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La  inves t igac ión  y  d i fus ión  de l  pensamiento  de  nues t ros  connac iona les  es  una
tarea  -no  só lo  nob le ,  s ino  par t i cu la rmente  pos i t i va ,  pues  de  e l la  se  desprenden las
bases  y  esenc ias  de  nues t ra  ident idad cu l tu ra ly  hace luz  sobre  los  va lo res  que e l lo
enc ie r ra .

E l  l i b r o :  " U n i v e r s i d a d  C a t ó l i c a  d e  C h i l e :  H o m b r e s  e  l d e a s  ( 1 9 0 0 - 1 9 5 0 ) "  d e  l o s
a u t o r e s :  L u i s  C e l i s ,  J a i m e  C a i c e o ,  E l e n a  S á n c h e z ,  S a r a  L ó p e z  y  F e r n a n d o  A l i a g a l ,
que o f rece  la  Un ivers idad Cató l i ca  es  un  apor te  des tacado en  es te  campo ya  que
rescata  la  idea de  que esa Un ivers idad ha  s ido  e l  cen t ro  de  un  proceso de  i r rad ia -
c ión  in te lec tua l  impor tan te  durante  e l  per iodo 1900-1950.

Lo  que no  queda c la ro  es  que e lconten ido  de  esa i r rad iac ión  haya s ido  espec í f i -
camente  cont ra r io  a  las  pos ic iones  l ibera les  y /o  pos i t i v is tas  de  o t ras  ins t i tuc iones  y
academias .

S i  b i e n  l a  v i d a  n a c i o n a l  h a  s i d o  " a g i t a d a "  d u r a n t e  e l  p r i m e r  m e d i o  s i g l o ,  l o  h a
s ido  bás icamente  en  lo  po l í t i co  y  económico ,  mien t ras  que e l  pensamiento  f i losó f i -
co  y  c ien t í f i co  ha  segu ido  un  cauce mucho más seguro  y  más cons tan te .

Habría que dist inguir  entre las corr ientes de pensamiento ét ico, al  menos tres2:

a)  Es tud ios  é t i cos  que proponen mode los ,  en  genera l  re in te rpre tando la  f i loso f ía
gr iega para  la  rea l idad amer icana.

b)  Cons iderac iones  é t i cas  que se  d i r igen  desde y  hac ia  la  F i loso f ía  Cr is t iana.
c )  Enfoques é t icos  a  par t i r  de  la  acc ión  soc ia l ,  e l  derecho v  la  cu l tu ra .
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Si  b ien  no  se  ve  tan  ev idente  que en t re  las  t res  cor r ien tes  seña ladas  haya
hab ido  un  debate  cont rovers ia l  y  exc luyente  -hay  que seña lar  que los  au tores :
F in layson,  Gando l fo ,  L i ra  (Osva ldo)  y  Mar t ínez  per tenecen de  l leno  a  la  cor r ien te
cr is t iana  b)  as ícomo Larson;  los  o t ros  pensadores  de l  "Area  Educat ivo-Soc ia l " ,  en
la  obra  que comentamos,  per tenecen de  l leno  a  la  cor r ien te  c )  los  dos  V ives  y
Hur tado.  A  L i ra  (Pedro)  lo  ident i f i car ía  con la  cor r ien te  a ) ,  as í  como a  Eyzagu i r re .

Puede comentarse  que has ta  1930 la  Un ivers idad de  Ch i le  tuvo  una Facu l tad  de
Teo log ía ,  uno de  cuyos  Decanos fue  Rafae l  Fernández Concha,  cu l to r  de l  tomismo y
cuya "F i loso f ía  de l  Derecho"  fue  reed i tada por  Franc isco  V ives  en  1966.  De modo
que no  hay  debate  en t re  ambas un ivers idades ,  a  n ive l  ideo lóg ico  has ta  1938 en  e l
Fren te  Poou lar .

Por  c ie r to  que todo in ten to  de  c las i f i cac ión  de  ideas  y  pensadores ,  enc ie r ra  e l
pe l ig ro  de  fa lsear  in tenc iones  y  obscurecen,  muchas veces ,  e l  verdadero  va lo r
o r i g i n a l  d e  e l l o s .

Para  ev i ta r lo  es  necesar io  des tacar  la  p resenc ia  de  la  Un ivers idad Cató l i ca  en  e l
med io  nac iona l  como med io  de  d i fus ión  de  un  humanismo que pre tend ió  -en t re
1900 y  1950 in f lu i r  en  todos  los  ámbi tos  de  la  v ida  púb l ica ,  y  sus  pensadores
ac tuaron en  un  campo más genera l  que la  pura  Academia .

La  re lac ión  en t re  la  docenc ia  un ivers i ta r ia ,  como ac t iv idad parc ia l ,  con  la  p rác t i -
ca  de  pro fes iones  y  cargos  púb l icos ,  l levó  hac ia  la  U.C.  a  muchos hombres  púb l icos
que benef ic ia ron  a  la  Academia  con una re lac ión  ex ter io r  e  i r rad ia ron  e l  pensamien-
to  un ivers i ta r io  en  la  v ida  nac iona l .

Es ta  s i tuac ión  nac ida  de  la  es t rechez  económica  de  la  U.C.  tuvo  la  v i r tud  de
for ta lecer  una fo rmac ión  y  as í  - inesperadamente-  e levar  e l  n ive l  p ro fes iona l  de
una enseñanza.

La  lec tu ra  de l  l ib ro  que comento  me sug i r ió  a  es te  respec to  a lgunos  nombres  de
personas que ca lzan dent ro  de l  panorama que descr ibo  y  cuya obra  reseño a
c o n t i n u a c i ó n  c o m o  u n  c o m p l e m e n t o  a  l a  o b r a .

En e lcampo de l  Derecho,  la  Un ivers idad Cató l i ca  no  só lo  cuenta  con e l  apor te
de Pedro  L i ra  s ino  que es  necesar io  resca tar  la  ac t i v idad de  Franc isco  V ives ,  en  esa
d isc ip l ina  con su  " ln t roducc ión  a l  es tud io  de l  Derecho"  (1936)y  recordar  a  Fernán-
dez  Concha,  ya  menc ionado.

También en  campo de l  Derecho In te rnac iona l  la  Un ivers idad Cató l i ca  contó
con A lber to  Cruchaga Ossa (1889-1947)uno de  los  in te rnac iona l i s tas  más des taca-
dos  de  nues t ro  pa ís  en  e l  per íodo es tud iado,  segu idor  de l  amer ican ismo de A le jan-
d  ro  A lvarez  y  qu ien  se  desem peñó du  ra  n te  cas i  toda una v ida  como Asesor  Ju  r íd ico
d e  n u e s t r a  C a n c i l l e r í a .  D e  é l  d i c e  J a i m e  E y z a g u i r r e :

"Era el señor Cruchaga hombre ilustrado entre los más, e incansable obrero de la
inteligencia. Sobrio y recoleto, huía del tráfago agitado y de las vanidosas exhibi-
ciones, para refugiarse en la meditación. Allíestaba su solaz y esparcimiento. En las
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pocas horas libres que solían concederle sus tareas funcionarias, exploraba archi-
vos, compulsaba libros y periódicos viejos y anotaba prolilo el f ruto de su investiga-
ción. Llegó, de esta manera, a ser increíble el acervo de sus conocimientos e
irreemplazable en la Cancillería su docto consejo.

Su formación teórica y práctica del Derecho lnternacional la puso en evidencia
en su cátedra de la Universidad Católica de Chile;en sus memorables dictámenes
deAsesorJurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores, que lo sitúan en la alta
línea fijada por el sabio Bello, y en numerosas monograf ías como La nacionalidad y
l o s  m o d o s  d e  a d q u i r i r l a ,  L a  i n m u n i d a d  d i p l o m á t i c a ,  L a  z o n a  d e  s e g u r i d a d  a ; ¡ e r i c a -
na ,  La  cod i f i cac ión  de l  Derecho In te rnac iona l  en  la  Conferenc ia  Panamer icana de
L ima,  Re lac iones  en t re  e l  Derecho In te rnac iona len  la  Conferenc ia  Panamer icana de
L i m a ,  R e l a c i o n e s  e n t r e  e l  D e r e c h o  l n t e r n a c i o n a l  y  l a s  l e g i s l a c i o n e s  n a c i o n a l e s .

La versación histórica del señor Cruchaga corrió pare¡a a sus conocimientos
jurídicos. Cuando en 1933 se echaron las bases de la Academia Chilena de la
Historia, su nombre figuró entre los fundadores. Colaboró desde entonces con
cierta frecuencia en su Boletín sobre temas de historia diplomática, como ya lo
estaba haciendo en /a Revista Chilena que, por entonces, publicaba de manera
oficial la Cancillería".

E n t r e  s u s  o b r a s  s e  c u e n t a :  " L o s  p r i m e r o s  a ñ o s  d e l  M i n i s t e r i o  d e  R e l a c i o n e s
E x t e r i o r e s "  ( 1 9 1 9 ) .  " E r c i l l a  y  e l  D e r e c h o  l n t e r n a c i o n a l " ,  " E s t u d t o s  d e  H i s t o r i a  D i p l o -
m á t i c a  C h i l e n a "  ( 1 9 6 2 )  y  n u m e r o s o s  e n s a y o s  e n  c a s i  t o d o s  l o s  B o l e t i n e s  d e  l a
Acadern ia  durante  su  v ida .

La  versac ión  y  docenc ia  de  Cruchaga fundaron una verdadera  doc t r ina  de
resonanc ia  panamer icana a  t ravés  de  su  par t i c ipac ión  en  los  t raba jos  de  cod i f i ca-
c i ó n  d e l  D e r e c h o  I n t e r n a c i o n a l y  p o r  m e d i o  d e  s u  c o e d i c i ó n ,  a m p l i a c i ó n  y  p r o f u n d i -
zac ión  de l tex to  "Derecho In te rnac iona1" ,  pub l i cado por  Migue lCruchaga Tocorna l ,
en  1899.

T a m b i é n  d e n t r o  d e l  c a m p o  J u r Í d i c o  e s  n e c e s a r i o  m e n c i o n a r  a  J u l i o  P h i l i p p i
l zqu ie rdo  qu ien  empieza a  par t i c ipar  ac t i vamente  en  la  v ida  académica  en  la  década
d e l 4 0 ,  p u b l i c a n d o  " D e l  D e r e c h o  i n d i v i d u a l i s t a  a  u n  D e r e c h o  H u m a n o "  ( 1 9 4 0 ) ,  " L a
Teor ía  de  la  ins t i tuc ión"  (1942) ,  "Notas  sobre  la  pos ic ión  de  la  persona an te  la
soc iedad"  (1951)y  numerosos  apor tes  an ter io res  a  1950,  que lo  co locan en t re  los
humanis tas  más comple tos  y  des tacados de l  pa ís .

U n a  p e r s o n a  q u e  c r e o  q u e  n o  d e b e  s e r  o l v i d a d a  e s  E n r i q u e  V a l e n z u e l a ,  q u i e n
jun to  a  Franc isco  V ives  co laboraron  con Car los  Casanueva en  la  D i recc ión  de  la
Un ivers idad.

Va lenzue la  se  in te resaba por  desar ro l la r  es tud ios  s is temát icos  de  F i loso f  ía  en  la
Un ivers idad Cató l i ca  y  a  é l  se  deben los  cursos  ab ie r tos  que se  d ic ta ron  en  la
d é c a d a  d e l 4 0  a  c a r g o  d e l  P a d r e  E s c u d e r o  ( a g u s t i n o ) y  e l  P a d r e  L a t o r r e  ( d o m i n i c o ) ,

con gran  éx i to .  A l  m ismo t iempo,  con la  ayuda de  Torcuato  Luca de  Tena l i cenc iado
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españo l  de  igua l  nombre  que su  padre ,  en tonces  Embajador  de  España en  Ch i le ,
emprende la  c reac ión  de  cursos  fo rmales  de  F i loso f ía  también  en  los  años  40 .

En 1948 se  fundó la  Soc iedad Ch i lena de  F i loso f  ía  y  Enr ique Va lenzue la  aparece
como uno de  los  fundadores  y  durante  sus  pr imeros  años  an ima e l  encuent ro  en t re
f i lóso fos  de  d i fe ren tes  tendenc ias ,  dent ro  de  la  mayor  cord ia l idad '

S i  b ien  no  de jó  muchos escr i tos ,  su  ges t ión  persona l  h izo  mucho en  abr i r  la
Un ivers idad Cató l i ca  hac ia  un  ec lec t i c ismo más acorde con los  t iempos y  con los
pr inc ip ios  de  una ac t iv idad puramente  especu la t i va  en  la  f i loso f ía ,  no  v incu lada a  la
ap l i cac ión  a l  Derecho,  la  H is to r ia ,  la  Educac ión  o  la  Cuest ión  Soc ia l .

T e r m i n o  f e l i c i t a n d o  a  l o s  a u t o r e s  d e  " U n i v e r s i d a d  C a t ó l i c a  d e  C h i l e :  H o m b r e s  e
l d e a s  ( 1 9 0 0 - 1 9 5 0 ) " ,  r o g á n d o l e s  c o m p r e n d e r  q u e  e l  s o l o  p r o p ó s i t o  d e  m i s  c o m e n t a -
r ios  es  des tacar  la  impor tanc ia  de  l ib ros  de  rescate  y  d i fus ión  de  las  ideas  nac iona-
l e s  y  s ó l o  a g r e g o  a l g u n o s  g r a m o s  d e  a r e n a  a l  s ó l i d o  t r a b a j o  q u e  e l l o s  y a  h a n
rea l i zado.
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