Conde de Key§erling 
(1932), de Darmstad,. y al regresar a su patria desarrolló 
una admirable tarea en provecho de la cultura filosófica 
dominicana. En su calidad de Soberano Gran Comandante 
del Supremo Consejo del Grado 33 para la República Do
minicana (1932-1956), puso él a disposición de la juventud 
la Biblioteca Lumen, ya nutrida con una gran parte de 
las . traducciones hechas por la. Revista . de Occidente, pu
bliéación estelar que trajo al pueblo dominicano, así como 
a muchos otros conglomerados del Hemisferio Occidental, 
las corrientes filosóficas del historicismo germánico, la fe
nomenología, la gnoseología, la axiolog'ía y el existencia-
lismo. . 
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Mariuel Macía Guerrero (1892-1965), culturalista ·en 
los diversos · aspectos de su· personalidad, une al atractivo 
q~e le inspira el 'problem~. deontológico o del deber ser; 
la fe en los requer-imientos de la psicología cien~ificoespiri
tual y la axiología, en cuanto esta: última se proyecta _ com<;i 
filosofía de la cultura. 

La crisi~ de la sociología constituye ·para él un heého 
indiscutible; pero no Cr(!e que la multiplicidad de Tos mé
todos sociológicos justifíque la inutilidad que se le atribuye 
a la sociología. Si el antagonismo de las corrientes filosó-
ficas aumenta el anchuroso cauce de la filosofía, también la 
abundancia de contradicciones . y .de normas sociológic_as, 
resultan ·propicias para· el mejor desarrollo de . la ciencia· 
social. . 

Manuel María Guerrero encarna, por otra . parte, el 
único t~po representativo de la intelectualidad domini<:ana 
en quien la psicolog_ía y la sociología, convenientemente 
corqpenetradá.s con la filqsofí.~, se manifiestan en · produé
ciones que se Caracterizan ¡1ór la brillantez de los juicios 
de valor. 

Se han :distinguido además ·por sus tendendas ideo
lógicas, Rufino Martínez (n, en 1893), c~y~ conferencia 
Los Conocimientos Científicos y los ' Empíricos (1928), 
trata acerca de la~ ideas lógicas de Hostos; Guillermo A. 
Gowri, autor de la obra Nueva E~tética (1929), de _ten
dencia neoplatónica; Vi.riato A. Fiallo ( n. en 1895), . fer
voroso admirador de Kant y de Hostos, pensador este últi-" 
mo a cuyo intuicionismo fundamental ha dedicado un 
breve, pero interesante análisis; y Federico C. Alvarez; (n. 
en 1892), quien une_ a sus vastos ~onocimientos jurídiCos, 
'la serena conciencia reflexiva que se a·dvierte · en su es.tu-

. dio intitulado Ideología Política _del Pueblo Dominicano 
(1929). . 

Máximo Coiscou Henríquez (1898-1913), fue el más 
alto intérprete de la filosofía: de la historia en nuestro 
país .. Es autor de las ·siguientes obra: Reflexiones acerca 
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de la pena de muerte y su aplicación en Santo Domingo, 
( 1923) ; Histo.ria de Santo Domingo: Contribución a su 
eStudio; tomo 11 19.38 ; tomo Il, 1943 ; y Escritos Breves 
( 1958) (estudios, impresiones, . glO := as, · pequeñas ventan.as 
abiertas sobre u~a perspec tiya irtdefinida),- se.gún .expre
sa él. 

Juan Bautista Yépez -Fé1iz_ (n. en 1913), := mcero m
,;es tigador de bs problemas de la filosofía en general; y, 
especi almente de los de la .Filosofía -del Derecho, hace una 
magnífica y o~igin:ll apor-tación en este último aspecto, al 
proponer la inversión dtl silogismo jurídico y obtener como 
consecuenci-a de ello, la _úeación de .. una teoría que ha qe
nominado la LJBRE TNT ERPI{ETACION INMANEl'\TE. 

El silogismo · jurídico ha sido y e~ hasta hoy, UN 
JUICIO DETERMINATIVC) que -_ va, de lo general, la 
L ey, a lo · parti cular, el proceso. En el razonamiento de 
la LIBRE INTERPRETACION TN~IANEl\iTE -se parte 
de lo particular a lo general. Esto es, se trata de un JUI
CIO REFLEXIVO. Se va del proceso o drama humano a 
la Ley, la cual puede .. ~ er superada racionalmente . por_- las 
condiciones ética'">' sociológic~s y deontol_ógicaS¡; las que 
forman un . derecho supra legal , que· el Juez deberá .re
conocer como restTltado de ·ciertos procedimientos silogísticos 
que, partiendo del proceso sean capa'Ces de·. trascender . -¡a 
Ley, sin nulificar su autoridad general; pero sometiéndola 
al Podér $ocia! que palpita en el sistema del DERECHO 
VIGENTE y - qut- surge por enc!ma de sú realidad posi-

. tiv11, en modos colectivos de pri11cipios axiológ icos y d<! 
fuerzas de convicciones, que for~ª'n una especie de esque
ma jurídico correspondiente a un derecho iriinanente que 

· fluye de la concie~cia social. . 
Tal como se obse rva en la explicación . anterior, en

·tre la posición mt)dernísiina de la LIBRE INTERPRE
TACION y la posi_ción filo , ófic:l. que sustenta el Dr. Yépez 
Féliz, existe una diferl'!ncia trascendental, consistente en 
el cambio del acent.o, o sea que, en la LIBRE INTERPRE-
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TACION se deja caer toda la importancia· primaria en la 
estructura de la Ley, la cual podría llegar a ser violentada 
en su interpretación, para ser aplicada al caso que se trata 
de juzgar,- -:-:.n tanto que, en la p-osición que postula el Dr. 
Y épez Féliz, se le confiere importancia básica al drama 
humano, y en tal virtud lo considera como la primera p-re- · 
mi~a del silogismo jurídico. · 

En la posición que asunw el Dr. Y épez Féliz; existe un 
límite y un índice de obligatoriedad que debe y tiene que 
respetar el intérprete. Este. límite y este índice, lo cons
tituyen la síntesis dé la evolución alcanzada por la Socie
dad en sus ~últipl.es aspe<;.tos éticos, sociológicos y deon
tológicos. No siendo esta posiCión puramente legal o kelse
niana, ni siendo · tampoco uri.a posición trascendente acorde 
con las renovadas teorías del derecho natural, ella esti co
locada, indiscutiblemente, en la esfera de la INMANEN
CIA, razón por la cual el Dr. Y épez Féliz llama a su posición 
LA LIBRE INTERPRET ACION INMANENTE. 

Para ejes tacar más el pensamiento del Dr. Y épez Féliz, 
señalamos a continuación, tres ejemplos? que corresponden: 

· el primero, a la situación · actual más g~neralizada; el se
gundo, al de la LIBRE INTERPRETACION; y el tercero 
y último, _al de la Libre Interpretación Inmanente. 

EJEM¡>LQS: 

El silogismo jurídico en la situación áctual: 

lro. La Ley: Primera .Premisa . . 
2do. El hecho: Segunda Premisa. 
3ra. La sanción: Conclusión. 

El silogismo jurídico en la LIBRE INTERPRET ACION ~ 

lro. La Ley: Primera Premisa. 
2do. Poder ilimitado del Juez basado en su íntima con
vicción: Segunda Premisa. 
~~ro. La sanción: Conclusión. 
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El silogismo jurídico en la LIBRE INTERPRETACION 
INMANENTE: 

lro. Síntesis de la evolución alcanzada "por la Sociedad 
en sus múltiples . aspecto;; , ~ticos, soéiológ'icos y deon· 
tológicos inmanentes, situación límíte que debe per
manecer inviolada por el juez: PRIMERA PREMISA. 
2do. Poder valorativo de la Ley a realizar por el Juez 
para aju ~ tarla a !a situación lím.ite indicada en la PRI
MERA PREMISA: SEGUNDA PREMISA. 
3ro. La sanción: CONCLUSION. 

"Como puede observarse --expresa el I;>r. Yépez Féliz- . 
tanto en el sistema actual como .en el de la LIBRE INTER
PRET ACION, se parte de la Ley, como. PRIMERA PRE
MISA del silogismo jurídico, lo que no ocurre en la LI
BRE JNTERPRETACION INMANE:N1fE, en que se parte 
de otro punto de vista, que . no es la Ley, síno lá sí-ntesis 
de la evolución alcanzada por la Sociedad en sus múltiples 
aspectos éticos, sociológicos y deontológicos, situación lí
mite que debe perrt:lapecer inviolada por el Juez, si es que 
éste quiere funcionar al amparo de esta nueva teoría''. 

El silogismo jurídico en la Libre Interpretación In
manente, de que nos nabla el Dr . . Yépez Féliz, se acopla 
admirablemente a las nobles finalidades éticas y humanas 
que inspiran al reputado profesor Roscoe Pound, conside
rado como el director de la . Escuela Sociológica del De- . 
recho en los Estados UnidOs, y quien· niega .· "la exis
tencia de normas jurídicas, ideales con . validez eterna e 
inmutable", porque entiende que el derecho no puede sus
traerse al influjo de las transformaciones sociales. 

Waldo Ross (n, en 1926), pensador chileno requiere en 
su sistema metafísico la existencia . de ''un Dios finito y 
múltiple'', com<> único medio de que el hombre se libere 
del Dios que fatiga su imaginación y mire hacia su propio 
interior en búsqueda perenne de renovación y perfecciona• 
miento. Residen_te en el país durante los años 1956-1958, 
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enriqueció nuestra bibliografía filpsófica con sus obras: 
La: Sóciedad y el Heroísmo en la Vida de Dios (1956), y 
El Mundo Metafísico de André~~ Avelino (1956). · 

Osear Robles ·. Toledano, intelectual de extraocdinaria 
cultura teológica y filosófica, ha ofrendado el acervo de 
su pensamiento ·en las producciones que siguen: Pío XI, 
Rasgos y Perfiles (1Q39); Rasgos_ y Perfiles de la Cultura 

. Española de los· Siglos -de Oro (1942); y El Drama Eterno 
(1942). 

Joaquín L. Salazar (n. en 1914), tiene dos interesantes 
. trabajos cuyos títulos son: Dominicanismo. y Educación . 
(1945) 1 y Antonio Caso, un Filó~ofo A.e América (1946). 

Enrique Patín Veloz (n. en 1919), examina en sÜ obra 
Obse:rvaciones ac~rca de nuestra Psicología Popular 
(1950), los complejos del pen~amiento dominicano a la luz 

. de la . antropología '·psíquica . 

. Pablo -PiChar do ( 1890-197 4) hace crítica de doble 
sentído Hlosóficó y pedagógico al enfocar La Influencia de 
Hostos en la Vida Dominicana. 

Flérida: de No!!lsco (n. en 1892), escritora y floklor.ista, 
entre otras producciones de interés filosófico, cuenta con 
_éstas: El Encuentro del Ser en Plotino (1947); Páginas de 
Semana Sant~: Razones que_ matan y ·creencias que dan 
Vida (19~); y San Juan de la Cruz, Poeta de la Desnudez 
y del Silencio (1956). 

Manuel de Jesús Goico Castro (n. en 1916), ha escrito 
breves exposiciones en torno a los . siguientes temas: Onto
logía del Hombre · y Ontología de la . Historia (1943); El 
Reali¡;mo (1943); La Memoria (1943); La Imaginación 
(1943)'; La Nueva-Psicología: Alfred Adler y Jung (1943); 
La T.eoría del CO.no~imiento (1944); N~tas acerca de la 
Etica de Vasconcelos (1944); Avelino y su Carta a Maritain 
(1946); Tendencias actuales de la Filosofía en América 
(1946); Algunos de los Gra;;de~ Sistema:s Filosóficos (Des-
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cartes, Bacon, H obbes, Espi_nosa y Leibrfitz) (1946); y 
O'rígenes y- Proyecciones de la Filosofía de . la ·Hi!>toria 
(1959). 

Andrés Avelino -hijo (n: -en 1932), ha_escrito óobre ~os 
Fundamento~r Metafísicos de la Estética Platónica (1954), 
y Francisco Antonio Avélino (n. en 1935), acerca de Filo
sofía, Verdad y Originalidad (1957), Ambos son hijos _del 
filósofo dominicano Andrés Avelino, y la vocación del filo
sofar se ma~ifiesta en ellos de la manera más prometedOra. 

J. Arismendi Robiou . (168R-196-), discípulo de Eu· 
genio María de- Hosto~, ' es autor de un enjundioso folle~q 
filosófico que intitula ¿Es la Filosofía lo que ha · ~ido siem
pre o. podría ser de otro mQdo? (1959), que dedica a su 
insigne maestro, e ~ cri:to -con sobriedad y talento. . __ 

}~l . autor de esta . o.br~. se ha incorporado al movimiento 
filosófico d~minicano con las siguientes obras: . ApQ_rtacio.~e~ 

p~ra un ~~Wg_o __ g_e_ ~~_ Filosofía . D..oin.inic.an~_ (Premio Arístides 
Fiall6 Cabral . ( 1951 )-; La Filosofía de l_a Seguridad Social 
y- su···Áp1icación en la República Dominicana (Tesis para 
el Doctorado en Filosofí~ (1953); . Estudios~ .. pal'a •. Ja"' .Hi&
todé! . ~le la . Filosofía ... en.Santo .. Dp_rpj!!gp __ (l956). 

--- Ha publicado ade~ás: . _ 

Pa~o_ra".)a g_e_ I,a . Fjlosof~~ ~-~-. ~<~:ti~~ J?O.II}~IJ,g9 ___ (dD..s,J ()-
ínosL CEremio Nacional-de H istoria) .Saqto Dom.inga.J969. 

-Joaquín Balaguer; Pensador y Estadista~ Santo D~ 
mingo, 1%1. 

El Pensamiento de Joaquín Ulises Alfau (Cartas a la 
Juventud), Santo. Domingo, 196(). _ 

Jo:.aquín Balaguer, Pensad_or y Estadista (segunda edi-: 
ción· aumentada), Santo Domingo,. 1966. 

·Joaquín Ba1aguer, Pensador y Estadista (tercera edi-
ción aumentada), Santo D()mirtgo, 1971. 

Ensayos de Valoración ·Histó.rica, Santo Domingo; 1972 . . 
La __ Eilo~ofia ~A. -S~Q!~L!?.Pm,i!!g9,,., Sto . Domingo, 1974. .·. 
También es autor del ensayo intitul~do La FilóS"otia -

Rotaria Frente a los Problemas del Mundo . (Galardonado 
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con ·el segundo premio en el Certamen que auspició el 
Club · Rotario ·de · Santo Domingo (1952) (Seguridad So

. cial, máyo-]unio de 1952). 
El Pr. Carlos Maití Bufill, uno de los técn_icos es· 

pañol es más jóvenes y riotables en materia de .· Seguridad 
Social, refiriéndose al libro en que estudió el S_eguro Social 
Dominicano a la luz de los requerimientos filosóficos, en
.tre otros concepto de. interés, externa los sigueintes: 

"Muchas veces hemos dicho que la Seguridad 
Social iberoamericana tiene sentido ético frente 
al · practicismo o ·al instrumentismo político de otros 
grupos de pueblos. Si fuera preciso demostrarlo, yo 
·no. tendría inconveniente en presentar- la obra de 

· Armando Cordero como testimonio ejemplar; En 
nuestro mundo de lo social, las obras y realizaciones 
prácticas surgen por la exigencia de la justa valo
~ación .del hombre, la justa valoración del trabajo 
.Y dela justa colocación de los valores hombre y tra
bajo en la sociedad. Armando Cordero ha es.crito el 

. mejor alegato de fundamentación ética de la Segu
ridad, Social iberoamericana. Quizás rio se lo propo
nía. Pero lo cierto es que pensando en las :causas 
se ha remontado a los orígenes de la filosofía para 
buscar la. idea · de lo "justp", le ha seguido la pista 
:a través de los tiempos y ha sabido demostrar en 
qué forma la comunidad iberoamericana ·es deposi
taria de aquel valor (Revista lberoai:nericána de 
Seguridad Social, No. 2, Madrid, marzo-ab~il de1954). 

Manuel Valldepeces (f. en 1972), crítico de notar al ·en
juiciar el primer tomo de esta obra (El Caribe, 28 de agosto 
de !.26Z) ha . expresado; "Los -•jurados de ·los premios lite
rarios han otorgado al primer :volumen de Pano~ . de .la 
Filosofía . en Santo Domingo, ... del doctor Armando Cordero, 
los premios, José Gabriel García y Salomé Ureña, de his
toria y didáctica respectivamente, reconociendo así los mé
ritos esenciales de una obra que ha de contribuir, tanto 
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desde el punto de vista de la ordenación de las ideas en 
nuestro pais, con fines históricos, como desde el de · su 
conocimiento y estado, a la p;ofundización y extensión de 
la cultura dominicana". 

"La obra minuciosa en el análisis, ha sido estructu
rada y desarrollada desde la situación espiritual de nuestro 
tiempo, · razón por la cual los conocimientos no han perdido 
en ella, a pesar de su carácter histórico, actualidad y vigen
cia. En realidad se trata de un panorama descriptivo del 
pensamiento filosófico, de un · balance comentado de las 
direcciones, de los temas y de · fas notas más sobresalientes. 
con una realidad cultural contenida en ellos. De ahí el evi
dente caráCter didáctico del libro''. 

"Por ·otra parte ~manifiesta~ ya lo dijimos en an
terior oportunidad, el pensamiento de un pueblo define su 
naturaleza espiritual, mientras el pensamiento es definido 
por el ritmo y por sus contenidos. La República Domini
cana de hoy ~y esto se desprende de la investigación rea· 
lizada por el Dr. Cordero y contenida . en su libro- confir
ma que la estructura del acontecer filosófico de un pueblo 
viene . determinada por la índole de las particulares con
cepciones y teorías hacia las que propende. En este sentido 
es particularmente revelador el capítulo: "La Filosofía como 
fuerza generadora de la nacionalidad''. 

"De las direcciones, temas y notas de la filosofía -'-dice 
seguidamente- hace resaltar el Dr. Cordero aquellas que, 
a su juicio están llamadas a perdurar por la vitalidad que 

·_se descubre en elJas. Por ·eso, al señalar la importancia y 
significación de un pensador lo hace pensando -no podría 
ser de otra manera- que su importancia y significadón de
penden de la fecundidad de sus ideas en las generaciones 
que las suceden, o, lo que es igual, de la perduración in,. 
fluyente, y en ocasiones determinante, de su pensamiento. 
Esto es lo que hace que al enjuiciar el pasado desde el pre
sente nos veamos obligados a anticipar el eco de ese pen-
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samiento ·o sustituirle por: ~1 que ha tenido en nuestro pnr. 
. pi o · espíri tu'1'. 

''Esta circ_unstancia determina que al leer la obra del 
Dr. Cordero .no pod.irn.os olvidar -serí~ una actitud - ne
gativa el hacerlo- ·que el obse~ador-, que ha tratado de 
alcanzar una ·caracterización objetiva ·del pensam~ento do
mini-cano, pueda dejar ·de ser parte, como hombre que píen· 
sa, de la realidad cultural que describe''... -

Fedeñco lienñquez G·ratereaux · (n.• en 1937), consti-' 
tuye · un magnífico arquetipo de la juventud dominlca~a 
que se orienta . más firmemente por los· caminos del espí
ritu. Sus trabajos ·en tomo a la egregia · figura .d~ . Jo:;~ 
Ortega y Gasset, publicados .en el diario El Caribe (1960), 
han sido reunidos en una obra que será dad~ a la estampa 
próximamente para enriquecer nuestras letras·- a la luz de 
la crítica filosófica. o 

El Prímer Congreso lntera;nericai:w de ·Psicología, 
· celebrado en Santo Domingo, del 10 al 20 de diciembre 
de 1953, de acuerdo con una petición . hecha al Gobiemó 
Dominic~no por el Comité Directivo de-la Sociedad lnter-. 
americana .de Psicol_ogia, sirvió para poner de manifiesto 

·_ los grandes progr·esos· experimentados por la filosofía -y la 
ciencia de lo p:.íqu.ico en el Continente Americano, re~lidad · 
respecto de la cual no ha queda,do a la zaga nueEtro paÍs; 
:como se comprueba mediante los trabajos que se intitulan: 

Los Problemas Antinómicos de la Cate¡gorial Conciencia, 
por el Dr. Andrés Avelino; 

Filosofía, · 'Psicología y Realidad I.-Iumana, por el Dr. 
Juan Francisco Sánchez _; 

El Estado Actual de Iéi Docencia y la Práctica de la 
·:Psicología en la República Dominicana, por el Dr. Fabio 
A. Mota y él licenciado Malaquías Gil Arantegui-; 

El Factor Psicológico y la Técnica de la Orientación 
Profesional, por el Dr. Armando Cordero. 

El Problema de la Matematización · de lo Psíquico, 
por el Dr. George A. Lockward; 



Los profesores Werner Wolff, Willard C. Olson y Andrés 
A~elino, mientras actuaban en una de las sesiones más ·labo
riosas del primer Congreso Interamericano de Psi~ol~gía 
(1953), en la cual trabajó como Secretario el doctor Armando 
Co-rdero, autor de esta obra. 
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Fundamentos Psicológir.:os y Categ.oriales de la Res
ponsabilidad · · Penal y Civil, por el Dr. Daniel Osvaldo 
Avelino; 

Reacciones y Actitudes Femeninas f.::'!!nte al Sentimien· 
to Maternal y Tra~matismo Psíquico de la Mujer en la 

·Amputación de~ Seno; por el Dr. Pannochía Alvarez. 
Los numE>ro=os y distinguidos integrantes de las de

legaciones extranjeras, enhcaron los temas siguientes : 
El Estado Actual de la Psicología en Canada, por el 

Dr. Ju!ián M. Blackurn _(Dept. ·. of Psycolog'y, Queen's 
University, Kingston, Ontario, Canada. 

Objeto y Tarea de la Psicología Clínica, por el Dr. 
Oswaldo Robles, Profesor de Psicologia de la Universidad 
Nacional de México, q-uien aportó además un Info.nne so
bre el Estado Actual de la Psico).(t gía en México; 

El Predicamento de la Psicología como · Ciencia Des
criptiva, por el Dr. ]0sé A. Franquiz (W est Virginia W es
leyan CoUege. Bu{".khannon, \\Test Virgin:icaJ,. U. ·s. A.); 

El Efecto de Condiciones: de Grupo sobre la Per.·ccp
ción, por la Dra. Ruth W. Berenda. (New York, N. Y.); 

Sobre la Psicología de Karl Jaspers, por el Dr. Emi
lio Majluf, neuropsiquiatra del Bellevue Hospital (Nueva 
Lima, Perú); 

Valores, Distancia Social y Destino, por el Dr. Joseph 
A. Precker (Broongly, New York); 

El Papel de los Tests . en los Estados Unidos, •:;on 
Referencia al Test de Colocación de Lám'nas Tomkins, 
por el Dr. Silvan S. Tomkins (Dept. of Psichology, Prin
centon University, Princenton, New Jersey); 

El Psicólogo como Tesf go Experto, por el Dr. Tho
mas J. Meyers (Passadena I, California); 

· Ayuda ~1 Gobierno de los Estados Unidos a la In
vestigaci~n Psicológica, por el Dr. T. Wilson (Program 
Director for PsichoJ.og'y N ational Science Foundation, 
Washington, D. C.); 

Entrenamiento Clínico en los Estados U nidos, por el 
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Dr. Gustavo E. Gilbert (Dept. of J.\ ,ichology, Michigan, 
State College. East· Lansing, Michigan); 

La Personalidad como Determinante de Actuación en 
el Test Binet, por el Dr. Lester W. Sontag (Director Fels 
Research Institute, A.ntioh College. Yellow Spring, Ohio); 

Factores Psicológicos de la Personalidad, por el Dr. 
H. J . A .. Rimoldi, Profesor de . Psicología de la Universidad 
de Montevideo (Motevideo, Uruguay); 

Una Psicología de Objetivos y Obstáculos en las Con
ferencias Internacionales, por el Dr. W erner W olff ( Bard 
College, New York, N. Y.); 

Relaciones Internacionales en Psicología, por el Dr. 
Herbert S. Landfield (Eno Hall, Princenton University, 
Princenton); 

Colaboración del Psicólogo en la Defensa de los Va
lores de la Comunidad Familiar, por el Dr. Roberto Flores 
Villasana (Universidad Nacional de México); 

El Niño y la Cultura p.or Nosot.ros Creada, por el Dr. 
Williard C. Olwn (Dean School of Education University 
of Michig'an, Ann Arbor,' Michigan); 

Papel del Psicólogo ·. en la Defensa de los Valores, 
por el Dr. ·Florentino García G. (Universidad Nacional 
de México); 

Problemas de la Evaluación a Tr~vés de la Cultu.ra 
Individual y de Grupos, por la Dra. Theodora M. Abel 
(Palisades, Rockland Country, New York); 

Bases de la Psiicoterapia, por el Dr. Alberto Seguin, 
Profesor de Psicología Psicosomática en la Universidad 
Nacional de San Marcos, Lima, Perú; 

La Conducta Humana y el Procedimiento de la Con
ferencia, por el Dr. Hoyard Page (Director Psychologi
cal Division Department of Navy. \Vashington, D. C.); 

. El Papel de la Cultura en el Desarrollo de la Perso
. n~idad, por el Dr. Griffinth W. \i\Tillíams (Dept. of Psy
chology Rutgers University. New Bronswich, New Jersey); 

Tipos de Habitaciones Sentimentales y Fenomenología 
del Conocimiento, por el Dr. Juan David Gar6ía Bacca 
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(Fa,cultad de Humanidades de la Universidad Central de 
Caracas; Venezuela) ; 

Experiencias recogidas en tomo a· la prepacación p~ 
fesional ·del Psicólogo en · Chile, por el- Dr. Carlos · N assar 
G., Profesor de Higiene Mental en la Universidad Nacio
nal de Chile y Director de la Clínica de Psiquiátría Infantil 
"Arturo Villado Orsini (Santiago de Chile, S. A.). · 

Enjundiosas ·discusiones con respecto a la filosofía d~ 
lo psíquico, fueron ·promovidas en el Congreso por el filó
sofo dominicano don Andrés A velino, posición que con· 
trastó . con la de los filósofos estadounidenses, siempre in· 
teresados en el planteamiento científico de los problemas 
psicológicos, como es fácil advertir en los trabajos pre
sentados por ellos. 

Por lo que concierne a la psicología filosófica, el Prof. 
Avelino en su estudio Los Problemas Antinómico& de la 
Categorial . Conciencia, y el gran filósofo hispánico Juan 
David. García Bacca, cuya manifestación espiritual en el 
Congreso se debió a los dos trabajos mencionados, .dieron 
las aportaciones más originales y trascendentes. 
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