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Una nueva lectura de Hostos: dos textos 
feministas relegados al olvido 

Ramonina Brea del Castillo 

En la joven republica que surgio en 1844 se extendieron las ideas 
liberales acerca de la educacion: el nuevo significado de 2a instruc- 
cion aportado por el siglo de las luces se cifraba en la posibilidad de 
modelar al individuo en tomo a valores mornies y contenidos inte- 
iectuales que contribuyeran a su desarrollo personal y al bienestar de 
la sociedad. 

En el pais tuvieron eco ios phnteamientos de Domingo Faustim 
Sarmiento de que la educacion dotaba a los individuos de la con- 
ciencia de su dignidad, los colocaba en el camino del progreso y ha- 
cia posible que la sociedad alcanzara el estadio de h civilizacion. 
Desde las pdginas de los periodicos El Porvenir y El Progreso se 
propugnaba porque la educacion experimentara un amplio alcance 
social que contribuyera a la instruccion general de la nacion, a su 
progreso y civilizacion. En El Progreso se sostuvo que con una pe- 
nuria en la educacion de los individuos y la carencia de conciencia 
de las instituciones en el pafs no habria "civilizacion posible ni so- 
ciedad verdadera".' 

1 'Initmccion primaria". 4 de septiembre de 1853, pp. 1-2. 



En tensidn con las idea conservadoras y tradicionales, los prin- 
cipios de la Zlustracidn inspiraron el ideal republicano de los libera- 
les que veian la necesidad de estatuir racionalmente Una sociedad 
organizada para dar cabida a la justicia y a la libertad. En oposicidn 
al despotismo, patrimonialismo y faccwnalismo reinantes, se pre- 
tendia que el cultivo del intelecto y la elevacion de los propdsitos in- 
dividuales rindieran h t o s  en el patrocinio de los fines instituciona- 
les de la ciudad. 

Se desarro116 un inte& sobre la urgente tareu de proporcionar 
medios pam la educacion de dispersa poblacion que se esparcia en 
territorios poco comunicados y fragmentados por poderes locales, y 
con una tradicional carencia de instruccion. En la vrensa de &oca 
y en el espacio publico, se clamaba por una educacion que propiciam 
la ruptura con las atadums tmdicwnales aldespotismo, alpersonalis- 
moya las tradiciones, y desencadenam la constitucion de los indivi- 
dws en seres autonomos dotados de mzdn que participasen en la cons- 
truccion de un orden social, al tiempo que CultivaYQn capacidades y 
habilidades pam su desarrollo y enriquecimiento individual. A&&, 
se pensaba que el apTendizaje de habilUIades y conocimientos aplica- 
dos por las grandes mayorias que le permitiemn desanvuat trabajos 
prvductiws era de suma importancia para elevar su condicidn y la del 
pafs. El proceso de formacion de nacion dominicana adoiecia de 
escasas f o m  de integrmacnon y cohesidn. Em imprescindible una vi- 
gorosa educacidn publica que, como sistema unificador y hombgnzernzer- 
&, instituya mecanismos de creacrcreacrdn de la vision de comunidad 
social y cultural. 

Cuando Eugenw Maria de Hostos iieg6 a Santo Domingo en el 
vapor "Pomamsa" en mano de 1879, Gregorio Luperbn y distintas 
personalidades liberales habian ideado ya las iniciativas pam impul- 
sar un sistema de educacion publica que contribuyera a la instruc- 
cion general de la nacion en fotmacidn. El periodico El Eco de la 
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Opinion del 23 de marzo de ese ano, pdamente el mismo nlimero 
que anuncio la uegada de Hostos, promovia en su editorial el proyecto 
de Iq, que crearia las escuelas n o d e s  bajo el alegato de que "el pue- 
blo educado, el pueblo instruUio en sus deberes y derechos mcion'na y 
trabaja, m la paz y el progreso e impulsa a los estados hacia la con- 
quista en sus grandes destinos". 

La idea de progreso se adueno del clima intelectual del atrimo ter- 
cio del siglo m. Se ci+ grandes expectativas en el ponen& tai oomo 
se desprende de los celebrados poemas de &bme iireiia donde eiia 
enlaza el fervor patriotico a la idecr de progreso, como, por ejemplo, en 
"La gloria del progreso", publicado en 1873. 

Algo muy propio de la vision ilustrada del progreso fuc lo gmn 
coincidencia en atribuir un sitial prepondemnte a la educaci6n. El 
esfuerzo educativo, requerido con urgencia, no nmsLFHa sohmente 
en ehar  los conocimientos sino en provocar, como se lec m El Eco 
de la Opinion del 23 de marzo de 1879, un cambio mdical en los 
valores y comportamientos, bajo el alegato & que un pueblo igno- 
rante se convertfa en presa fhil de los jefezuelos animados por inte- 
reses personales y terminaba amtrado por las luchas civiles. Ade- 
mas, muchos intelectuales estaban convencidos de que el pueblo 
sumido en la ignorancia no poseia las pautas de comportamiento y 
conocimientos Utiles para convertirse en un factor de su propia pros- 
peridad. 

La propag(1~'on de la instruccion concit6 tanta d m i 6 n  que ue- 
go a ser proclamada como un movimiento civilizado*. el cual, segun 
d articulo del periodico a& citado. fomzarfa "ciudadanos dignos". 
conscientes de sus derechos y deberes y, en consecuencia, entes pmpi- 
dadores de la paz y el progreso. 

En este contento de preocupacion acerca de las tmnsfomraciones 
rrqueridas pam acceder al progreso, se empezo a debatir el tema de la 
mclia; a n a t m k z h  o silencicldo hasta ese entonces, o situado en los 



EuGENIO hbRh DE HOSTOS W L\ EDUCAQ6N CIBNtfPlUi DE LA MUJER 

confines del lirismo. Af am'bo de Hostos ya el tema de la educacibn de 
la mujer se habia introducido muy timidamente en la discusion pu- 
blica. Si la mujer habia desempenado tradicionalmente la funcion de 
educadora en el seno domt?stico, ahora con el compromiso de impul- 
sar un amplio movimiento educativo, era crucial ventilar como ella 
entraria en el escenario educativo. 

La labor de Hostos en la insttuccidn publica dominicana, recono- 
cida y controvertida una y otra v a  al cabo del tiempo ha adquitido la 
fisonomia de un topico. En esa referencia obligatoria se citan la funda- 
cion de la Escuela Normal y el apoyo otorgado a Salorne Urena pam el 
estabiecirniento de una escuela similar destinada a la.. mujeres. 

Es conocida la tenaz oposicion que suscito la inttvduccion por 
Hostos de la educacion racional y laica, asi como la constante defen- 
sa y peripecias de su sistema e ideal pedagogico. Podria extranar en- 
tonces que todavia hoy apenas se conozcan o hayan circulado en el 
pais los textos de la defensa feminista y los argumentos que Hostos 
esgrimio pam legitimar una educacion de la mujer que fuera igual a 
la del hombre. Esta defenia choco frontalmente con la definicion exis- 
tente de la mujer que la conceptuaba como un ente de corazon y no de 
mzon, estandarte de abnegacion, el sentimiento y el ornamento de 
la vida de los hombres, a quienes estaba subordinada. 

Los propositos ilustrados chocaban en la sociedad dominicana 
con los incontables sesgos de desigualdad soca que clausuraban el 
acceso al saber y a la educacion. A los sesgos clasicos de riqueza y 
poderse sumaban, entre otros, los motivos raciales, de rango, extrac- 
cion social y sexo. Hostos cosecho una influencia fkctifera, aunque 
accidentada. Si su pensamiento congrego a seguidores, tambsn en- 
conttti contradictores y sus ideas, tan reconocidas por muchos, fue- 
ron, al mismo tiempo, escamoteadas o sometidas a interpretaciones 
coltc1~1iatoMs y desprwistas de sus aristas mas criticas, td  como ocu- 
rrib en una parte de los intelectuales de la primera mitad del siglo xx 
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Esto viene al caso por el escamoteo a la dtica que Hostos d i z o  
a la servidumbre impuesta a la mujer de su dpoca. Aunque se rinde 
tributo a la influencia bienhechom de Hostospam que la mujer domi- 
nicana accediera a la educacion racional, se conoce muy poco acerca 
de la contienda que d librd en contm de las instituciones, las practi- 
cas, las disposiciones juridicas y la cultura que hacian posible esa si- 
tuacion de servidumbre. 

Los cultores del hostosianismo no incluyeron en las enjundiosas 
recopilaciones de los escritos del Maestro la conferencia pronunciada 
en 1881 bajo el titulo de "La educacion de la mujer", la cual habia sido 
precedida por otm mas conceptual y profunda, realizada en Chile con 
el titulo similar de "La educacion cientifica de la mujer", ni tampoco 
merecio atencion la combativa conferencia "Una escuela normal pam 
niiias': No disponemos de noticias en cuanto a que esas conferencias 
hayan sido difundidas en publicm'ones dominicanas recientes o pos- 
teriores a su publicacion origid La vision emancipadom de la edu- 
mC(IM6n racional a'e la mujer y la critica a la situacidn de la mujer do- 
mesticaafa que Hostos vertio en esas conferencias se han trabajado en 
el pats solo muy parcialmente a tmYes de las refierencias proporciona- 
das por Camila Henrlquez Urena en sus escritos sobre el feminismo y 
las ideas pedngdgicas de Ho~tos.~ 

Estas criticas culturales a los prejuicios de la desigualdad de los 
sexos y amplios cuestionamientos a los sabem acerca de la natumle- 
za infkor de las mujeres fueron relegados al "0Ivido"o condenados a 
constituirse en libros extraviados en los laberintos de las bibliotecas. 
Ya Michel Foucault lo advirtio: "la produccion del discurso esta a la 
vez controlada, seleccionada y redisnibuida por un cierto numero de 
prrrwdimientos que tienen por funcion conjurar los poderes ypeligro~~.~ 

4 VCaie urr ik prdn@as dt Hnsim 9 oims rsmias Santo Duminp. Secretaria de Estado de 
Educacion. Bellas Artes y Culta, 1994, especialmente las pp. lo?-105. 

S flordndrldirnirso, Mexico,D.F..Tuqueu. 19RJ.p. 11. 



Las elites dominicanas se acomodaron a la visidn predominan- 
te de la exclusividad masculina de la "universalidad" de la igualdad 
y libertad. Reconstruir la memoria critica del itinerario intelectual 
de la vision igualitaria y libertaria de la mujq equivale a rescatar 
una historia oculta y silenciada por el olvido, los saberes excluyentes 
y la voluntad de poder. .La construccion de la memoria a traves de 
una genealogia de las ideas, practicas e instituciones que promue- 
ven la igualdad de los sexos es una materia pendiente en elpais. 

De este modo, la conferencia pronunciada y publicada en Santo 
Domingo en la fecha clave de 1881, con el titulo "La educacion de la 
mujer", ha sido poco difundida, en un abierto escamoteo de las ideas 
que han propugnado por la igualdad de los sexos. Publicada origi- 
nalmente en varia entregas en el periodico El Estudio, no fue in- 
cluida por E. Rodrfguez Demorizi en su importante recopilacion de 
dos tomos titulada Hostos en Santo Domingo, como tampoco en 
Paginas dominicanas o en Salome Urena de Henriquez y el Insti- 
tuto de Senoritas. Ademas, no dispongo de noticias de que haya me- 
recido en el pais una nueva publicacion, y si ocurrio, este hecho bi- 
bliogrufico ha sido objeto de ocultamiento. 

Mediante la presente publicacion, que contiene las conferencias 
de Hostos "La educacidn cientifica de la mujer", pronunciada en 
Chile en 1873, y "La educcrcion de la mujer", pronunciada en Santo 
Domingo en 1881. se rescatan del olvido y ocultamiento estos plan- 
teamientos hostosiams que constituyeron, en ei medio dominicano 
de la epoca, ia d.folsa mas cabal del acceso de las mujeres a la edu- 
caciaci6n y del reclamo de revertir la sittlaci'dn de su sometimiento. 

En la Rqnlblica Dominicana de ese entonces se habfa institui- 
do socialmente la descalificacidn de la mujer pam el cultivo de la 
inteligencia y el ejmicio de la razon. A sdlo cuatro afios de la funda- 
ci6n de la Republica, en El Dominicano -primer pmbdico fundado 
despues de la independencia- son6 una voz pam alertar que el esperado 



y atinado plan de instruccion, re& presentado por el ministtv de 
Justicia e Instruccion. Manuel Marfa Val-, no contemplaba, sin 
embargo, el establecimiento de escuelas pam ninas. 

Para alcanzar el progreso, ideal de la 4poca, muchos sectores ci- 
Faron sus expectativas en una instruccion ptiblica vigon>sa y una 
modificacion de las costumbres y valores. El articulo de El Domini- 
cano es revelador del reparto desigual de las tareas educativas segun 
el sexo y de las capacidades del ser humano. El establecimiento de 
una solida instruccibn publica era destinado a los hombres con el 
objetivo de incentivar las capacidades y los conocimientos utiles que 
condujeran a la produccion, la industria, la innovacion y la ciencia. 

A las mujeres, desde el seno del hogar. les tocaba el cultivo, en los 
hijos y en los maridos, de las virtudes republicanas y de nuevos do- 
res pam incentivar el trabajo, la responsabilidad, el &m y las de- 
mas iniciativas de progreso. Contra la tmdicidn que las a&jaba de 
las aulas, El Dominicano reclamaba que las m u i m  tenfan que ser 
educadas en los asuntos que deben saberpam llevar atinadammte 
las tareas que les corresponden en el hogar. Arlemas de la obediencia 
y solicitud que debian a su familia, las visiones de la educacion de la 
mujer que se instalaron con la flamante Republica se limitaban a la 
formacion de las costumbres y la fotja en el hogar de la vision cfvica 
de los nuevos ciudadanos. Asf lo sefialo tempranamente El Domini- 
cano al insistir en que, por su funcion en el seno de la familia, se 
debfa educar tambidn a la mujer "para fnmar hombres utiles a la 
Republica, amantes de la patria" y ap'remiaba para que la legisla- 
cion protegiera e impulsam el cumplimiento de esas elevadas fun- 
ciones. 



Las conferepci~ sobre la educacion de la mujer: 
antecedenies y apuesias 

Durante su estudia en Espana (1851-1869), Hostos recibio signifi- 
cativas influencias intelectuales en un ambiente de activaeidn a f a w  de 
l a e d u c a c i d n d e l a m u ~ y l a ~ d e l a a s i g n a c i o n d e p a p e l e s  
atribuidos por la mckd& que de seguro inspiraban no solamente su 
defensa de la educacidn de la mujer sino ta* del recurso utilizado de 
las conferwicias pam abrir espacios al debate y la actfvacibn publica. 

En Espana el intelectual puerhmiqueiio entro en contacto con las 
ideasIibernlesyconelkrausismoespa~ comentefUos@abasadaen 
el "mcrmcronalismo arm6nicoW que concibe que, de manera interrelaciona- 
da, la racionalidad, sensibilidad y voluntad mmctnivln a la naturaleza 
humana. Ademas, esta coniente de pensamiento veia en la educacibn el 
medio del mejoramiento social, y aunque en terminos tradicionales, p m  
movia el acceso de la mujera la educacidn. Como es conocido, Hostos se 
nurno directamente del kmusismo espaW, ya que fue discipulo de su 
divulgador en Espana, Julian Sam del Rfo, ademas de ser amigo y con- 
&& del notable kmtc<;ista Ftrmc im Giner de los =S, postekmente 
fundador de la Institucion Libre de Ensenanza. Cuando Pedro Henri- 
quez Urer?a valora la estancia espanola de Hostos, esescribe: 

AUicomprende la esencia de los males que atormentan a 
todo el mundo hispanico, en la pam'a europea y en las patrias 
desgarradas de America: la fdta de clara conciencia socid que 
anime la estructura politica. Conoce hombres y mujeres -Pi y 
Margall, Concepcidn Arenal, Sanz del Rio y sus discfpulos-, 
en quienes germina otra Espana, renovnda, purificada. De 
ellos aprende y con eUos t r~baja .~  

4 Obm &Va. Mexico. D.F.. Fondo de  C u l ~ r a  Economica, 1960. p. 674. 
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De ias palabras de Henriquez U& se apraMa lacercania de mi- 
ras y de propdsitos entre los kmusistas espanoles y el puertwriquerio 
que se manifestara, como veremos mas adelante, en perspectivas y 
acciones. 

Hostos se desenvolvid. pues. en un ambiente que cifkba la rege 
nemcion de Espana en la educacibn y, ademas, encontro un climu 
propicio a las idecls y movimientos favorables a la educacion de la 
mujer y a la ampliacion de sus derechos. No fue sino hasta 1857 que 
en Espana se establecio por ley la obligatoriedad de la educacion M- 
maria para ninas y ninos; sin embargo, la instruccion se bifurcaba en 
modelos y contenidos distintos, segun los diferentes papeles y tareas 
asignadnF socialmente a mujeres y hombres. 

En conexion con un foro de discusion de mujeres -el Ateneo de 
Senoritas (1869)- organizado por Faustina Sdez de Melgar, justamente 
antes de la partiah de Hostos, el kmusista Fernando de Castm auspi- 
cio, a partir de febrero de 1869, la celebracion de las Conferencias do- 
minicales para la educacibn de la mujer, espacio de debate acerca del 
papel asignado a la mujer y a su educacion. Cele* en la Universi- 
dad Central de Madrid, las conferencias dominicales logmron incor- 
porar a personalidades sobresalientes y fueron creando un clima pro- 
picio a otras iniciativas. Aun dentro de patrones tradicionales, puesto 
que las ideas pdorninantes en las charlas se cenian a la educacion 
de la mujerpara el uso domestico y en benefiio de los hijos y el espo- 
so, estas conferencias infundian al auditorio femenino la necesidad 
de su instruccion para ostentar una posicion digna en la sociedad. 

5 Aunque estas conferencias mantenian una vision paternalista y hadicional. este debate 
desempeno un papel importante. Gloria Espigado rescata, por ejemplo. la significacion 
para la Cpoca de la conferencia titulada 'La mujer y la legislacion castellana", pronunciada 
por Rafael Maria de Labra, que discunia, resena G. Espigado, "senalando la injusticia de 
la privacion del voto y proponiendo reformas en el regimen juridico a favor del matrim* 
nio civil y en la consideracion de la patria potestad compartida". En 'Las mujeres en el 
nuevo marco politico", en Isabel Morant y o w .  Hisfmia &lar mujms m Espana y Animca 
latina. Del s e  xrx a los umbralcs &l xx, tomo 111, Madrid. Catedra, 2006, p. 53. 



En ese clima de activacion, las iniciativas se sudieron y, al fina- 
lizar ese mismo ano de 1869, se establece la Escuela de Znstitutrices, 
ligada estrechamente a la Escuela Normal de Madrid, con el fin de 
capacitar a las mujeres pam el ejercicio del magisterio. AI ano siguiente 
se continua el impulso krausista y, fomentada por E de Castro, se crea 
la Asociacion para la Ensenanza de la Mujer, la cual aglutinara muje- 
res que asumiran con w z  propia la defensa de sus derechos, como la 
feminista y alumna de la Escuela Normal de Mujeres, Concepciepci6n Saiz 
De las escuelas normales para mujeres, que en los anos subsiguientes 
se crearon en parte de la gwgrafia espafiola, surgid un conjunto apre- 
ciable de maestras, muchas de las cuales fueron al ruedo publico me- 
diante la prensa, libros, congresos pedagogicos para pronunciarse en 
contra de los prejuicios y limitaciones para el ejercicio de su profesion 
y de la legitimacion delcultivo y uso de la razon por las mujeres. Tam- 
bidn formaron innumerables asociaciones desde las cuales comba- 
tian las limitaciones que la sociedad oponia a su desarroll~.~ Si antes 
las asociaciones e instituciones de enseiianza de la mujer tenian una 
tutela masculina, desde los anos setenta, las mujeres espanolas asu- 
mieron con voz propia la defensa de sus derechos. 

Finalmente, bajo el impulso del krausismo y conjuntamente con 
otros intelectuales, Francisco Giner de los Rios, quien habfa sido pro- 
fesor en la Escuela de Institutrices, inaugura en 1876 la Institucion 
Libre de Ensenanza, la cual se propone como objetivo "conseguir una 
renovacion cultural, social, politica y dtica, es decir, toda una moder- 
nizacion y regeneracion de Espana, y esto a traves de la ensenanza y 
de la educacion, para lo cual habia que contar con hombres y mujeres 
debidamente  preparado^".^ Una de las propuestas de la Institucion 
Libre de Ensenanza rduada  por Giner de los Rios consistio en "la 

6 Para con- la uyectoria, actividadea e idas de esa geneian6n de profesoras espanokm, 
viare de Pilar nah in ,  'Educadons". M, pp. 505522. 

7 Amalia MadnCamem, 'La Instituci6n Libre de Ensenanza y lar mujeres". M, p. 489. 
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coeducacion con identica ensetianm para las ni- y los ni-, lo 
cud constituia una gran novedad, bastante reyolucionarai, por &- 
to, incluso en comparacion con otms sociedades occidentales donde 
esa situacion no estaba genemliz~da".~ Son notables las semejan= 
del movimiento reformador peninsular con el i t i n e e  de Hostos en 
el pa'is. Como setial6 Pedro Henriquez Urerio, Hostos comprendi6 en 
el clima espanol que fdtaba la conciencia social que animam la es- 
m t u m  polftica y, d igual que aquel movimiento reformador. impul- 
so el &al de una reforma intelectud y moml mediante la educacion 
semejante a los predicamentos que dieron fugar a ia Institucion Libre 
de Ensenanza. Igualmente, d recum'ren Chile y Santo Domingo a 
conferencias como recurso de activacion, Hostos se inspimba en las 
Confmncias dominicales y su secuencia de cmzcion de organi7.acio- 
nes e instituciones educativas pam la mujer. 

El uso publico de la critica y la mzdn a tra& a% confemrcias, 
clubes de h o m ,  asociaciones cuitumles prua cutsrioMI las crstum- 
bres y visiones tmiiicionales gahiarcales fue d procedimiento utiliza- 
do por los krausistas Fernando de Castro, G i w d e  los Rios y el movi- 
miento reformador. Vimos que en 1869, De Castro inicia unas 
conferencias dominicales en pro de la educacion de la mujer 41 pri- 
mem de has conferencias & Hostos en este tenor se d i m  cuatro aiiOS 
despues-. Sin renunciar a Ias funciones tmdicionales adjudicadas a la 
mujer, los kmusistas clamaron por una melmelor educacidn de la mujer 
pam que &a pudiera cumplir c& un fin regenerador en la sociedad 
Luego de mas de una decena & estas charlas, se organizd una Socie- 
dad de Conferencias que, posteriormente, en 1870, se convierte en la 
Escuela de Institummces. 

Es obvio el parecido con el itinerario de Hostos en el pais al abrir 
con las conferencias una dinamica de debate publico y de mwuizacidn 



en tomo a cambios culturales y de creacicreacidn de la Escuela Normal y el 
Instituto de Senoritas, que contd con la labor de Salomt La 
fundacidn del Instituto de Senoritas, precedida de una serie de confe- 
rencias pronunciadas por d ed&, encuentra una filiacion cerca- 
na en las actividades y planteamientos & kmusismo, en el cual Hostos 
se inspird. Por ahom anticipo q& desde su primera conferencia, 
Hostos ya ten fa bien establecido el programa educativo para la mujer 
y desamllabaargumentacwn&que mogen un legado intelectual muy 
anterior al kmusismo. 

Las conferencias de Hostos sobre la educacion de la mujq pro- 
nunciadas tanto en Chile como en Santo Domingo, no fueron sola- 
mente una argumentacion fawmble a la indeclinable necesidad de la 
educacidn de la mujer igual que la del hombre. Como sus anteceden- 
tes espanolas, no se limitaron al t m n o  de las ideas, sino que fueron 
concebidas pam sacudir conciencias e interpelar la voluntad y la ac- 
cion de mujeres y hombres a fin de acabar con los prejuicios, los arre- 
glos institucionales y legales, ei enentmmado cultuml de la desigualdad 
de los sexos y el sometimiento de la mujer que impedia su acceso al 
cultivo del intelecto. La construccidn de las argumentaciones se dirige 
a la mzdn y al sentimiento, mientras que d uso de los apotegmas pre- 
tende sembrar inquietud y movilizara la accidn. 

No hay espacio en este ensayo para realizar un contraste mas 
detallado y establecer in fine el juego de semejanzas y disimilitudes 
de las conferencias de Hostos con las de los krausistas que le antece- 
dieron. Sin embargo, un rapido recorrido por las disimilitudes alerta 
sobre la recepcion diferente de las conferencias en los tres paises, el 
uso publico del discernimiento sobre este tema y las consecuencias 
sociales. Mientras que en Chile hubo una reaccion racional, ya que 

9 Para conocer el muelazamiento de la labor de Hosm y Salom.5 Urena. vease Diogenes 
Cespedes, Saunne Lhnin y Hasias, Santo Domingo. Biblioteca Nacional Pedro Henriquez 
Urena, 2002. 
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Luis Rodrfguez Vehco realizd una replica a las dos @mems confe- 
rencias de Hostos. lo que prova:d una respuesta y una mtrrn>ersia 
publica en el terreno de las ideas. Gracias al clima cultutui y la asun- 
ci6n de h mujeres como sujetos, como hemos visto, luego de las con- 
f m i a s  en Espana se desarrollaron organizaciones femeninas que 
con al discumr de unos pocos anos, las propias mujeres fueron libe- 
nindose de la tutela de los krausistas e intervinieron activamente en el 
espacio publico con la defensa de sus prerrogativas. En Santo Domin- 
go, aunque importantes, los *os fueron mucho mas restringidos, 
puesto que no hubo un debate directo en el foro publico como t a m p  
co esas ideas se encarnaron en mujeres activas en la prensa o en orga- 
nizaciones con los objetivos de expandir los ltmites del discurso 
hostosiano sobre la mujery entraren la lidia de la d&ma y validezde 
sus prenogativas. 

La ciisputa en torno a lo degigiuldd de los sexos 
y el acceso a la educacion 

A pesar de que los textos fundacionales de la Republica habtan 
asumido el ideal de la Ilushvlcidn consistente m universalizacidn 
de los derechos a todas las personas por igual, la Carta Mapa 
fundacional excluta a la mujer de la ciudadanfa y, en el primerlsimo 
plan nacional de educacion referido con anterioridad, la alejaba de 
los bancos de la escuela. Condenada a la ignorancia social, prosmota 
de los lugares publicos y de poder, el destino de la mujer era la reclu- 
sidn social en el recinto del hogar. 

Dumnte todo el siglo xrx, se desencadend un alegato acerca de la 
difefettcia de los sexos, el cual se centro en la natumleza de la mujq su 
k a r  en la sociedad, su funcidn y deberes. El asunto no era para me- 
nos, ya que las apuestas apuntaban al pocier y al dominio en la familia, 



en las relaciones sexuales, en la vida pablica, en fin, en la construc- 
cion o reproduccidn de un orden cintentado en la desigualdad de los 
sexos y el predominio de uno de &, el masculino, por supuesto. 

Cuando Hostos y Salome Urena emprendieron el camino de la 
apertura de las auhsa las mujeres, encontraron un ambiente decidi- 
damente hostiL La inferiotidad e imperfeccion de la mujer era amplia- 
mente admitida, y en los petiddicos habfa tenido lugar un alegato de- 
dicado a repetir las aapreciaciones sobre las incapacidades del sexo 
femenino. Segun una jerarquia y escala de valores, se establecian las 
funciones y atribuciones & la muja las cuales quedaban reducidas a 
sus deberes do&ticos como hija, esposa y madre. 

Ademas de la secular reticencia a que las tnujetes renbiemn instruo 
cidn, en ese entonces se hizo sentir sotermdamente la m u t a  acerca del 
tipo de educaci6n de la mujer y los limites de la instruccidn femenim 

La historia es conocida en las sociedades occidentales. Una argu- 
mentacion central cuestionaba la facultad de la mujer de razonar co- 
rrectamente, soporte indiscutible de una instruccion posible. Asi, una 
larga tradicion, que tuvo por doquier notables representantes, adjudi- 
caba a la naturaleza femenina unas facultades mentales disminuidas 
con mlacidn a las del hombre y, al mismo tiempo, la colocaba bajo el 
dominio de los sentimientos y de una aguda sensibilidad que le obs- 
truian el razonamiento correcto. 

Otra posicion ataba a la mujer a los deberes dnzvados de la fun- 
cion de madre y esposa, que pautaba la educacion femenina hacia la 
forja de la mujer virtuosa, apta para educar a los hijos en las costum- 
bres y los sentimientos, y hacia la educacion domestica para habili- 
tarla apropiadamente en el desempeno de los deberes bajo su respon- 
sabilidad. Esta vision conto en sus filas con aguemdos defensores, 
muy especialmente distinguidos miembros de la Iglesia: el padre Fran- 
cisco Xavier Billini a traves delperi6dico La Cronica y, posterionnen- 
te, el prestigioso padre Rafael Conrado Castellanos. 
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Las consideraciones de ese entonces aportaban un reprrtorio bas- 
tante variado acerca de la inferioridad y debilidad de la naturaleza 
femenina. asi como de su constitucion orgdnica, que la wnverttan 
m una presa facil de los sentimientos. Se llegaba a tal extmno que 
uiises Francisco E~paillat, uno de los mas fervientes abandwados 
de la educacion y el progreso, estimaba que la mujer posefa una li- 
mitada facultad de razonar que restringia la posibilidad de alcanzar 
un esmerado cultivo del entendimiento a trav6s de la ed~cacion.'~ A 
la consideracion de Cksar Nicolas Penson de que la mujer em un ser 
&bil e imperfecto, se sumaban otras opiniones que estimaban que 
la ir~teligencia y la capacidad de razonar de l& mujeres eran defec- 
tuosas por naturaleza. 

Tales apreciaciones acerca de la naturaleza de la mujer y de su 
limitada capacidad de mciocinio, la descartaban wmo ente modela- 
bk a traves de la educacion y el cultivo del saber al mismo titulo que el 
hombre. Predominaba la visibn de que la edt(wc1'6n sentimental o 
moral de la mujer era la mas aakcuada a sui funciones y deberes. A la 
manera de Rousseau, esta educaci6n moral y sentimental de la mujer 
haria de ella un ser virtuoso del cual depende la primem educacion de 
los hombres, sus costumbres, sus pasiones y su felicidad. La exalta- 
cion de la maternidad, tan en boga en el periodo, y de la sujecion de la 
mujer al esposo, definian el contenido del aprendizaje femenino. Sus 
indiscutibles deberes consistian en servir a los demas corno ente sexua- 
do y reproductor de la especie y como angel domestico dispensador de 
los cuidados, valores y templanza para que los otros afronten su destino 
publico y su desarrollo. 

Ademas, una buena parte de los propulsores del progreso desplega- 
ttm una visidn instrumental de la educacidn de la muim Abandemdos 

10 Paraun mayor desarrollo de estainierpretaci6n de lasideas de Espaillat, v e a ~  de Ramonina 
Brea. la serie de articulas que se inician con "!Deseo escribir y wy mujerl', en ElSiglo, 6 de 
f e h m  del 2000, p. 6E 



EUGENIO DE HoSTOS ol iA EDUCACIbN CIENTfFICA DE LA MUJER 

de la idea de progreso como Jose Ramon Abad reclamaron para el 
pueblo la razon ilustrada "gue ha de emancipado de s f  mismo", pero 
no contemplaron que la instruccion diera paso en la mujer a la perfec- 
tibilidad y mejoria intelectual, como em de rigor en la perspectiva ilus- 
trada. Al contrario de la funcibn emancipadora y de prosperidad que 
suponia la educaclac16n del pueblo, los @tos de la instrucnon de la mujer 
se destinadan al beneficio de los otros antes que al propio. Esta visidn 
decididamente instrumentalpreside la opinion de Abad, para quien la 
educacion de la mujer no puede ser descuidada pam que sea util al 
influjo que ejercen las madres en el caracter y actitudes de sus hijos, lo 
cual era considerado determinante para avanzar en la cawera del pro- 
greso. Para Abad, la educacion maternal es una forjadora indispensa- 
ble de las voluntades que conducen al progreso "porque los habitos de 
orden, de disciplina, de aplicacidn y de respeto social se adquieren en 
los primeros anos o no se adquieren nunca"." 

Atada a su condicion domestica, el cultivo del intelecto en la mu- 
jer tendrfa exclusivamente un uso social: la beneficiosa influencia 
en los hijos y a traves de ellos a toda la sociedad. Nada nuevo bajo el 
sol. Este argumento fue empleado con grandilocuencia mas alla del 
siglo xrxy, al limitar asf el papel de la mujer en el orden de la influen- 
cia en la forja de las costumbres, la descalificaba para decidir y ha- 
cer. Pero ni siquiera esta idea se refiere a la influencia que la mujer 
juiciosa e ilustrada ejercfa a t ~ ~ v e s  del salon literario o polftico, tal 
como lo preconizaba madame de Stael, sino en la influencia a toda 
la sociedad pero de manera indirecta y mediada, aquella ejercida en 
el regazo con los infantes. 

Aparece claramente la zona reservada a la mujer: como escribe 
Geneviae Fmise, s u  lugar intennedw en la intemccibn entre la sociedad 

11 tan2pUburaiJmninirn~. Rnma&/icwslndLrlica, Santo Domingo, Imp. Arte y Cine, 1959, 
p. 160. 
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dodt ica  y la pdblica es el de guardiana de la m~mlptiblica".~ Este 
espacracro pamdbjico sirve de moderador disuasiw de la incursion di- 
recta de la mujer en los asuntos publicos. Como en todas partes, ahu- 
yentara los fantasmas de la subversion de las mujeres y coronara los 
primeros balbuceos del feminismo dominicano. De todos modos, ya 
em un reconocimiento de la utilidad social de la Mor de la mujer 
como fgadora de costumbres y como poseedora de una funcidn pu- 
blica, pero, a la vez, un nuevo enmascaramiento del ostmcismo ptibli- 
w de la mujer. Como discurso ~072~t~liatorio de la influencia y la e d u -  
si&, si bien proporciona a los ojos de la epoca una confka evidencia 
de la dignidad de la mujer, estas ideas abonaran a principios del siglo 
xx una vision recortada y conformista del papel de las mujeres en la 
sociedad. 

Porque, a fin de cuentas, de angel guardian del hogar a protectora 
domestica de la moral publica no es mucha la distancia recomda. 
Aunque parece haber sido suficiente para desequilibrar los animos y 
el verbo de los adversarios mas wnsewadores. En los dos casos las 
exigencias a la mujer son abnrmadoms: como angel guardian debe 
ser manantialde abnegacidn; como fotjadom de la moral publica debe 
comportarse como un ser ejempiatmente moral. 

Sin embargo, hubo otras visiones que reservaron a la mujer un 
papel mas activo en el soplo civilizador de regeneracion social e inte- 
lectual de la poblacion dominicana. Sin renegar completamente de 
la vision de fotjadora de las costumbres. estas perspectivaspropicia- 
m acaso un sutil deslizamiento del papel de la mujer hacia zonas 
menos controladas por la mirada patriarcal mas tradicional. Por su 
significaM6n en las encrucijadas sobre las diferencias de los sexos 
at el pais. la perspectiva de Hostos ocupa un lugar central en la cul- 
tura dominicana. 

k r u a d a l e n r r d n ,  Madrid. Catedra, 1991,. p. 108. 



LP mujer posee plrmi capaddad de rirnnur 
al igual que el hombre 

Las mtsltiples influencias intekctuales fUerrm acogidas por elpen- 
samiento hostosiano mediante la adaptaciun, modifiwcion y eleclecti- 
cisma. Asf pmedid con corrientes y autores disimiles, enm otros, con 
Comte y el positivismo, Herbert Spencer; pasando por el ubemlismo, 
Christian E Ihme ,  las vertientes del kmusismo espa&I i b a s e a ,  hasta 
Stuart Mili. Gmbieb Mom califica'& "insolita" la posicion del puerto. 
wiquetio contra el squzgamiento de la mujer que le impedia desplegar 
sus capacidades puesto que "rebasa Ios principios kmusistas que sir- 
vieron de base al fundamento dtico que dirigiosiempre las acciones del 
escritor. Por otro lado, [...] sobrepasa tambidn los principios 
positivistas"." I: ciertamente, vatios de los predicamentos cenhales de 
Hostos no guardan relacidn con ninguna de IPF fuentes intelectuales 
que se le han reconocido. Luego de pasar revista a varias de las visiones 
de contempwdms como Concepcibn Arenal, John Stuart MiU, Anto- 
ni0 Caso y otros, la estudiosa de Hostos repite en la pagina siguiente lo 
"inusitndo" de la posicibn sostenida por el educadoi; ya que sostiene 
rotundammte en los enuryospnmrrnciados que 7a razon tiene sexo". 

Esa "novedad"apuntadapor G. Mora de la argumentacidn de las 
conferencias de Hostos de que "In razon no tiene sexo: a la hora en 
que el educador la pronuncia (1873), ya habia acumulado, sin em- 
bargo, justamente doscientos affos de existencia, luego de que fuem 
enunciada en 1673 por el cartesiano Fran~ois Poullain de la Barre. 
Mediante elpresente ensayo, meppongoponer de relieve su filian'dn 
y origen, los cuah habian pasado inadvertidas en los estudios sobre 
Hostos de ros que tengo conocimiento.j4 

13 Inaoduco6nalaaconfmn~deHw~rreogidareaRvnoRicoeneIwhmwLoadUrman 
-San Juaa. Instituto de Emdw Honosianw / UNRmdad & Rwrto Rico. 1993. p. 9. 

14 Aunque ya habia intmduudo esta idea en el aiio 5000, vCaae Ramonina Brea, 'Para k 
historiade lar ideasde k igualdad de la mujeren el piib", en HS& 12 de naviembrr de MOO. 
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Desde el Renacimiento se despliega una poUmica que ha sido de- 
nominada la "disputa de las mujeres" o la 'disputa de los sexos", la 
cual se refiere a las copiosas querellas que se dedicaron a comparar 
las facultades y caracteristicas de la mujer y el hombre a los fines de 
identificar la valfa o superioridad de un sexo en relacibn con el oho. 
Pues bien, Genevibe Fraise ha identificado la primera ruptura en la 
disputa de las mujeres con la obra De la igualdad de los dos sexos de 
Poullain de la Barre, que data del ano 1673, en la cual este cartesiano 

se centm en la igualdad de los sexos y no en la evalwcidn 
comparativa de las cualidades de cada uno. L...] Posee un 
rigor absoluto al afirmar, a la vez, el principio de igwldad de 
los sexos, o sea la igwldad intelacd y sus aonsecuencias lb@- 
cas, el derecho al saber individual y, por tanto, a un virtual 
poder social (econdmico o p~lftico).'~ 

Este discipulo de Descartes se fundamenta en el rigor de la argu- 
mentaci6ncartesiana y en la dualidad de alma y cuerpo para sostener 
el ptincipio de igualdad de ios senos basado en el intelecto, indepen- 
dientemente de que se tratara de un hombre o una mujer. 

Pudiera asombrar la presencia en Hostos del proyecto de Poullain 
<ic la Barre, quien, anticipandose a la prodigiosa utopia liberai del ili- 
mitado perfeccionamiento humano, se centraba en una critica a los 
prejuicios e intereses que entorpecen la senda de la perfktibilidad a 
una parte de la humanidad. La lectura actual del filosofo cartesiano 
Poullain de la Barre se corresponde al afan de construir la memoria 
critica del feminismo. Sus textos De la igualdad de los dos sexos (1673) 
y De la educacion de las mujeres (1674) y Sobre la excelencia de los 
hombres son referencias histbricas de una aguda critica cartesiana a 



la tradicion, el prejuicio y el argumento de la autoridad, en ben&cio 
de la igualdad entre hombres y mujeres.' 

La desconshuccidn del ptzjuicio no se limito solamente al argu- 
mento racionalde que la mujergoza de las mismas facultades intelec- 
tuales que el hombre y que, como tal, es metecedora de una educacion 
racional. Poullain de la Barre delata, ademas, el inte*, la fuerza, la 
costumbre y el dominio masculino que proporcionan consistencia y 
resistencia a este prejuicio de la desigualdad de los sexos. 

la misma tmyectoria que recorren las argumentaciones de Hostos 
en sus conferencias. Al igual que. Pouuain de la Bam, redobla la propo- 
sicion racional de la igualdad intelectual de la mujer con un sentimien- 
to mom2 de rechazo al cercenamiento del cultivo de las facultades men- 
tales y de mpudio al sojuzgamiento femenino por los hombres. Ya juzgar 
por lo acontecido en Santo Domingo, el sacudimiento de los prejuicios 
y de las oposiciones impuso una vigorosa posicion del selior Hostos. 
Frente a la oposicion soterrada ante la inminente apertura de Escue- 
la Normal de Mujeres en Santo Domingo, Hostos relata en una confe- 
rencia en 1881 que penso entonces que habh que emigrat; pero inme- 
diatamente preFri6 enfrentar a los que se oponian y en esa ocasion 
pronuncio estas palabras: "La mujer es un ser racional. Es preciso ser 
hombre irranonal (que muchos hay) pam negarlo."j6 En realidad, h 
msicidn a la instauracion del Instituto de Senoritas no se dirimio en 
el foro publico ni directamente de cara al sol y los medios que opusie- 
ron, segun se desprenden de las propias palabras de Hostos, no fueron 
precisamente sanctos o kgitimos en una contienda publica.'' 

16 'La educacion de la mujer". p. 108. En lo adelante. todas las cita8 de Hostos se refieren a la 
preaente edicion. 

17 Nada maa hav que leer las apremiantes v wco  habituales palabras pronunciadas w r  H o s  
tos antes de 1a G n u r a d e l  instituto de &iofitas: "Se nos ;stadici;ndo que el de 
una Escuela Nonnal de ninas va a encontrar la misma formidable oposicion callada v 
muera  que encontro la Nonnal de esta ciudad. Pnmero hemos contesiado que entonces 
sera preciso e m i m .  Pero despues hemos pensado que entonces sera pmiso reducir a los 
t o & s  que se o&nEan." M,P. 85. 
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No es de extmriar entonces que tanto Rousseau como el ambiente 
intelectual de su dpoca hayan olvidado o silenciada la famosa propo- 
sicion de Poullain de la &me, argumento primigenio de la emancipa- 
cion intelectualde la mujq segun el cual "el intelecto no time sexo'', y 
que existe por igual en mujeres y hombres. C. Arn~rds~~  sugiere que la 
propuesta pedagdgica de Poullain de la Barre podrla haber sido el refe- 
rente pohico silenciado de los planteamientos de la educacidn de 
Sofia en el Emilio de Rousseau. 

Sofin -con su escasa razdn y su grandioso corazon- se instaum, 
por mucho tiempo, como la representacidn de la mujq y la normati- 
va de educacidn sentimental que se deriva de sus atributos como la 
forma politica de mantener los s a b m  y poderes en que se ampara el 
sojuzgamiento femenino. Mienrras que la critica de Poullain de la Barre 
y de otros pensadores.de la Ilustracidn fue colocada al margen de la 
nd institucional de diseminacion de los conocimientos y opiniones. 
Relegado al olvido, silenciado como referente polemico, es preciso aler- 
tar que, todavia mas de tres siglos despues, los estudios acerca de la 
postura de Hostos sobre la mujer no hayan advertido la presencia del 
legado feminista de Pouilain de la Barre. 

El feminismo posterior a Hostos parecid olvidar o eludir una de 
ias proposiciones bcisicas de Poullain de la Barre que, sin embargo, el 
educador incorporo atinadamente. Esta propuesta es uno de los nu- 
dos del pensamiento de Poullain de la Bam: al preiuicioque descaiifi- 
ca a la mujer no le basta una refutacion argumentativa o una demos- 
tracion de la superacidn intelectual de la mujq puesto que dicho 
prejuicio se nutre del interes, y su temidn y permanencia cultural se 
profundizan a causa de la rehidn &poder que establece el dominio 
masculino. 



Queda por investigar si acaso Hostos, dumnte su estancia en Es- 
pafia, llegd a tener en sus manos el famoso texto del cartesiano o si 
recibio i- indirecta a tm& de lecturas que lo reseriaban. Tambien 
se debera trabajar en las ausencias y desplazamientos efectuados por 
Hostos en relacion con el texto del filosofo fianch. Pero no cabe duda 
la impronta de Poullain de la Barre, ya que Hostos no se limito a desa- 
rrollar su argumentacion del derecho a la educacion de la mujer igual 
que la del hombre basado en la celebre propuesta de igualdad intelec- 
tual. AI igual que el filosofo cartesiano, derivo de esa igualdad intelec- 
tual los reclamos de justicia hacia la situacion de la mujer y de otros 
derechos de las mujeres. 

Uno de los puntos centrales de las conferencias, tanto las presen- 
tadas en Chile como en nuestro pis, aunque, sobre todo en el texto de 
1873, es la sustentacion de uno de los principios de la igualdad de los 
sexos, o sea, la igualdad intelectual con sus consecuencias en eldmbi- 
to de las categorfas que Hostos utilizaba de la conciencia, responsabi- 
lidad y ~oluntad.'~ 

A diferencia de las ideas predominantes en la epoca, Hostos desa- 
mlla una argumentacion para sustentar que la mujer posee las mis- 
mas facultades de razonarque el hombre. Este planteamiento de igual- 
dad descartaba de plano la pretendida "naturaleza femenina" como 
un ente sexuado, reproductor y con reducido entendimiento, a quien 
le correspondin un perfeccionamiento del cuerpo para mejor ejercicio 
de sus funciones en lugar del desarrollo de la razon. 

La inconfundible y celebre formula de Poullain de la Barre esctita 
en 1673 fue expuesta en filigrana por Hostos. Asombra hoy su simple- 
za como asombra tambien su contundencic 

19 Enue los estudios sobre el tema. vease Irma N. Rivera Nievea. El trino & la mirr m rl 
prnsanLnto.mciUl&Eupio Mana& Hmtw San Juan, Uniwmidaridc heno Rico /.lnstitu- 
to de Lgmdios Hostosianos, 1992. 
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La razon no tiene sexo, escribe Hostos siguiendo a 
Poullain de la Barre, y es la misma facultad con sus mismas 
operaciones y funciones en el hombre y la mujer. Por tanto, si 
el hombre puede llegar por el ejercicio de la razon al conoci- 
miento de la verdad, la mujer puede tambien. Por tanto, si el 
hombre es capaz de educacion cientifica, lo es tambi4n la 
mujer. Por tanto, si importa para el hombre, importa para la 
mu jex20 

Hostos es reitemtiw y logico con la utilizacion del argumento de 
que la mujer es un ser racional. U t u k  vanadamente elargumento para 
validar tanto el derecho a educarse de la misma manera que el hom- 
bre, para reclamarla como ente de responsabilidad o bien para que, 
desde la sociedad con sus normas e instituciones, no se le impida vivir 
de su razon. La posibilidad de que la mujer recibiera igual educacion 
que el hombre alcanzo en Hostos la categoria de derecho y, por lo tan- 
to, se convirtio en un asunto de justicia y de etica: "La mujer, antes 
que esposa, antes que madre [. . .] es un ser racional que tiene razon 
para ejercitarla y educarla y conocer la realidad que la rodea: impedir- 
le conocer esa realidad, es impedirle vivir de su razon, es matar una 
parte de su vida.'"' 

La vision feminista liberal de Hostos se manifesto en una firme 
sustentacion de la capacidad de razonar de la m u j e  al mismo titulo 
que la del hombre. Si esta sustentacion contribuyo a derribar los im- 
pedimentos de su acceso a la educacion y a una educacion igual para 
10s dos sexos, no puede dejar de anotarse que opero una apertura para 
sustentar otras igualdades entre ios sexos. 

De esa igualdad intelectual de los dos sexos el pensador concluye 
igualdad de accion y de conocimiento: "Como ser racional, la mujer 



no tiene mas limitaciones que el hombn: uno y otro opemn dentro de 
la limitacidn de espacio y tiempo; que asf como el hombre puede abar- 
car; dentro de esa limitacion, cuanto abarcan sus facultades y sus fuer- 
zas, asf puede la mujer; ser racional, abarcar cuanto abarca su congk- 
m. 

La idea int?vducidaporHmtos de que la mujeres un ser racional 
al igwl que el hombre no solamente le permitid defender una educa- 
cidn igualpara ambos, sino tambien sostener que poseen, asimismo, 
capacidades semejantes. oefendi6 con firmeza la existencia, tanto en la 
mujer como en el hombre, de la capacidad de perfeccionarse y de mejo- 
rar por si mismo las condiciones de su ser y por si mismo "elevar el 
ideal de su aisten~ia".~ 

Estas Uleas de que la mujw, en tanto sujeto, puede sobreponerse a 
sf misma y a los condicionantes del medio para establecer sus propios 
horizontes de vida chocamn con la tradici6n patriarcal dominicana 
que le asignaba el hogar como destino social y le adjudicaba en tanto 
naturaleza, la debilidad y una aguda sensibilidad que le impedirfa el 
desenvolvimiento de actWidades corporales y mentales al mismo titu- 
lo que el hombre. 

Dirigida por el padre Francisco X a w  BiUini, La Cr6nica del 21 de 
agosto de 1883 enfrerrt6 las comepcbnes de Hostos: "pretender cowegir 
esa infm'ondad [de la mujq RB.] por la educacibn y los habitos serfa 
como pretender empariar el brillo del diamante; esa inferioridad es la 
excelencia de la mujq su atmctivo, su magia'24 

Asf se entabla una recusacidn indisociable de la tensi6n propia a 
una modifiacion cultural de la situacibn de subordinacion de la mu- 
jet: Por sus implicaciones emancipadoras, la cuesti6n de la educacidn 

22 P.m. 
es P. so. 
24 Francisco Xavier Billini, 06m<, tomo N, Santo Domingo, Academia Dominicana de la His  

toria, 1987, p. 260. 
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mcioncrl de la mujer enfrento la demcvcacidn getu?rica de lo femenino 
dentro de lo ptivado, los sentimientos, las vimules y la d i d a d .  ius 
paginas de La Cronica testimonian esta recusacidn y la tension f i e  a 
un id& diferente de realizaci6n de la mujer que intenta abrirse paso, la 
cualdude muy indimtamente a los planteamientos de Hostos sin men- 
cionado, por lo cual el intento de recusacibn no se somete al libre y 
abierto &bate. Pam mfrottar las mmxpchw y ac tuaciones de HOSCOS, 
estas paginas reconstruyen el modelo & mujer y de la e d u c d n  feme- 
ninamastmdicionaldeladpoca. 

Segun la vision & La Cronica, pam obtener el m ~ ~ ~ ) ~ ~ ~ t n i e n t o  de 
&sociedad, la mujer habria de cultivar los valores privados y momles 
tale. como el amor, dulmm, compasion, generosidad, ternura, abne- 
gclcidn y sacriicw. El reconocimiento de la sociedad se obtiene a cos- 
ta de la negacidn de sf  misma y de un estado de entrega permanente 
hacia los &mas. Es la visidn de la mujer virtuosa con &beres pem sin 
derechos. 

Apegada a los deberes de esposa y madre, el cultivo de esas y otms 
whcdes es considerado el pdrtico hacia los goces y la realiurcidn de 
& mujec "el carifio de esposa, el santo y desinteresado amor mater- 
nal. el estricto cumplimiento de sus deberes, debe l h r  su vida y 
hacerla dichosa. La esposa virtuosa y consagrada a su deber, es la 
vem'adera esposa cristiana. h s  goces del hogar son los unicos posi- 
t i v o ~ " . ~ ~  En finci6n de tales deberes y realizaciones personales la unica 
edu&$on posible de la mujer es la educacion en las virtudes y en los 
sentimientos. 

En esta perspectiva, la educacidn de la mujer debe ptvporcwnarle 
conocimientos utiles para la realizanZan6n de sus deberes en el hogar y 
"~~bretodo inculcar la aficion al deber, la honestidud, la modestia, la 
dulzura, la piedad".26 La sentencia del padre Billini es ilustmtiva de 



esta mujervittuosa con deberes, pem sindni?chos: "~&&nse a la mujer 
a ser virtuosa y entonces cumplid sus deberes. Todo el discurso del 
padre Billini y su reproduccion posterior hasta el dia de hoy no son 
otra cosa que la repeticion del ideal femenino de castidad y pureza de 
la em victoriana o de la religion cristiana de la kpoca. En este reparto 
sexista de funciones y deberes, la mujer esta constrenida a permanecer 
en un estado de ignorancia social, a negarse a si misma para ser esti- 
mada por la sociedad y, sin derechos ni poder, a limitar su realizacion 
individual a los "goces"domesticos logrados sobre la base de la abne- 
gacion. 

Los escritos de Hostos contienen un programa de critica cultu- 
ral, social y de 2as relaciones de poder que conllevaban a esta subordi- 
nacion femenina. A mi modo de ver, esta critica no encontro en la 

' 

conservadora y tmdicional sociedad dominicana un ambiente propi- 
cio pam potenciarse, ampliarse y radicalizarse. Ni Salome Umia con 
su esfuerzo fundacional, ni las figuras femeninas que se abrieron paso 
en el magisterio o en otros lugares del espacio publico, ni siquiera el 
pnmer "feminismo" acontecido luego de mas de treinta anos lograron 
profundizar o dar un vuelco a los planteamientos hostosianos sobre 
la emancipanon de la mujer y liberarlos de sus grandes limitaciones, 
ast como de sus vertientes moralistas y del silencio acerca del ejercicio 
por parte de la mujer de la politica y de funciones publicas. 

Para validar la educacibn racional de la mujq  Hostos intmdujo 
en nuestra cultura la impugnacion de la educacion sentimental de la 
mujer. Dicha impugnacion tuvo varias vertientes, de las cuales voy a 
destacar solamente dos. En primer lugar, bajo los principios de la li- 
bertad e iniciativa individuales, Hostos cuestiono profundamente la 
situacion de la mujer abandonada a una educacion sentimental que 
la sumta en el aislamiento, sin conciencia de si misma ni dominio de 
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su existencia. Pam caracterizar la vida de la mujer sentimental emp& 
la siguiente oposicion: "vegetacidn, no vida; desmllo fatal, no desa- 
m110 libre; instinto, no mzdn; haz de nervios irritables, no haz de facul- 

dirigibles; sistole-diustole fatal que dilata o contrae su existencia, 
no desenvolvimiento libre".28 

En segundo lugar. opuso reparos a la premisa de que a las distin- 
tas funciones de la mujer correspondia una educacion sentimental. 
Asi, relativizd la adjudicacion de funciones y deberes, segrin la cual el 
deber de la mujer seda la dedicacion exclusiva a la fotja de la moral y 
al cuidndo de los hijos. Argumento, por el contrario, que el deber de la 
mujer y del hombre como seres racionales es elpe*feccionamiento del 
ser a traves del conocimiento del ser, y aunque no se libero de la ima- 
gen de la mujer como madre, al menos morigero el patriarcado al in- 
cluir esa identificacion mujer-madre como una categoria de obliga- 
cidn o convenio social. 

En estos ensayos & Hostos, la educacidn tylcltYlClonal de la mujer 
tiene un caracter emancipatono, ya que le posibilitada ubemrse del 
sistema a que ha sido sometida, en funcidn del cual habrian sido re- 
ducidas sus facultades y sus funciones. La insistencia de Hostos en la 
perfectibilidad de la mujer contribuye a disolver el cerco domhtico a 
la accidn y realizacidn individual de la mujer. a la procura de si mis- 
ma como individualidad. Estas palabras asi lo sugieren: "se debe edu- 
car a la mujer para que sea ser humano, para que cultive y desarrolle 
sus facultades, para que practique su razon, para que viva su con- 
ciencia, no para que fiincione en la vida social con las funciones pri- 
vativas de mujer. Cuanto mas ser humano se conozca y se sienta, mas 
mujer querrd y sabra ser".29 Con estas palabras Hostos legitima el uso 
Y cultivo de su razon en la esfera publica, pero tambikn la construc- 
~ i d n  por si misma de su individualidad y subjetividad. 



Como es sabido, la dtalizaci6n de la sociedad moderna ha con- 
~ptr>aesosdeindividuaciony,porconsiguiente, deSecutuizaci6n, 
en funcibn de los cuales, al decir de Cino Gemani, la euxcidn indivi- 
dual y deliberada es ek?vada a valor cenhnl y maximo. En 20s plantea- 
mientos para ambos sexos de la autonomizacidn del individuo, de la 
igualdad y preeminencia de la mzdn humana y de su perfectibilidad, 
Hostos pensd el ser femenino desde una perspectiva emancipndom. 

Hostos comprendi6 cabalmente y &id firmemente las conse- 
cuencias mluyentes que significa* para un nuevo ordenamiento 
social. el mantener sometidas a las mujeres a la ignora& social y en 
el exilio &al del saber y del uso de la mzdn. Si la constitucibn de la 
democracia y, especialmente, la sobemnin del sujeto pasa por elptibli- 
coy libre uso de la mzdn, la igucJdad intelectuai fue un tempmno sim- 
bolo de las igualdades entre los sexos. 

Asi, Hostos no se limitd solamente a postulara la mujer como un 
ser raclraclonal y reclamar la educacidn plena de esa mzdn, sino que tam- 
bien sustento que, por naturaleza, existia la igu& moral entre los 
dos sexos, y, m consecuencia, propiciaba un cambio juridico de la 
sitwcion de la m u j ~  es decir, del reconocimiento de los derechos civi- 
les de las mujeres "F acatar las leyes de la naturaleza, no basta que 
las nuestms recotlozcan la personalidad de la mujm & necesario que 
instituyan esa personalidad, y sdlo hay personalidad en donde hay 
responsabilidad y en donde la responsabilidad es efectiva"." 

Si la mujeres un ser racional, moral, consciente y responsable, no 
puede estar excluida de la sociedad y restringuia al circulo dowdstico. 
Para Hostos, elh forma parte de la sociedad al mismo titulo que el 
hombre: "la mujer es una entidad integrante de toda sociedad. Como 
asociado tiende al bien y al goce del bien que debe reportar la socie- 
dad, el mismo derecho que el otro factor de asociacibn, el 
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Del principio de que la mujer posee plena capacidad de razonar, 
Hostos derivaba, por lo menos, otras dos consecuencias que cambia- 
ban significativamente la intekcion de la condicion femenina ante- 
riormente esbozada. La primera era que a la mujq como ser humano 
dotado de razon, le asistia el derecho de cultivar su intelecto y hacer 
uso libre de su saber. O sea, que su estrategia discursiva tenia como 
objetivo convencer y sustentar el derecho de la mujer a educarse, a 
desarrollarse como persona, a trabajar fuera de las jiuntems del hogar 
mediante el libre uso de sus conocimientos. Acceso al libre ejercicio de 
la f~cultad mediante el trabajo, posibilidad de reconocimiento social 
y subsistencia personal. Una sintesis necesaria: las concepciones de 
Hostos acerca de la mujer autorizan su acceso al saber y a la educa- 
cion, al ejercicio de su propia razon, y aunque todavia de manera in- 
cipiente a la pertinencia de su uso y la utilidad de su accion. 

De su planteamiento acerca de la igualdad de hombres y mujeres 
en su facultad de razonar, en su responsabilidad y conciencia, Hostos 
sostenia una segunda consecuencia: la necesidad de reconocimiento 
de dicha igualdad mediante la igualdad juridica, que en el caso de las 
mujeres habia sido conculcada por privilegios masculinos. Es decil; 
reckzmznba la instauracion de los derechos civiles y politicos de la mujel; 
aunque estos ultimos no eran muy explicados y, a lo sumo, eran 
visualizados en una perspectiva evolucionista. 

Sin embargo, vale decir que los aportes de Hostos a la igualacion 
de los sexos tuvieron serias limitaciones y, sin lugara dudas, reprodu- 
cian varias de las convenciones sociales que el critico. Una de las se- 
rias limitaciones de estos planteamientos es que, a pesar de sustentar 
el reclamo de iguales derechos y deberes de las mujeres y los hombres, 
H0sto.s consideraba que tenian obligaciones diferentes. Pero antes vea- 
mos la diferencia de esos terminos: 



La mujer no tiene distintos deberes que el hombre. Vardn 
o hembra, el ser racional tiene el deber de adecuar sus medios 
a sus fines de existencia, y nada mas: los fines son identicos, 
elperfeccionamiento del serporel conocimiento de su ser: los 
medios son iuhticos, puesto que identicas son las faculta- 
des: en donde la natumleza, como Ia necesidad y las costum- 
bres, ha estabkcido diferencias es en las obligac~nes.~ 

Aquise mantiene akjaab del biologicismo, pero introduce a ha- 
v4.s de la convencion social que el estatuto de las obligaciones referi- 
das a la division social del trabajo son el resultado de un convenio. 

Convenio en el cual el hombre tendria la obligacion de comportar- 
se como prvveedorde su familia, la mujer a concentrarse en la familia 
para ejercer su funcion organizadora A pesar de que Hostos sustenta 
la existencia de igual capacidad de razonar en hombres y mujeres, 
reintroduce la tradicional argumentacion que coloca a la mujer en el 
hogar. ya que esta funcion corresponderla a una mayor delicadeza de 
sus organos y a una mayor intensidad de sentimiento, y asigna la 
accion del hombre en el mundo, debido a una mayor extension de su 
dominio i n t e l ec t~d~~  Igualmente, reintduce una difet.enciacion de 
los hombres y las mujeres en el dmbito de los estudios y restaura el 
papel civilizador y civilista de las mujeres como madres de familia en 
la funcion de educar a los hijos. 

Luego de las criticas y la mdicalidad de que la mujer es un ser 
mcional, se operan en Hostos estas y otras contradicciones y conflic- 
tos en su pensamiento, los cwles colocan amplios lfmites a sus plan- 
tenmiartos. 

Cuando Hostos lanzo al ruedo su ideal de sociedad, encard como 
punto mcial la redefinicion de las relaciones entre los sexos. Fue un 
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solemne llamado a la conciencia y al respeto de la libertad e igualdad 
de las mujeres como seres humanos, las cuales estaban proscritas de 
10s derechos ciudadanos. 

Si la mujer habia permanecido al margen de los lugares donde se 
decidian los asuntos del pais, quedatia ahora en la orilla del cami- 
no del progreso? Ya se habia sentido la clarinada de Pedro Francisco 
Bono cuando alertaba acerca del caracter excluyente del progreso que 
se preconizo con los inicios de la plantacion de tipo capitalista, la cual 
desterraba de los beneficios del mismo al campesinado, al pequelio 
~roductor y a los pobres en general. 

Igual exclusion de la mujer exhibieron las ideas de moderniza- 
cion que se fraguaron en la &poca, sobre todo al no cuestionar, o si- 
quiera debilitar, su destierro de la comunidad politica. Salvo las pro- 
vocadoras ambiguedades de Espaillat, no se ha encontrado hasta ahora 
su decidida inclusion como ciudadana, ni en la penetrante mirada de 
Bond, ni en los escritos democrdticos de Eugenio Deschamps, para 
mencionar solamente algunos de los intelectuales mas inclinados a la 
igualdad, a la critica social o a la organizacion democrdtica. Como 
tampoco ocurrio en el propio Hostos, puesto que la inclusion politica 
de la mujer no fue formulada de manera decidida, a m e s  dejada abierta 
a un modelo evolutivo. 

No tuvieron eco escritores admirados en el pais, como Condorcet 
y John Stuart Mill, con sus alegatos y propuestas sobre la admision de 
h s  mujeres en la comunidad civica. Para no irnos muy lejos, en Cuba 
Gertrudis Gomez de Avellaneda ya habia alertado en 1860 que la mu- 
jer era apta para ocuparse de los asuntos publicos y para gobernar, a 
pesar de su deficiente educacion. 

El tono de Hostos se aproxima a la precursora Maty Wollstoneclafi, 
pues sin dejar de considerar las tareas de la mujer en el hogar, el pensa- 
dor la concibe como un ser racional, con responsabilidad, capacidad y 
libertad de elegir su destino. Al igual que- Wollstonecrafi, Hostos se centra 



menos en la integracion civica de la mujer que en su reconocimiento y 
ejercicio como ser mcional, como ser responsable de su vida y con m- 
ponsabilidad frente a la sociedad. 

A pesar de los limites de su concepnepn6n moralista, Hostos fue pro- 
bablemente el unico autor del siglo XIX dominicano que, al pensar las 
n$brmas politicas y ski& indispensables pam la fundacidn de una 
sociedad nueva, tambien planteo sistematicamente la modificacidn 
de la subordinacidn de las m u j m ,  de las relaciones entre los sexos y 
la legitimacibn de la funcidn de la mujer en la sociednd. 

En eldiscurso de Hostos no hay posibilidadde que la desigualdad 
de los sexos sea entendida como un multado de la naturaleza o como 
una asimeth de sociedades imperfectas. La jerarquia de los sexos es 
fundamentalmente dominio masculino sobre las mujeres: las socie- 
dades y los hombres habrian sometido setvilmente a la mujer y muti- 
lado sus facultades y funciones. 

El tema es evocado por Hostos a tmves de un sugerente paralelis- 
mo entre la opresidn de la mujer y el sojuzgamiento de la socieriad. 
La sociedad esta sometida por un despotismo y una direccidn andr- 
quica, la mujerpor "una autoridad despdtica de anfba y en todas las 
autoridades despdticas de abajo, desde la sociedad hasta la vecin- 
dad, desde el padre hasta el marido, desde el 'que diran' hasta el es- 
~andalo".~~ 

Sometidns a tradiciones serviles -religiosas, politicas y econdmi- 
cas,  la sociedad y la mujersdlo seran liberadas de ese sometimiento a 
traves de un desarrollo moral, intelectual y social. Este pamlelismo no 
deja de ser una singularidad para la epoca, puesto que a traves del 
mismo se plantea la imbricacion entre la emancipacidn de la mujer y 
la instaumcidn & una sociedad organizada como regimen de liber- 
tad que no cercenarfa el desarrollo de las facultades femeninas 
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Para el pais, la fuerza de la utopfa de Hostos descanso en el 
establecimiento de un ideal de sociedad, el cualseria logmdo a traves 
de la educacion y la reforma momle intelectual. El emplazamiento de 
la mujer como educadom por excelencia, y con posibilidad de incidir 
en crn ansiada reforma, desemboca en Hostos en una doble reInn'dn 
entre mujer y civilizacion: 1)  la perfectibilidad de la mujer se encuen- 
tra asociada a la perfectibilidad de la sociedad; 2) la construccion de 
un orden democratico debe incluir la activa presencia de la mujer en 
su funcion civilizadora capaz de atravesar las tinieblas con la luz de la 
razon y de la virtud, segun la imagen empleada en la &oca. Con sus 
limites -que no voy a discutir aqui-, esta atribucion de una mision 
civilizadora fue, en ese momento, la legitimacion mas importante de 
la funcion publica de la mujer en la sociedad. 

La presencia activa de la mujer suponia la construccion de su 
individualidad, es decir, el cambio de vida que desmantelarfa la situa- 
cion de sojuzgamiento de los h p o t a s  de arriba y de abajo, aklgobier- 
no de la ciudad como del gobierno de la familia. El reformador kmu- 
sistista se dispuso a enfrentar la situacion de ignorancia e inconciencia 
a% la mujer acerca de sus potencialidades y responsabilidades. Ta1,si- 
tuacion habia sido provocada por esa triple esclavitud. La educacion 
racional de la mujer se centrd entonces en el cultivo de su intelecto, asf 
como en el desarrollo de la conciencia de sus potencialidades, dere- 
chos y responsabilidades, y en un tmbajo sistematico de emancipa- 
cion de su realidad servil. 

Ademas del plan de educacion racional de la mujer expuesto en 
1873 y 1881, Hostos es- otro plan de instruccion que libemm a la 
mujer de vanas de las trabas genericas que la apresaban y, ademas, 
que sirviera para incentivar en ella una visidn mas acorde con su nue- 
vo emplazamiento en la sociedad. Cinco puntos sobresalen en este 
programa de educacion, concebido como emancipacidn de la mujer: 
hay que ensenar a nuestras mujeres a no considerar: 1)  "la religion 



como fanatismo y diversion': 2) "al hombre ni como amo ni como 
~ ~ c i a w " ;  3) "el matrimonio como la 'unica carrem de la mujer': 4) "el 
hogar como centro de tiranfa impuesta o de timnia sufrida': y a en- 
tender5) "que el dinero no produce mas beneficio individual y &m&- 
tico que la independencia personal".35 

Esta modificacion de la condicion de la mujer apunta a hacerla 
economicamente ituiependiente, sin sujecion al dominio del mando, 
delpadre o de la religion que la enajenaba de los propbsitos racionales 
y sin ataduras como victima o subordinada a los imperativos del ho- 
gar: Igualmente, Hostos estimaba la necesidad de nuevos valores y 
preocupaciones pam la mujer, colocada ahora en el filo de la sacie- 
dad: el engmndecimiento de la patria, la valoracion de la libertau y el 
acceso de hombres y mujeres a la civiIi~a~2~6n. A la mujer liberada de la 
tirania del hogar se le anadia la mujer ilustrada y civilista. 

Este designio de educacion de la mujer escandalizo y cautivo al 
mismo tiempo al Santo Domingo de 1881. Estuvieron a la orden del 
dia las diatribas contra la ensenanza laica, la filosofa y moral positi- 
vistas y krausistas sustentadas por Hostos y una cohorte de intelec- 
tuales, hombres y mujeres. Las maestras nomalistas graduadas en 
aquellos anos, junto a su profesora Salome Urena, hicieron trizas las 
diatribas y encantaron a varias generaciones. 

Desde entonces, en la sociedad dominicana la educacion de la 
mujer empezo a ser vista a la vez como emancipacion y como cultiw 
del ser racional que es la mijet; al igual que el hombre. Es la utopia 
ilustrada que visualizaba la educacion como un mecanismo de diso- 
lucion de los atentados a la igualdad y a la libertad. Sus limitaciones, 
sin embargo, fueron enormes: frente a un fenomeno de poder y de do- 
minio masculino diseminado en multiples rehciones e instituciones del 
sistema social, se creyo firmemente en la libemcion y pe*f.cionamiento 
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producido por la educacion y por el essiceru, individual. Esta concep- 
cion hostosiana de la evolucion y elperfeccionamiento de la sociedad 
y la mujerpagd un alto precio, ya que su estmtegia limito la actividad 
de las mujeres por la conquista de los derechos civiles y poltticos y 
postergb el ejercicio pleno de las mujeres en la polttica. 

Estos textos de Hostos recorren temas poco usuales en los pensa- 
dores latinoamericanos de su epoca: la dominacion masculina s o h  
las mujeres, la inaceptable opresion de las mujeres en la familia, la 
educacion de la mujer como liberacion de su sometimiento e ignomn- 
cia social, elpamlelismo deldespotismo social y eldespotismo del hom- 
bre en la familia. La estrategia discursiva de Hostos apela a la mzon y 
a la conciencia porque sabe que los preiuicios sociales y las conven- 
ciones tan arraigadas no se sacuden facilmente. Cruciales para enten- 
der el posterior discurrir del feminismo en el pab, estos plantearnien- 
tos de Hostos, con sus amplias limitaciones y aciertos, m e n  ser 
conocidos, estudiados y debatidos ampliamente. 

El afan de Hostos por la sustentacidn de la mujer como ser m c b  
nal v como ente responsable tuvo en la sociedad dominicana efectos 
inmediatos y de largo aliento: su i n w  esta en las Escuelas Nor- 
mnles de Mujeres, en la legitimacion del cultivo del saber por parte de 
las mujeres, en la concepcion igualitaria de la educacion, incluso en el 
primer feminismo dominicano. 

A mas de un siglo de la llegada del vapor "Pomanvsa" a Santo 
Domingo, podria decirse que las ideas de Hostos relativas a la igual- 
dad de las mujeres impactaron significativamente la conciencia 
jgualitaria de hombres y mujeres de las siguientes generaciones. 





La educacion cientifica 
de la mujer* 

Senores: 

Al aceptar nuestra primera base, que siempre sera gloria y hon- 
ra del pensador eminente que os la propuso y nos preside. todos vo- 
sotros la habeis meditado; y la habeis a b d o ,  al meditarla, en 
todas sus fases, en todas sus consecuencias logicas, en todas sus 
trascendencias de presente y porvenir. No caera, por lo, tanto, bajo 
el anatema del escandalo el tema que me propongo desarrollar ante 
vosotros: que cuando se ha atribuido al arte literario el fin de expre- 
sar la verdad filosofica; cuando se le atribuye como regla de compo- 
sicion y de critica el deber de conformar las obras cientificas a los 
hechos demostrados positivamente por la ciencia, y el deber de 
amoldar las obras sociologicas o meramente literarias al desarro- 
llo de la naturaleza humana. se ha devuelto al arte de la palabra, 
escrita o hablada, el fin esencial a que corresponde; y el pensador 

' que en esa reivindicacion del arte literario ha sabido descubrir la 

D h n o s  leidos en la Academia de Bellas Letras de Santiago de Chile. Reproducidos en la 
revista Sud-A>nmcnel10 dejulio de 1873. En Eugenio Maria de Hostos. Obmcmnplcrar,Vol. 
Xil. tomo 1, edicion conmemorativa del gobierno de Puerto Rico, Cultural. La Habana. 
1939. pp. 7-17. 



rehabilitacion de esferas enteras de pensamiento, con s610 esa reha- 
bilitacion ha demostrado la profundidad de su indagacion, la alteza 
de su designio, y al asociarse a vosotros y al asociaros a su idea gene- 
rosa, algo mas ha querido, queria algo mas que matar el ocio im- 
puesto: ha querido lo que vosotms quedis. lo que yo quiero; deducir 
de la primera base las abundantes consecuencias que contiene. 

Entre esas consecuencias esta integramente el tema que des- 
envolvera este discurso. 

Esta Academia quiere un arte literario basado en la verdad, y 
fuera de la ciencia no hay verdad; quiere servir a la verdad por medio 
de la palabra, y fuera de la que conquista pros6litos para la ciencia, 
no hay palabra; quiere, tiene que querer difusion para las verdades 
demostradas, y fuera de la propaganda continua no hay difusion; 
quiere, tiene que querer eficacia para la propaganda, y fuera de la 
irradiacion del sentimiento no hay eficacia de verdad cientifica en 
pueblos ninos, que no han llegado todavia al libre uso de razon. Como 
el calor reanima los organismos mas caducos, porque se hace sentir 
en los conductos mas secretos de la vida, el sentimiento despierta el 
amor de la verdad en los pueblos no habituados a pensarla, porque 
hay una electricidad moral y el sentimiento es el mejor conductor de 
esa electricidad. El sentimiento es facultad inestable, transitoria e 
inconstante en nuestro sexo; es facultad estable, permanente, cons- 
tante, en la mujer Si nuestro fin es servir por medio del arte literario 
a la verdad, y en el estado actual de la vida chilena el medio mas 
adecuado a ese fin es el sentimiento, y el sentimiento es mas activo y 
por lo tanto mas persuasivo y eficaz en la mujer, por una encadenacion 
logica de ideas, para una rigurosa deduccion llegareis, como he lle- 
gado yo, a uno de los fines contenidos en la bas6 primera: la educa- 
cion cientifica de la mujer. Ella es sentimiento: educadla, y vuestra 
propaganda de verdad sera eficaz: haced eficaz por medio de la mu- 
jer la propaganda redentora, y difundireis por todas partes los princi- 
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pios eternos de la ciencia: difundid esos principios, y en cada labio 
tendreis palabras de verdad: dadme una generacion que hable la ver- 
dad, y yo os dare una generacion que haga el bien: daos madres que 
lo ensefien cientificamente a sus hijos, y ellas os daran una patria 
que obedezca virilmente a la razon, que realice concienzudamente la 
libertad, que resuelva despacio el problema capital del Nuevo Mun- 
do, basando la civilizacion en la ciencia, en la moralidad y en el tra- 
bajo, no en la fuerza corruptora, no en la moral indiferente, no en el 
predominio exclusivo del bienestar individual. 

Pero educar a la mujer para la ciencia es empresa tan ardua a 
los ojos de casi todos los hombres, que aquellos en quienes tiene luz 
mas viva la razon y mas sana energia la voluntad, prefieren la tinie- 
bla del error, prefieren la ociosidad de su energia, a la lucha que 
impone la tarea. Y no sereis vosotros los Unicos, seiiores, que al lle- 
var al silencio del hogar las congojas acerbas que en todo espiritu 
de hombre destila el espectaculo de la anarquia moral e intelectual 
de nuestro siglo, no sereis vosotros los unicos que os espanteis de 
concebir que alli, en el corazon afectuoso, en el cerebro ocioso, en 
el espiritu erial de la mujer, esta probablemente el germen de la 
nueva vida social, del nuevo mundo moral que en vano reclamais 
de los gobiernos, de las costumbres, de las leyes. No sereis los uni- 
cos que os espanteis de concebirlo. Educada exclusivamente como 
esta por el corazon y para el, aislada sistematicamente como vive 
en la esfera de la idealidad enfermiza, la mujer es una planta que. 
vegeta, no una conciencia que conoce su existencia; es una mimosa 
sensitiva que lastima el contacto de los hechos, que las bmtalida- 
des de la realidad marchitan; no una entidad de razon y de concien- 
cia que amparada por ellas en su vida, lucha para desarrollarlas, las 
desarrolla para vividas, las vive libremente, las realiza. Vegetacion, 
no vida; desarrollo fatal, no desarrollo libre; instinto, no razon; haz 
de nervios imtables, no haz de facultados dirigibles; sistole-diastole 



fatal que dilata o contrae su tskhuh,  no desenvolvimiento volun- 
tario de su vida; eso han hecho de la mujer los emres que pesan 
sobre ella, las tiadiciones sociales, intelectuales y mondes que la abru- 
man, y no es extraordinario que cuando concebimos en la rehabilita- 
cion total de la mujer la esperanza de un nuevo orden social, la espe- 
ranza de la armonia moral e intelectual, nos espantemos: entregar la 
direccion del po~enir  a un ser a quien no hemos sabido todavia en- 
tregar la direccion de su pmpia vida, es un peligro pavomso. 

Y sin embargo, es necesario arrostrarlo, porque es necesario 
vencerlo. Ese peligro es obra nuestra, es creacion nuestra; es obra 
de nuestros errores, es creacion de nuestras debilidades; y nosotros, 
los hombres, los que monopolizamos la fuerza de que casi nunca 
sabemos hacer justo empleo; los que monopolizamos el poder so- 
cial, que casi siempre manejamos con mano femenina; los que ha- 
cemos las leyes para nosotros, para el sexo masculino, para el sexo 
fuerte, a nuestro gusto, prescindiendo temerariamente de la mitad 
del genem humano, nosotros somos responsables de los males que 
causan nuestra continua infraccion de las leyes eternas de la natu- 
raleza. Ley eterna de la naturaleza es la igualdad moral del hombre 
y de la mujer, porque la mujer, como el hombre, es obrero de la vida; 
porque para desempefiar ese augusto ministerio, ella como el esta 
dotada de las facultades creadoras que completan la formacion ff- 
sica del hombre-bestia por la formacion moral del hombre dios. No- 
sotros violamos esa ley, cuando reduciendo el ministerio de la mu- 
jer a la simple cooperacion de la formacion fisica del animal, le 
arrebatamos el derecho de cooperar a la formacion psiquica del 
angel. Para acatar las leyes de la naturaleza, no basta que las nues- 
tras reconozcan la personalidad de la mujer, es necesario que insti- 
tuyan esa personalidad, y s610 hay personalidad en donde hay res- 
ponsabilidad y en donde la responsabilidad es efectiva. Mas logicos 
en nuestras costumbres que solemos serlo en las especulaciones de 
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nuestro entendimiento, aun no nos hemos atrevido a declarar res- 
ponsable del desorden moral e intelectual a la mujer, porque, aun 
sabiendo que en ese desorden tiene ella una parie de la culpa, nos 
avergonzarnos de hacerla responsable. magnanimidad, por for- 
taleza? No; por estricta equidad, porque si la mujer es complice de 
nuestras faltas y coparticipe de nuestros males, lo es por ignoran- 
cia, por impotencia moral; porque la abandonamos cobardemente 
en las contiendas intelectuales que nosotros sostenemos con el error, 
porque la abandonamos impiamente a las congojas del cataclismo 
moral que atenebra la conciencia de este siglo. Reconstituyamos la 
personalidad de la mujer, instituyamos su responsabilidad ante si 
misma, ante el hogar, ante la sociedad; y para hacerlo, restablezca- 
mos la ley de la naturaleza. acatemos la igualdad moral de los dos 
sexos, devolvambs a la mujer el derecho de vivir racionalmente; ha- 
gamosle conocer este derecho, instruybosla en todos sus deberes, 
eduquemos su conciencia para que ella sepa educar su coraz6n. Edu- 
cada en su conciencia, sera una personalidad responsable: educada 
en su corazon, respondera de su vida con las amables virtudes que 
hacen del vivir una satisfacci6n moral y corporal tanto como una 
resignacion intelectual. 

Ya lo sabeis: obedeciendo a la naturaleza. Mas justa con el hom- 
bre que lo es 61 consigo mismo, la naturaleza previo que el ser a 
quien dotaba de la conciencia de su destino. no hubiera podido re- 
signarse a tener por compaiiera a un simple mamifero; y al dar al 
hombre un colaborador de la vida en la mujer, doto a esta de las 
mismas facultades de razon y la hizo colaborador de su destino. 
Para que el hombre fuera hombre, es decir, digno de realizar los 
fines de su vida, la naturaleza le dio conciencia de ella, capacidad 
de conocer su origen, sus elementos favorables y contrarios, su tras- 
cendencia y relaciones, su deber y su derecho. su libertad y su 



responsabilidad; capacidad de sentir y de amar lo que sintiera; ca- 
pacidad de querer y realizar lo que quisiera; capacidad de perfecciu- 
narse y de mejorar por si mismo las condiciones de su ser y por si 
mismo elevar el ideal de su existencia. Idealistas o sensualistas, ma- 
terialistas o positivistas, describan las facultades del espiritu segun 
orden de ideas innatas o preestablecidas, segun desarrollo del alma 
por el desarrolk~ de los sentidos, ya como meras modificaciones de 
la materia, ya como categorias, todos los filosofos y todos los psic6- 
logos se han visto forzados a reconocer tres ordenes de facultades 
que conjuntamente constituyen la conciencia del ser humano, y que 
funcionando aisladamente constituyen su facultad de conocer, su 
facultad de sentir, su facultad de querer. Si estas facultades estan 
con diversa intensidad repartidas en el hombre y la mujer. es un 
problema ; pero que estan total y parcialmente determinando la vida 
moral de uno y otro sexo, es un axioma: que los positivistas refie- 
ran al instinto la mayor parte de los medios atribuidos por los idea- 
listas a la facultad de sentir; que Spinoza y la escuela escocesa 
seiialan en los sentidos la mejor de las aptitudes que los raciona- 
listas declaran privativas de la razon; que Krause hiciera de la con- 
ciencia una como facultad de facultades; que Kant resumiera en 
la razon pura todas las facultades del conocimiento y en la razon 
practica todas las determinaciones del juicio, importa poco, en 
tanto que no se haya demostrado que el conocer, el sentir y el que- 
rer se ejercen de un modo absolutamente diverso en cada sexo. No 
se demostrara jamas, y siempre sera base de la educacion cientifi- 
ca de la mujer la igualdad moral del ser humano. Se debe educar a 
la mujer para que sea ser humano, para que cultive y desarrolle 
sus facultades, para que practique su raz6n, para que viva su con- 
ciencia. no para que funcione en la vida social con las funciones 
privativas de mujer. Cuanto mas ser hbmano se conozca y se sien- 
ta, mas mujer querra ser y sabra ser. 
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Si se me permitiera distribuir en dos grupos las facultades y las 
actividades de nuestro ser, llamaria conciencia a las primeras, cora- 
zon a las segundas, para expresar las dos grandes fases de la educa- 
cion de la mujer y para hacer comprender que si la razon, el senti- 
miento y la voluntad pueden y deben educarse en cuanto facultades, 
solo pueden dirigirse en cuanto actividades: educacion es tambien 
direccion, pero es externa, indirecta, mediata, extrapersonal, la di- 
recciones esencialmente d-ta, inmediata, interna, personal. Como 
ser humano consciente, la mujer es educable; como coraz6n. solo 
ella misma puede dirigirse. Que dirigira mejor su coraz6n cuando 
este mas educada su conciencia; que sus actividades seran mas sa- 
ludables cuanto mejor desenvueltas esten sus facultades, es tan evi- 
dente y es tan obvio, que por eso es necesario, indispensabk, obliga- 
torio, educar cientificamente a la mujer. 

Ciencia es el conjunto de verdades demostradas o de hipotesis 
demostrables, ya se refieran al mundo extenor o al intuim, al yo o 
al no-yo, como dice la antigua metafisica; comprende, por lo tanto, 
todos los objetos de conocimiento positivo e hipotetico, d d c  la ma- 
teria en sus varios elementos, formas, transformaciones, fines, ne- 
cesidades y relaciones, hasta el espiritu en sus multiples aptitudes, 
derechos, deberes, leyes, finalidad y progresiones; desde el gusano 
hasta la idea; desde el ser hasta el no-ser; desde el conocimiento de 
las evoluciones de los astros hasta el conocimiento de las revolucio- 
nes del planeta; desde las leyes que rigen el universo fisico hasta las 
que rigen el mundo moral, desde las verdades, axiomiiticas en que 
esta basada la ciencia de lo belio, hasta los principios fundamenta- 
les de la moral; desde el conjunto de hipotesis que se mfieren al 
origen, trasmigracion, civilizacion y decadencia de las razas, hasta 
el conjunto de hechos que constituyen la sociologia. 

Esta abrumadora diversidad de conocimientos, cada uno de 1- 
@es puede absorber vidas enteras y en cada uno de los cuales 



establecen diferencias, divisiones y separaciones sucesivas el meto- 
do, el rigor logico y la especializacion de hechos, de observaciones y 
de experimentaciones que antes no se habian comprobado, esta di- 
veisidad de conocimientos esta virtualmente reducida a la unidad de 
la verdad, y se puede, por una sencilla generalizacion, abarcar en una 
simple serie. Todo lo cognoscible se refiere necesaria y absolutamen- 
te a alguno de nuestros medios de conocer. Conocemos por medio de 
nuestras facultades, y nuestras facultades estan de tan intimo modo 
ligadas entre si, que lo que es conocer para las unas es sentir para las 
otras y querer para las restantes; y a veces la voluntad es sentimiento 
y conocimiento, y men temen te  el sentimiento suple o completa e 
ilumina a la facultad que conoce y a la que &iza. Distribuyendo, 
pues, toda la ciencia conocida en tantas categorias cuantas faculta- 
des tenemos para conocer la verdad, para amarla y para ejercitarla, 
la abarcaremos en su unidad trascendental, y sin necesidad de cono- 
cerla en su abundante variedad, adquiriremos todos sus fundamen- 
tos, en los cuales, hombre o mujer, podemos todos conocer las leyes 
generales del universo, los caracteres propios de la materia y del espi- 
ritu, los fundamentos de la sociabilidad, los principios necesarios de 
derecho, los motivos, determinaciones y elementos de lo bello, la esen- 
cia y la necesidad de lo bueno y de lo justo. 

Todo eso puede saberlo la mujer, porque para todos esos conoci- 
mientos tiene facultades; todo eso debe saberlo, porque sabiendo todo 
eso se emancipara de la tutela del error y de la esclavitud en que la 
misma ociosidad de sus facultades intelectuales y morales la retienen. 
Se ama lo que se conoce bello, bueno, verdadero; el universo, el mun- 
do, el hombre, la sociedad, la ciencia, el arte, la moral, todo es bello, 
bueno y verdadero en si mismo; conociendolo todo en su esencia, jno 
seria todo mas amado? Y habiendo necesariamente en la educacion 
cientifica de la mujer un desenvolvimiento comlativo de su facultad 
de amar, jno amaria mas conociendo cuanto hoy ama sin conocer? 
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Amando mas y con mejor amor, jno seria mas eficaz su misi6n en la 
sociedad? Educada por ella, conocedora y creadora ya de las leyes in- 
mutables del universo, del planeta, del espiritu, de las sociedades, libre 
ya de las supersticiones, de los errores, de los terrores en que continua- 
mente zozobran su sentimiento, su mzon y su voluntad, sabda ser 
la primera y la ultima educadora de sus hijos, la primera para dirigir 
sus facultades, la ultima para moderar sus actividades, presentando- 
les siempre lo bello, lo bueno, lo verdadero como meta? La mujer es 
siempre madre, de sus hijos, porque les ha revelado la existencia; de su 
amado, porque le ha revelado la felicidad; de su esposo, porque le ha 
revelado la armonia. Madre, amante, esposa, toda mujer es una in- 
fluencia. Armad de conocimientos cientificos esa influencia, y sonad 
la existencia, la felicidad y la armonfa inefable de que gozaria el hom- 
bre en el planeta, si la dadora, si la embellecedora, si la companera de 
la vida fuaa, como madre, nuestro guia cientifico; como amada, la 
amante reflexiva de nuestras ideas, y de nuestros designios virtuosos; 
como esposa, la companera de nuestro cuerpo, de nuestra &n, de 
nuestra sentimiento, de nuestra voluntad y nuestra conciencia. Serla 
hombre completo. Hoy no lo es. 

El hombre que educa a una mujer, ese vivha en la plenitud de 
su ser, y hay en el mundo algunos hombres que saben vivir su vida 
entera; pero ellos no son el mundo, y el infinito numero de crime- 
nes, de atrocidades, de infracciones de toda ley que en toda hora se 
cometen en todos los ambitos del mundo, estan clamando contra 
las pasiones bestiales que la ignorancia de la mujer alienta en todas 
partes, contra los intereses infernales que una mujer educada mo- 
deraria en el corazon de cada hijo, de cada esposo, de cada padre. 

Esta mujer americana, que tantas virtudes espontaneas ateso- 
ra, que tan nobles ensuenos acaricia, que tan alta razon despliega en 
el consejo de familia y tan en6rgica voluntad pone al infortunio, que 
tan asombrosa perspicacia manifiesta y con tan poderosa intuicion se 



asimila los conocimientos que el aumento de civilizacion diluye en 
la atmosfera intelectual de nuestxu siglo; esta mujer americana, tan 
rebelde por tan digna, como docil y educable por tan buena, es dig- 
na de la iniciacion cientifica que esta destinada a devolverle la inte- 
gridad de su ser, la libertad de su conciencia, la responsabilidad de 
su existencia. En ella mas que en nadie es perceptible en la America 
latina la trascendencia del cambio que se opera en el espiritu de la 
humanidad, y si ella no sabe de donde viene la ansiosa vaguedad de 
sus deseos, a donde van las tristezas mortales que la abaten, donde 
esta el ideal en que quisiera revivir su corazon, antes marchito que 
formado, ella sabe que esta pronta para bendecir el nuevo mundo 
moral en donde, convertida la verdad en realidad, convertida en 
verdad la idea de lo bello; convertida en amable belleza la virtud, las 
tres gracias del mito simbolico descienden a la tierra y enlazadas 
estrechamente de la mano como estrechamente se enlazan la fa- 
cultad de conocer lo verdadero, la facultad de querer lo justo, la 
facultad de amar lo bello, ciencia, conciencia y caridad se den la 
mano. 

He dicho. ' 

1 Cwio complemento de este bello dinino, el senor Hosm presmro lasiguiente proposicih: 

Dewuido hacer efectiva en una de sie deducciones mas imponantrs la base primera 
de la Academia, propongo: 

1" Que se establezca una serie de conferencias para la educacion cientifica de la 
m* 

2' Que se adopte pan el orden de caaa conferencias la clasificaci0n del metodo 
positi\ista, segun el cual precede a todo otro conocimiento el de la leyes generales 
del Unmno, 

S' Que se adopte como metodo de composicion el orden en que se drsumllsn las 
facultadea m d c s  e iorekcniales, para prnuadu. primero el sentimiento vconvcn- . . 
cer despuCs la m 6 n  de la myer. 
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11' 

No me esfoIzarfa tanto como me esfueno por demostraras la 
necesidad de educar cientificamente al ser a quien la naturaleza ha 
encomendado la educacion directa o indirecta de los demas seres de 
su especie, si no atribuyera la trascendencia que atribuyo a la educa- 
cion cientifica de todos los seres racionales; si no esperara de ella el 
desanvllo de la conciencia individual y social en que fundo la espe- 
ranza de un-progreso mas armonico y de una civilizacion mas racio- 
nal; si no creyera, cada vez con evidencia mas perfecta, que estamos 
en una epoca de reconstniccion morai e intelectual, y que los mate- 
riales de esa reconstniccion estan esparcidos en las entranas de la 
ciencia; si, finalmente, no creyera que esta America que tanto amo - 
y amo con fervor mas vivo y manto mas distante la veo de su destino 
historic+, esta obligada a resolver el problema de nuestro tiempo. 
basando en una nueva educacion, una nueva humanidad. 

No me esforzaria cuanto me esfuerzo: que no hay enemigo mas 
temible que el mas torpe, y no hay idea que no sufra la torpe ene- 
mistad de los errores. 

Uno, y tenaz y provocativo e insolente, es el que niega a la mu- 
jer el derecho de mejorar las condiciones de su vida actual, y si no 
hay felizmente entre vosotros quien de presa a ese error en su ra- 
z6n. hay fuera de aqui una opinion vulgar que obedeciendo a este 
aror y convirtiendolo en d c u l o  de fe del vulgo omnipotente, os hace 

Revista Sud-Antnr'cana, 25 de junio de 1873. En Eugmio Maria de Hmtm, -m 
Vol. XlI, tomo 1, edicion conmemorativa del gobierno de Puerto Rico, Culnual. la Haba- 
na. 1939. pp. 17-%. 



temer que el designio viril de la proposicion que ho&s Con el infor- 
me que estamos discutiendo, fracase por demasiado comprensivo. 

Lejos yo de estimar contrario a mi proposicion el informe que 
sobre ella ha m i d o ,  lo estimo complemento de ella y lo agradezco 
como obra inteligente de buena fe, de buen deseo y de buen medio: 
lo acepto en todas sus partes. Pero por lo mismo que lo acepto con 
gratitud y sin reserva, necesito probar que esta virtualmente com- 
prendido en mi proposicion, que no hay incompatibilidad entre ella 
y el, y que, completandose mutuamente, proposicion e informe sub- 
sisten por si mismos. 

Para esto, necesito desandar en un programa el pensamiento 
que concrete en la proposicion, y voy a hacerlo. 

Mas como un programa es mas convincente cuanto mas inmedia- 
tas a el estan las bases en que descansa, es mi deber p~.esentaros con el 
sus fundamentos. Si estos y el programa corresponden entre si, y del 
orden por ellos establecidos se deduce obviamente la posibilidad de edu- 
car cientificamente a todos los seres iacionales, en donde concluye mi 
tarea empieza la vuestra; empezar a educar cientificamente a la mujer. 

Y como no hay buena educacion sin un buen plan, juzgad si es 
bueno el que os propongo para el conocimiento de las leyes genera- 
les del universo. 

Leyes generah del universo. son la suma de condiciones necesa- 
rias, mediante las cuales gravitan los astros, verifica sus revolucio- 
nes nuestro planeta. viven en el y realizan su destino los vegetales, 
los animales, el hombre, la sociedad y la humanidad. Condicion 
necesa*ia es toda relacion inalterable de causa y efecto segun la cual 
es absolutamente indispensable que determinada causa produzca 
en todo tiempo el determinado efecto que le corresponde. En esta 
absoluta necesidad y eternidad de la relacion entre la causa y el 
efecto, esta la ley. Habiendo una suma de condiciones necesarias 
por las cuales subsiste el universo. hay un conjunto de leyes a las 
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cuales no puede 61 sustraerse; que nadie, ni el presunto ordenador 
de la naturaleza, ni el mismo institutor de esas condiciones necesa- 
rias (ya sea una suprema conciencia, ya una causa impersonal) 
puede alterar sin alterarlo todo. Si esa suma de relaciones necesa- 
rias, inaltei-ables, eternas, superiores a la causa misma que las ha 
instituido y anteriores a todos los seres a quienes se imponen con la 
fuerza de la necesidad como constituyen las leyes generales del uni- 
verso; y si del acatamiento concienzudo, inteligente y voluntario de 
esas leyes depende el entero dominio del ser racional sobre todo lo 
que existe; y si este dominio intelectual no puede establecerse sino 
mediante el conocimiento de todo lo que ruede dominarse intelec- 
tualmente. es racional y es evidente -como es bueno y necesario- 
que el ser racional conozca las leyes generales del universo para 
acatarlas y obedecerlas libremente y para -armonizando con ellas 
las condiciones de su propia vida- conocerse y dominarse, conocer 
el planeta que habita y dominarlo, conocer el universo de que es 
parte y dominarlo por la razon, y la conciencia; por la razon, que es 
juez de verdad; por la conciencia, que es juez de justicia. 

Demostrada la necesidad de conocer las leyes generales del mi- 
verso, es necesario demostrar la posibilidad racional de conocerlas. 
Para hacer esta demostracion, es necesario establecer previamente 
la unidad de la verdad, patentizada en la intima correlacion de to- 
dos los conocimientos y en la no menos intima correlacion que existe 
entre todos los objetos de conocimiento. 

Objeto de conocimiento es todo lo cognoscible, todo lo que pue- 
de conocerse mediata o inmediatamente por algunas de nuestras 
facultades, medios o conocimientos de conocer; ya sean los senti- 
dos, ya la razon con todas o una o varias de sus funciones, intui- 
cion, induccion, deduccion, observacion, clasificacion, analogia. 

Por medio de los sentidos, se ve, se oye, se palpa, se perciben 
olores y sabores o se puede conocer experimentalmente la realidad; 



y hay tantos objetos de conocimiento para los sentidos cuantas co- 
sas pueden verse, otrse, palparse. olerse y gustarse. 

Por medio de todas o una o varias de las funciones de la raz6n. se 
puede tener intuici6n de la verdad, inducida de percepciones parciales, 
deducida de aspectos ge&, obmarla en una serie de clasificacio- 
nes, sistematizarla en una serie de analogias: hay, pues, tantos objetos 
de conocimiento para la &n cuantas veruades puedan prrestablecerse 
por intuiaon, inducirse, ohsenmrse, clasificarse y sistematizarse. 

Pero los sentidos, cuyo inmenso horizonte abarca desde las no- 
ciones abstractas, como las de extension y movimiento, hasta las 
mas co~xretas, como las de sapidez de las sustancias o la de aspere- 
za de los cuerpos; los sentidos, que con los ojos de Arquimedes ven 
la ley de los pesos especificos, y con los ojos de Copernico ven el 
movimiento de los mundos, y con los ojos de Newton ven la gravita- 
cion universal; los sentidos, que con el oido de Belhni descubren 
todas las melodias del lenguaje musical y con el oido de Beethoven 
descubren todas las relaciones armonicas del sonido; los sentidos, 
consagrados especialmente a percibir la realidad. no pueden, me- 
ros instrumentos de comprobacion como su propia naturaleza los 
ha hecho. demostrar la verdad, establecer hipotesis, fundar axio- 
mas, formular juicios, observar las relaciones de las cosas, instituir 
m6todos de conocimiento, clasificar, comparar y sistematizar lo co- 
nocido. Este trabajo & peculiar del vario funcionar de la razon, y a 
&a toca afirmar la verdad, estudiando la realidad que los sentidos 
ven, palpan, o perciben; ligando los hechos a sus causas y a sus fi- 
nes, induciendo de un hecho particular una serie de verdades gene- 
d e s ,  deduciendo de unas cuantas verdades indemostrables una 
serie de hechos positivos, observando, clasificando, comparando, 
sistematizando la experimentacion de los sentidos. De aqui, en cuan- 
to a los medios de conocer, la primera prueba de la unidad de la 
verdad; porque si esta fuera varia y pudieran los sentidos afirmarla 
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sin concurso de la razon o pudiera la raz6n demostrada sin c m -  
probacion mediata o inmediata de los sentidos, loi ob,ietos de cono- 
cimiento no serian los mismos, y la extension y el movimiento, el 
sistema planetario, los agentes fisicos, los fenomenos quimicos, la 
vida, la sociedad, realidades todas que perciben los sentidos, no se- 
rian verdades demostrables para la razon. 

Todos esos objetos de conocimiento son a la vez nalidades per- 
ceptibles para los sentidos y verdades que la razon puede CO& y 
demostrar. 

Si puede considerame demostrado que todo lo perceptible por 
los sentidos es cognoscible por la razon, o en terminos categoricos. 
que la realidad no es mas que involucion o evolucion de la verdad, 
basta analizar el movimiento de concentracion o de expansi611 que 
verifica la realidad hacia su fin, que es la verdad, para establecer la 
segunda prueba, y la definitiva, de la unidad de la verdad. 

Todas las realidades perceptibles y cognoscibles estan compren- 
didas en las seis ciencias puras o especulativas que estudian la ex- 
tension y el movimiento; la gravitacion. la distancia, el voiumen de 
los cuerpos planetarios; los fenomenos que se derivan de la pesan- 
tez, de la electricidad y del calorico; la constitucion molecular de 
las sustancias; las operaciones y transformaciones de la vida orga- 
nica o animal, la evolucion de las sociedades y sus fases, porque 
todo lo que no sea forma geometrica, movimiento mecaniw, siste- 
ma de los mundos, cualidades y operaciones de la materia, compo- 
sicion y descomposicion de los cuerpos, caracteres y propiedades de 
la vida vegetal, animal o humana. fenomenos fisiws o morales de 
la vida social, es infinito y absoluto y no puede ser objeto de conoci- 
miento positivo, porque no puede ser realidad perceptible por los 
sentidos ni demostrada por la razon. Excluyendo, pues, sin negar ni 
di-, 10 infinito y lo absoluto, que puede ser una verdad, y hasta 
el origen de la verdad, pero que no es realidad para los sentidos ni 



conocimiento positivo para la razon, tenemos un conjunto de feno- 
menos, determinados, fijos, invariables, que constituyen toda la rea- 
lidad perceptible y apreciable, y que observados, analizados y com- 
probados o experimentados, sintetizados y sistematizados por los 
diversos instrumentos de la razon, se armonizan, se confunden, se 
envuelven por su movimiento de concentracion en la verdad unica, 
o por su movimiento de expansion se polarizan, se difunden y se 
desenvuelven en la d i d a d  objetiva, que es manifestacion y desa- 
rrollo de la verdad, de donde parten y a donde afluyen todas las rea- 
lidades, todas las verdades parciales, todos los fenomenos y todas 
las relaciones necesarias que constituyen las leyes del universo. 

Para esdarecer mi pensamiento, si por acaso es oscuro, voy a ra- 
zonar por medio de una hip6tesis. Supongamos que el hombre dispon- 
ga de la potencia inicial que engranando venlades parciales, instituye 
la verdad omnipotente, y se propone constituir el universo. Extension, 
movimiento, cantidad, fuerza, eter, luz, cal6rico. electricidad, magne- 
tismo, materia cosmica, sustancia atomica, vida especifica, deterrni- 
naciones, accion y resultante de la vida, todo sera efecto de la verdad 
inicial que limitando todos los fenomenos en condiciones necesarias, 
se manifiesta en leyes inalterables. Pues bien: esa verdad unica es la 
que, desenvolviendose en los fenomenos que constituyen la realidad 
universal, persevera y praritlece en las leyes generales del cosmos que 
llamarnos universo y en las leyes peculiares del rnirrocosmos que lla- 
marnos espiritu del individuo y de las sociedades. 

Ya establecida la unidad de la verdad, es necesario demostrarla 
posibilidad racional de conocer las leyes generales que la patenti- 
zan. Cuando digo posibdidad racional, digo posibilidad para todos 
los seres racionales. 

Todos los seres racionales, cualesquiera que sean la extension y 
la intensidad de sus medios de conocer. tienen fntegro alguno o al- 
.gunos de los sentidos, ejercitan con reguiaridad alguna o algunas 
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de las funciones de su razon, y a no adolecer de una lesion organica 
en el cerebro, que es el laboratorio de nuestras facultades, todos los 
seres racionales pueden percibir toda la realidad por medio de to- 
dos o algunos de sus sentidos, pueden por medio de todas o algunas 
de las funciones de su razon. observar la verdad y conocerla. 

Pero la verdad, una como es, si es cognoscible por intuicion en 
su totalidad, es mas facil de conocer parcialmente, por descomposi- 
cion. en la realidad en que ella misma se descompone. Esta des- 
composicion de la verdad por la induccion, por la deduccion, por la 
observacion, por los mktodos y procedimientos de la razon, es lo 
que forma el conjunto de verdades demostradas y de hipotesis 
demostrables que llamamos ciencia. 

A medida que la razon humana ha ido examinando. observan- 
do y analizando los problemas que en forma de fenomenos invaria- 
bles le ofrecian el universo, el planeta, su propio ser, el conjunto de 
seres que constituye la sociedad humana. ha ido tambien afirman- 
do la existencia de verdades parciales que, segun el objeto de co- 
nocimiento a que se referian. los problemas que m l v f k ,  los enig- 
mas naturales que esclarecian las leyes que descubrian, basaban 
los fundamentos de una ciencia. Mas asi como de la verdad inicial se 
deriva en la realidad la infinidad de verdades parciales que la razon 
descompone y recompone en sus funciones, asi tambien de cada una 
de las leyes generaies a que se presenta sometido el orden del universo, 
se deriva una serie de leyes secundarias que los varios proadimientos 
de la razon clasificaban en objetos de conocimiento peculiares. 

De aqui la unidad en la variedad de la ciencia: la unidad, por- 
que en la realidad todas las leyes generaies del universo se rigen por 
la verdad inicial que las ha estatuido: la variedad, porque al estudiar 
esas leyes generales, la razon humana las hallaba dispersas en la 
serie de leyes secundarias y de verdades parciales que ella clasifica- 
ba y sistematizaba. 



Examinando el universo, se nota invariablemente el mismo 
conjunto de fenomenos que se refieren necesariamente a alguna de 
estas leyes generales: extension y movimiento; atraccion y gravita- 
cion de los mundos; pesantez, electricidad, magnetismo, calorico, 
etcetera; constitucion molecular de los cuerpos; formas y transfor- 
maciones de la vida; acciones y reacciones de la sociedad. 

Observando, experimentando, induciendo. deduciendo, metodi- 
zando y sistematizando, la razon ha agrupado esas leyes generales 
en seis grupos de ciencias, llamadas matematicas, cuando estudian 
la extension y el movimiento: astronomfa, cuando indaga las leyes 
de la gravitacion universal y observa el equilibrio, la distancia, y el 
volumen de los cuerpos celestes; fkica, cuando estudia la pesantez, 
la electricidad, el magnetismo, el calorico, la luz, las vibraciones 
sonoras; quimica, cuando estudiando la constitucion molecular de 
las sustancias, descompone sus elementos. y averiguando las con- 
diciones que acompanan a las combinaciones definidas, clasifica 
los resultados obtenidos. 

Cuando analiza las formas de la vida en cada ser y las transfor- 
maciones porque pasa en el vegetal, en el animal y en el hombre; la 
jerarquia de esas vidas y de los seres que en sus evoluciones deter- 
minan los modos que regulan la manifestacion de los fenomenos 
vitales; la relacion constante entre la estmctura anatomica y la fun- 
cion vital que por medio de eila se realiza; la demostracion de orga- 
nos cada vez mas perfectos en los animales superiores y de faculta- 
des mas complejas correspondiendo a mayor elevacion en la escala 
animal; la tentativa de ecuacion entre organos y facultades; el estu- 
dio, en fin, del hombre moral e intelectual por el organico, entonces 
la ciencia se llama biologia. 

Cuando observa la evolucion de las sociedades, sus fases nece- 
sarias, la ley de sus acciones, la encadenacion logica de las ideas de 
la humanidad, por medio de la cual las liga y subordina a la fina- 
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lidad del ser humano en el tiempo y el espacio, la ciencia se llama 
sociologfa. 

Mas como las leyes geometricas y mecanicas del cosmos; las 
que determinan la orbita regular de los cuerpos celestes; las que 
producen la accion continua de los agentes fisicos; las que ordenan 
la accion molecular de las sustancias; las que generan los fenome- 
nos de la vida; las que se manifiestan en el movimiento sociologico 
o historico, no son las unicas leyes observables, porque subordina- 
das a ellas viven perpetuamente las leyes secundarias que envuel- 
ven los problemas de la cantidad, de la fuerza y de la forma; los 
fenomenos celestes que determinan la forma, el numero, la compo- 
sicion, el orden y la influencia reciproca de los sistemas planetarios; 
los hechos a que en nuestro planeta da origen la accion de los agen- 
tes fisicos; el portentoso concierto de moleculas que patentiza la 
accion quimica en los fen6menos geologicos y meteorologiws; la 
sorprendente gradacion de vidas; las estupendas analogias de la vida 
colectiva con la individual; mas como vuelvo a decir, las leyes gene- 
rales del universo no son las unicas, y dependientes de ellas, hay 
otras leyes que la razon observa; de cada una de esas ciencias que 
estudian las leyes generales, se derivan 16gicamente las ciencias que 
estudian las leyes secundarias. 

Todas las ciencias exactas, desde la aritmetica hasta el calculo 
infinitesimal, desde la mecanica aplicada hasta la arquitectura, no 
son sino aplicaciones de las matematicas puras y de la mecanica 
racional, que estudian las leyes de la extension y el movimiento. 
Todas las hipotesis sobre el sistema de los mundos, desde la cosmo- 
grafia hasta la mecanica celeste, no son sino aplicaciones de la astro- 
nomia sideral, que estudia la ley en cuya virtud los astros evolucionan 
sin cesar. Todas las ciencias que estudian parcialmente la naturale- 
za, la extension, la actividad de los agentes fisicos; las propiedades 
de los cuerpos; la forma, extension, contenido y revoluciones de la 



tierra, son ramas de la fisica, que estudia la ley a que todos esos 
fenomenos obedecen. Desde la composicion del aerolito hasta la 
descomposicion de la materia organica, toda combinacion molecular 
y toda ciencia especial comagrada al estudio de esa accion, se deriva 
de la quimica, que estudia la ley general de la composicion y descom- 
posicion de las sustancias. Fisiologia, patologia, embriologia, botani- 
ca, zoologia, antropologia, son meras aplicaciones sistematizadas de 
la ley general de la vida, estudiada por la biologia. 

son la etnologia, etnografia, la ciencia de las religiones, la 
politi&, la etica, la estetica, toda la historia, todas las artes, todo el 
derecho, todas las legislaciones, sino ramas de la ciencia que, por 
estudiar el proceso de la vida en las sociedades, se llama sociologfa? 

Aqui, con una nueva prueba de la unidad de la verdad, demos- 
trada por la intrinseca correlacion de todas las ciencias puras o es- 
peculativas entre st y de todas las ciencias concretas o aplicadas 
con respecto a las ciencias especulativas, se presenta patentemente 
la posibilidad para todos los seres racionales, por el mero hecho de 
ser racionales, de conocer las leyes generales del universo. 

son en definitiva esas leyes generales sino manifestacion 
de la verdad que las ordena, y que es esa verdad, si no es la razon de 
cuanto existe? 

Comte, el creador del sistema positivista, ha podido por una 
luminosisima induccion establecer la correlacion de todas las cien- 
cias, y no ha de poder la razon humana, guiada por el metodo 
comtista, establecer la solidaridad evidente que hay entre las leyes 
del universo y la verdad una que las manifiesta. 

Asi como las leyes secundarias no son sino aplicaciones de las 
leyes generales del universo, y ast como las ciencias aplicadas no 
son sino aplicaciones de las puras jno sera el conjunto de verdades 
parciales que las ciencias indagan y que las leyes cosmicas patenti- 
zan, aplicaciones de la verdad unica? 
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Y si lo es, y para la norma de la vida individual y social basta 
percibir con claridad esa verdad esplendente o inmanente en cuan- 
to existe, y para percibirla es necesario estudiarla en su manifesta- 
cion universal, y para estudiar esa manifestacion universal de la 
verdad es necesario conocer las leyes generales del universo, y para 
conocer esas leyes generales basta el ejercicio de la razon humana, 

esta ya demostrada la posibilidad racional de conocerlas? La 
razon no tiene sexo, y es la misma facultad con sus mismas opera- 
ciones y funciones en el hombre y la mujer. Por tanto, si el hombre 
puede llegar por el ejercicio de la razon al conocimiento de la ver: 
dad, la mujer puede tambih. Por tanto, si el hombre es capaz de 
educacion cientifica, lo es tambien la mujer. Por tanto, si importa 
para el hombre, importa para la mujer. 

Pero los practicos, discretisimos senores que siempre tendrian 
razon si nunca fuera la pereza el consejero insidioso a quien mas 
oyen, dicen: como educamos a la mujer para la ciencia? 

A esta pregunta contesta teoricamente este discurso, y contes- 
tan las deducciones practicas de el que hay en el siguiente: 

Programa de conferencias publicas 
para la educaci6n cientifica de la mujer 

Primera serie 

1" conferencia. Descripcion del universo fisico. Presencia e in- 
manencia de la ley de extension y movimiento en todo el. 

2" conferencia. Descripcion de nuestro sistema planetario. 
Presencia e inmanencia de la ley de atraccion y de gravitacion en 
todo el. 



3" conferencia. Descripcion del globo terrestre. Presencia e in- 
manencia de los agentes fisicos en el. 

4' confenm:ia. Desaipci6n Brafica de un volcan para patenti- 
zar la accion quimica, Pnsencia e inmanencia de la ley de composi- 
cion y descomposici6n molecular. 

5' confamcia Descnpci6n de la vida en 10s vegetales, en los 
animaks y en el hombre. Pnsencia e inmanencia de la ley biologi- 
caentodoslosseres. 

6' confaencia. Descripci6n de la sociedad. Presencia e inma- 
nencia de la ley de evolucion social. 

T confemncb. Resumen de las c o b n c i a s  anteriores para de- 
ducir de ellas la definicion cientifica de leyes 

enerales del universo. 

Segunda serie 

1' conferencia. Lo que es extension y movimiento. Generalidad 
de esa ley, y por que es una ley general del universo. Que ciencia 
especulativa se deriva de su estudio. Lo que estudian las matemati- 
cas puras y la mecanica racional. 

P conferencia. Lo que es atraccion y gravitaci6n. Generalidad 
de esa ley, y por que es una ley general del universo. Que ciencia 
pura o especulativa se deriva de su estudio. Lo que estudia la astro- 
nomia siderai. 
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3" conferencia. Lo que son agentes fisicos. Su generalidad, y por 
que constituyen una ley general del universo. Que ciencia pura se 
deriva del estudio de esa ley. Lo que estudia la fisica. 

4" conferencia. Lo que es accion molecuiar de las sustancias. 
Generalidad de esa accion, y por que constituye una ley general del 
universo. Que ciencia especulativa indaga esa ley. Lo que estudia la 
quimica. 

5" conferencia. Fenomenos de la vida; lo que es vida. Su genera- 
lidad, y por que constituyen sus fenomenos una ley general del uni- 
verso. Que ciencia pura determina la observacion de esa ley. Lo que 
observa la biologia. 

6" conferencia. Lo que son evoluciones de las sociedades. Su no 
cesidad. y por que constituyen una ley general del univu90. Que 
ciencia especulativa sistematiza la ley de las evoluciones soaales. 
Lo que indaga la sociologia. 

7" conferencia. Definicion general de las ciencias puras o espe- 
culativas. Cuantas son. Definicion de cada una de ellas. Relacion de 
dependencias de las uitirnas a las primeras. Relacion de unidad en- 
tre todas. 

Tercera serie 

1" conferencia. Que son leyes secundarias, y cuales son las que 
dependen de la ley de extension y movimiento. Que es cantidad. Que 
es forma. Que es fuena. 



2' conferencia. Por que toda ley general se nos presenta, en la 
realidad del universo, con apariencias de leyes secundarias, y cuales 
son las que se derivan de la ley de atraccion y gravitacion. Que es 
distancia, volumen, forma y orden en los cuerpos celestes. Que es 
orbita. Que influencia rectpn>ca ejercen los cuerpos celestes entre si. 

3'conferencia. Que son fenomenos, y como la repeticion de ellos 
constituye una ley secundaria del universo. Que leyes se deducen o 
que conjunto de fenomenos se derivan de la accion continua de los 
agentes Hsicos. Lo que es pesantez electricidad, magnetismo, cal6 
rico, luz, vibracion sonora. 

4" conferencia. Que conjunto de hechos constituyen la realidad 
del universo; que es esa realidad. Que leyes secundarias o que reali- 
dad manifiesta la ley general de la vida. Que formas toma la vida en 
el vegetal, en el animal y en el hombre. Si hay una gradacion o una 
jerarquta en esos diversos fenomenos de la vida. Si hay una relacion 
constante entre la estructura anatomica y la funcion vital que por su 
medio se realiza. Si se puede demostrar que los organos son mas per- 
fectos a medida que el ser viviente corresponde a una escala superior. 

5' conferencia. Que son verdades parciales. Que leyes secunda- 
rias se deducen de la -ley de evolucion social. Que es evolucion. Si 
tiene fases necesarias. Si obedece en sus cambios a una ley. Que es 
historia. 

6" conferencia. Resumen de las conferencias precedentes para 
deducir de el la definicion cientifica de estos conceptos: ieyes secun- 
darias del universo, findmenos, realidad, verdades parciales, y para 
demostrar la unidad de la ciencia como expresion necesaria de la 
unidad de la verdad. 
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Cuarta serie 

1" conferencia. Que a las leyes secundarias corresponden den- 
cias concretas, como a las generales corresponden ciencias especu- 
lativas. Que asi como las leyes secundarias no son sino manifesta- 
ciones pa~iales de las leyes c6smicas, asi las ciencias aplicadas o 
concretas no son sino aplicaciones o ampliaciones de las ciencias 
puras o especulativas. Unidad de la ciencia demostrada por la co- 
rrelacion de las leyes que estudia. 

2" conferencia. Que ciencias corresponden a las leyes de la canti- 
dad, de la forma y de la fuerza. Matematicas mixtas. Mecanica apli- 
cada. Clasincaci6n de las ramas de conocimiento que compmnden. 

34 conferencia. Que ciencias conesponden a las leyes que obe- 
decen los cuerpos ceiestes en su volumen, forma, d e n ,  orbita e 
infiuencias. CosmografIa, co~mogonia, meteorologia. clasificaci6n 
de las ramas de conocimiento que dependen del estudio del cosmos. 

4" conferencia. Que ciencias corresponden a las leyes que da- 
gen la accion de los agentes fisicos. La geologia, paleontologla. geo- 
genia, geografia fisica, etcetera. Clasificacion de las mmas de m- 
nocimiento que dependen del estudio de la tierra. 

5" conferencia. Que ciencias corresponden a las leyes que pre- 
siden a los fenomenos de la composicion y descomposicion de las 
sustancias. Aplicaciones de la quimica, mineralogia, quimica or- 
ganica. 

6" conferencia. Que ciencias corresponden a las leyes que deter- 
minan los fenomenos de la vida: Botanica, zoologia, antropolo@, 



fisiologfa, patologfa. Clasificacion de las ramas de conocimientos 
que dependen del estudio de la vida. 

7" conferencia. Que ciencias corresponden a las leyes que presi- 
den a la evolucion de las sociedades. Etnologfa, historia, polftica, 
etica. Clasificacion de los xamos de conocimiento que dependen del 
estudio de las sociedades. 

Los que hayan fijado su atencion en las bases de este programa 
y en el orden en que esta desarrollado, conoceran sin esfuerzo la 
posibilidad de aplicarlos y la necesidad de anteponer las nociones 
que abarca al estudio concreto de la naturaleza. 

La ensenanza pintoresca o descriptiva de las ciencias es, a mi 
juicio y experiencia, tan necesaria como urgente; pero en tanto que 
practicamente no se me haya demostrado la incapacidad de la mu- 
jer para abarcar en una sola mirada intelectual el orden del univer- 
so, el conjunto de leyes que lo armonizan, el conjunto de conoci- 
mientos que contiene, la unidad de la ciencia por la unidad de la 
verdad que indaga, creere que al estudio especial de los fenomenos 
debe preceder el de las leyes que los determinan, y que antes de co- 
nocer las leyes secundarias que estudian las ciencias aplicadas o 
concretas, es necesario conocer sus nociones fundamentales, las 
ciencias p u m  que investigan las leyes generales del universo, de 
las cuales son aplicaciones los fenomenos que se manifiestan en las 
que he llamado leyes secundarias. 

Harto se que la clasificacion cientlfica que he seguido ofrece 
obstaculos, en estos mismos &as presentados de relieve ante mi vis- 
ta por el filosofo ingles Herberto Spencer, cuya reciente clasifica- 
cion de las ciencias demuestra, como la anonima Exposicion de los 
conocimientos humanos, y como la tentativa de los enciclopedistas, 
hasta que punto es activo el esfuerzo de la razon contemporanea 
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para presentarse en una sola percepcion y en una serie el conjunto 
de conocimientos que ha abarcado. Pero los obstaculos que ofrece 
la clasificacion comtista no son tan insuperables como los del pen- 
sador ingles, que si es mas radical en la concepcion de la ciencia, 
considerhdola abstracta, abstracta-concreta y concreta, es menos 
sencillo para los no habituados al ejercicio riguroso de la razon, 
cuando impone al entendimiento dos movimientos para llegar a la 
clasificacion, y es mas largo y acaso mas difuso cuando distribuye 
los ramos de conocimiento que corresponden a la ciencia abstrac- 
ta, a la abstracta-concreta y a la concreta. 

Ademas, y este es el motivo racional en que fundo mi predilec- 
cion por el metodo comtista o positivista, la razon menos activa 
percibe inmediatamente en el la ley de unidad a que obedece, y asi 
como de la contemplacion del orden economico y de las leyes 
geometricas se desciende en serie inalterable a la contemplacion de 
todos los fenomenos que de ellas se derivan, abarcado en un solo 
movimiento intelectual el mundo inorganico y el organico, la vida 
en la materia y en el espfritu, la ley geom6trica y mecanica en el 
hombre y en la sociedad, asi del examen de la clasificacion comtista 
se desciende en no interrumpida serie desde las leyes primeras a las 
ultimas aplicaciones, contemplando a la par el universo fisico y el 
moral, el movimiento de los mundos y de las sociedades, el orden 
uno, invariable, estable, que relaciona las leyes mas abstractas a los 
hechos mas concretos, los fenomenos que parecen mas lejanos a 
los que parecen mas cercanos de las leyes generales del universo. 

He dicho 



Carta-contestacion al senor 
Luis Rodriguez Velasco* 

Santiago, julio 21 de 1873. 

Cambio el vocativo seiior, por el de amigo: 

Lo saludo, le tiendo la mano y le contesto. 

Le contesto por dos motivos, suficientes los dos para vencer la 
costumbre que tengo de respetar con mi silencio la libertad de juz- 
gar y condenar lo que pienso y digo, lo que anhelo y hago. 

Primer motivo, la representacion que asume usted en su donosa 
carta: es usted representante de la poderosa mayoria de sentimenta- 
listas. que ora sea por acomodarse holgadamente en el statu quo, ora 
por nobilisimos temores del pudor, se asustan de todo cambio y hasta 
de la mas leve tentativa de cambio en la situacion tradicional de la 
mujer. Representante de una mayoria, es usted repnsentante de una 
realidad, y no s610 le debo deferencia sino que le debo tambien la 
complacencia con que todo expositor de una idea nueva discute la 
suya y la defiende contra los ataques necesarios de las ideas viejas. 

* Luir Rodriguez Veiasco llamo "Ligeras obaervacionn sqbre la educacion de la mujer" a 
una replica a las dm conferencias anteriores de Hostos. Este replico con La presente carta- 
contesitacion leida. como las otras y la de su contrincante. en laacademia de Bellas Iriras. 
(N. &los Cnn6r.) En revista Sud-AnVNa, 10 de iulio de 1873: en Eunenio Maria de Hosim. 
Obms cmnpkl& Vol. XII, tomo 1, edicion con"memoiativa del go6emo de Puerto Rico, 
C u l ~ ~ a l ,  La Habana, 1939, pp. 34-65. 
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Segundo motivo, la dignidad que ha empleado usted en la re- 
presentacion de los enemigos de mi idea. 

Mala ventura es para mi que, no contento con ser digno, haya 
querido usted ser ben&olo, porque los elogios con que se ha servido 
llamar mi atencion sobre la siempre desdefiada forma en que en- 
vuelvo mis ideas y en que he expresado la que usted combate, me 
hacen temer que pase por mero cambio de cortesania las alabanzas 
que en silencio he tributado y que tributo en publico a la forma 
galana de su carta. 

Hombre de deber, me he acostumbrado a la indiferencia priva- 
da y a la publica; y asi como en mi vida privada me asombra que 
algun acto mio me procure algun elogio, asi me asombra en mi vida 
publica el estimulo que recibo alguna vez. 

Asi justificada la gratitud que le debo, y asi desembBTazado de 
la unica dificultad de mi contestacion, oigala usted. 

Voy a darsela en tres formas: oponiendo a aforismos poeticos 
enunciados positivos; a la idea general de su carta, los errores que 
contiene; a su erronea interpretacion de mis discursos, la exposi- 
cion terminante de la idea que contienen. 

A su modo de ver, "la educacion del hombre depende unica y 
exclusivamente de la mujer". 

A su modo de ver, esa educacion es "directa e indirecta: d i i t a ,  
porque educar es inspirar; indirecta porque el hombre vive para la 
mujer y porque educada esta, el hombre necesita elevarse hasta su 
nivel". 

Segun usted, "el corazon no se educa en el raciocinio, no se le 
educa enseiiandolo, sino inspii;lndolo. Con la inteligencia no se ama, 
y sin el corazon no hay virtud. 

Segun usted, "siendo la familia la base de la sociedad, la educa- 
cion debe comenzar por la familia; y nadie puede educara esta sino 
la mujer". 



A sus ojos, l a  naturaleza ha querido que sea ella (la mujer) 
quien forme el corazon". 

A sus ojos, nadie "puede negar, ni aun dudar que la ensenanza 
de la madre, es la base de toda la vida del hombre", porque "de la 
base de todas las cosas es de donde resulta mas tarde la mayor o 
menor perfecci6n que se desarrolla en la existencia". 

Piensa usted que "si a ella (la mujer) no se le ha educado, si no 
ha podido modificar su instinto, iluminar su espiritu, cultivar su 
sentimiento, la semilla de otra ensenanza cae en tierra esteril". 

Piensa usted que 'las monstruosidades que tanto buscan los 
cronistas de prensa y los romanceros del terror", de la influencia 
negativa de la mujer ineducada se producen. 

Induce usted que "si la mujer del pueblo bajo" (jme permite 
que sustituya ese calificativo aristocratico o inexacto por el de in- 
culto que es democratico y exacto?), "si las madres de humilde con- 
dicion fuesen siquiera medianamente educadas, no dejarian al 
hermano o al hijo crecer como el potro de las selvas, sin mas aspi- 
racion aue la hartura de sus ansias materiales". 

m 

Induce usted que "no teniendo ellas ni principios ni sentimien- 
tos, ni ejemplos, no pueden inculcarlos en sus respectivas familias". 

De todo lo cual deduce usted 'la necesidad, la importancia y el 
alcance de la educacion de la muier". - 

Pero no cree usted que deba ser "cientifica, en la acepcion ex- 
tensa de la palabra". 

No cree usted que solo por ser racional, como el hombre, la 
mujer "deba recibir igual educacion". 

Usted cree "que teniendo el hombre y la mujer distintos debe- 
res no pueden tener sino distintos derechos". 

No quiere usted que la mujer "abarque lo ilimitado en su inte- 
ligencia limitada; lo eterno en su naturaleza transitoria". 

No quiere usted "la mujerenciclopedia" y me pide la venia, 
que le doy, para afeminar algunos calificativos profesionales y ri- 
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diculizar asi de antemano a "la mineraiogista, la asWmma, la bo- 
tanica, la medica", que tampoco quiere. 

Sabe usted que "la ciencia tiene algo de la hidi.opesk abismo 
donde mientras mas se baja mas profundidad se encuentra". 

Sabe usted que el cultivo de la ciencia "produce la absorci6n de 
todas las facultades" y que esa "absorcion reduce toda la vida al es- 
tudio, que aleja del mundo, que mata hasta el instinto y el deseo de 
todo otro placer". 

Niega usted "que la mujer, sabiendo mas sentiria tambien mas", 
porque afirma que "el pensamiento ahogaria el corazon". 

Niega usted que la ciencia enalteciera a la mujer, porque afix- 
ma que "queriendo elevarla, la haria decaer". 

Asevera usted que la ciencia "debilitaria sus facultades sensi- 
bles (las de la mujer); dejaria la mujer-materia en la tierra y lanza- 
ria su espiritu al traves de los astros". 

Asevera usted lo mas terrible; que "le quitarla el amor en el cual 
principia y concluye todo para elia, y al cual no hay sistema, no hay 
creacion, no hay descubrimiento que pueda anteponerse". 

Anticipandose en este punto algunas de las objeciones eviden- 
tes que suscita, hace usted las mas generosas concesiones, y des- 
pues de otorgarme personalmente la madre, la esposa, la hija que, 
en opinion de usted, produciria la realizacion de sus ideas, me impi- 
de paladear la inesperada ventura que me habia concebido y me 
aterroriza con los monstruos que habla disfrazado de mujeres, y 
deduce en una calorosa conclusion que siendo inmortal el genio de 
la poesia, como lo es la maternidad sacrosanta, mi sistema de edu- 
cacion es imposible porque es imposible la muerte de ese genio. 

A todos estos aforismos poeticos, voy a oponer enunciados posi- 
tivos. 

Y ante todo, contribuyamos a desterrar de nuestro idioma las 
anfibologias que lo oscurecen. Positivismo es un sistema filosofico 



que, desterrando de su indagacion las causas primeras y finales por 
creerlas inaccesibles a nuestros medios de conocer, busca en las ver- 
dades demostradas por las ciencias, y en la unidad de la ciencia y la 
verdad, la explicacion de todos los fenomenos fisicos y morales que 
arbitrariamente atribuyen a la materia o al espiritu los materialis- 
tas y los espirihialistas. Positivo, por lo tanto, es un adjetivo deriva- 
do del sustantivo que denomina a ese sistema de indagacion y quie- 
re decir: lo fundado en verdades demostradas. Positivismo y positiw, 
en el lenguaje anfibologico del vulgo, no quiere decir nada. porque 
es una arbitraria sinonimia de cuantos vocablos expresan el carac- 
ter, tendencias. imposiciones y espiritu practico del siglo en que vi- 
vimos. 

1. Educacion es desarrollo voluntario y reflexivo. Se educan las 
facultades, porque se puede contribuir voluntaria y reflexivamente 
a desarrollarlas y porque ellas pueden desarrollarse. Se educan los 
sentidos, se educan nuestros organos, porque siendo capaces de de- 
sarroiio, organos y sentidos pueden, por esfuerzo de la voluntad di- 
rigida por la reflexion, desarroliarse. El hombre, entidad compleja, 
compuesta de organos, de sentidos y de facultades, puede educarse 
por si solo. Pero la naturaleza, al instituir la ley de los sexos que 
usted llama amor, ha hecho positiva la influencia de la mujer en la 
educacion del var6n; primero, directamente, como madre; despues, 
indirectamente, en las relaciones sexuales y sociales, como amada, 
como amiga, como hermana, como esposa, como hija. Hay, por lo 
tanto influencia demostrada de la mujer en la educacion del hom- 
bre; pero no hay absoluta dependencia y no se puede afirmar, como 
afirma usted que la educacion del hombre depende anica y exclusi- 
vamente de la mujer. 

2. La educacion es directa, cuando el educando se somete di- 
rectamente a los consejos, a los preceptos, al sistema del educador. 
La madre educa los organos, los sentidos y algunas de las faculta- 
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des de su hijo -la imaginacion y el sentimient* porque la n a d e -  
za ha puesto en la madre la savia de que el recien nacido se alimen- 
ta y ha establecido una relacion de dependencia entre el nino y la 
mujer que lo precave contra los mil accidentes del acaso. La educa- 
cion del hombre por la mujer es indirecta en la adolescencia, en la 
juventud. en la virilidad, en la vejez, en el celibato, en el matrimo- 
nio, en la paternidad, en casi todos los estados del sentimiento, en 
muchos estados intelectuales, en frecuentes estados de la voluntad, 
porque el amor es la ley de los sexos, porque la racionalidad es una 
ley del ser humano y porque la igualdad de fines individuales y so- 
ciales en la hembra racional y en el varon racional es una ley de 
vida. De aqui, y para demostrar la necesidad de educar cientifica- 
mente a la mujer, el sostener yo (discurso programa) que la "natu- 
raleza ha encomendado la educacion directa o indirecta de los de- 
mas seres de su especie" a la mujer; pero no de aqui la negacion de 
la influencia mutua. de mujer a hombre. de hombre a mujer, que 
establece la dependencia exclusiva de que habla usted. No tampoco 
la definicion "educar es inspirar'' que. haciendo pitonisas, egerias, 
musas, mediadores misticos a las mujeres, las inutiliza tanto mas 
para la vida real y racional cuanto mas las enaltece en los ensuenos 
de la idealidad y mas las encarcela en la recondita armonia del sen- 
timiento. 

3. El corazon se educa por el corazon, por la reflexion, por el 
ejemplo, por la nocion de la realidad que da la vida, por la nocion de 
la verdad que da la ciencia, por la nocion de lo bello que da el arte, 
por la nocion de la virtud que da el conocimiento de lo justo. Cora- 
zon es otra arnbigiiedad baldia: no hay corazon en el significado 
comun de esa palabra. El corazon es una membrana hueca que sir- 
ve para distribuir la sangre en las diversaspartes del organismo, y 
nada mas. Si esa membrana se dilata o se contrae en momentos de 
dilatacion o contraccion del sentimiento, de la inteligencia y de la 



voluntad, es indudablemente porque las antiidades organicas y psi- 
quicas son tan estrechas, como conviene al fenomeno general de la 
eiistencia; mas no porque esa entrana, de la cual se ha hecho el 
denominador comun de todos los fenomenos instintivos, afectivos 
y volitivos de la vida, tenga instintos N afectos ni voluntad. Por lo 
tanto, el corazon es ineducable: lo educable es el sentimiento, y de 
esta facultad incoercible, no de aquella membrana palpable, hablo 
yo cuando, por condescendencia con usted, afirmo y demuestro que 
el coraz6n se educa por el raciocinio. 

4. La educacion debe comenzar y concluir por y en el desarrollo 
ffsico, moral e intelectual del ser humano. NiAo, es un embrion fi- 
siologo que se bosqueja, un contorno moral que se aclara, una fiso- 
nomia intelectual que se apenumbra. Varon o hembra, es embrion, 
es contorno, es fisonomia. (Quien contribuye a desarrollar el em- 
brion? La madre. contribuye a aclarar el contorno? El ejem- 
plo. acentua la fisonomia? El tiempo. Asi, la educacion fisi- 
ca, que empieza por la madre, continua en educacion moral por el 
ejemplo y concluye en educaci6n intelectual por el tiempo; el ejem- 
plo es maestro en el hogar, el tiempo es maestro en la realidad de la 
ciencia y la existencia. que es educadora fisica la madre? Por- 
que es, con la experiencia material, una necesidad y una satisfac- 
cion natural de necesidades. que son educadores morales la 
madre, el padre, los deudos, los allegados del infante? Porque son 
factores del ejemplo. que son educadores intelectuaies la rea- 
lidad de la ciencia y la existencia, el progreso, el espiritu de la epoca, 
los libros, los que profesan las ciencias. las artes, las letras, la indus- 
tria, la verdad, el emr, la justicia, la injusticia, la libertad, la tira- 
nfa. etcetera? Porque son coeficientes del tiempo. En otros termi- 
nos menos rigorosos: siendo desarrollo voluntario y reflexivo toda 
educacion y siendo progresivo o gradual o sucesivo todo desarrollo, 
empieza por la voluntad de la madre en el embrion de hembra o 
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mujer, continua por la voluntad del nifio o de la ni* en el contorno 
moral de la hembra o del varon, concluye por la vohtad  y la re- 
flexion del adulto o de la adulta en la fisonomia intelectual de todos 
los seres racionales. Por lo tanto, la educacion debe comenzar en 
donde y por donde comienza a manifestarse el ser racional, perte- 
nezca a un sexo o a otro sexo. 

5. La naturaleza no ha querido que sea la mujer quien forme 
exclusivamente el sentimiento (el corazon) del hombre, porque si asi 
lo hubiera querido, hubiera infringido su propia ley de biologia indi- 
vidual y social, encerrando al ser humano en una limitacion inwm- 
patible con su libre arbitrio. Lo que ha querido la naturaleza es de- 
mostrarla ley sexual y de igualdad que liga a todos los seres racionales, 
estableciendo la necesidad de influencias mutuas, mantenidas por la 
correlacion de sexos y por la correlacion de facultades. 

6. Cualquiera puede negar que la ensenanza de la madre es la 
base de toda la vida del hombre, porque cualquiera puede negar 
que sea base de educacion racional la que recibe el nino. Si de la 
base de todas las cosas resulta la mayor o menor perfeccion del de- 
sarrollo siendo la base la ignorancia, no habria fatalmente 
de ser la maldad el desarrollo? 

Las pobres, las nobles, las virtuosas, las santas madres que otros 
hijos, otros padres, otros hermanos, otros ejemplos, otra epoca su- 
mieron por sistema en la ignorancia, conocian por instinto sacro- 
santo la unica cosa que no les estaba vedado conocer; conocian que 
el fruto de sus amores virtuosos no habia nacido para el dolor fisi- 
co, y lo preservaban, fortaleciendole fisicamente, contra el; que no 
habfa nacido para el dolor moral, y lo precavian, dandole el ejemplo 
de sus virtudes, contra el. Pero ejemplo domestiw podia pre- 
valecer contra el ejemplo del mundo cuando alboreaba la luz de la 
razon y la razon vacia no sabia por que la virtud ejemplar de la 
madre era mejor segura contra el dolor y el infortunio que el vicio 



que con cinicos ejemplos le rodeaba? Ignorante la madre, habia 
poblado de errores y supersticiones la imaginacion infantil; esa era 
la base intelectual: si el desarrollo era un falsario, un fanatico, un 
esclavo de la mentira y del terror, habia de extrano? No, en 
homenaje a la triste realidad, en acatamiento de la justicia, en tes- 
timonio de amorosa veneraci6n al santo ser que se desposeyo de si 
mismo al concebirnos, neguemos que la enseiianza de la madre 
puede ser base de vida moral e intelectual, en tanto que la mujer no 
reivindique y ejercite el derecho de practicar en su vida y por la cien- 
cia la razon que dormita en su cerebro. Neguemos que las mujeres 
virtuosas que han producido las generaciones que hoy reclaman 
respeto y derecho para ellas, han podido ser responsables de los erro- 
res, de las imposturas, de las iniquidades que la ignorancia hace 
posibles, y que ellas, ignorantes por fuerza y por costumbre, no pu- 
dieron evitar con sus virtudes. 

7. Si cayera en tierra esteril la semilla de toda ensenan7a que 
no hubiera preparado la educacion primera de la madre, la historia 
contaria tantas generaciones de malvados cuantos periodos indivi- 
duales abarcara. La deduccion es mia, pero la premisa tremenda es 
de usted, senor Rodriguez, cuando atribuye la fecundidad de la edu- 
cacion intelectual en el hombre a la educacion de la mujer, dicien- 
do en el aforismo que repito: "Si la mujer no se ha educado, si no ha 
podido modificar su instinto, iluminar su espiritu, etc., la semilla 
cae en tierra esteril." Hasta ahora, abandonada a si misma, la mu- 
jer no ha sido educada, y generacion de mujer es el hombre de la 
Historia: no es muy bueno ese hombre, pero no ha sido tan malvado 
o tan imbecil que haya perdido inutilmente los siglos que la histo- 
ria positiva cuenta. De el han nacido las cuatro civilizaciones que 
conocemos bien: la griega, la romana, la de los siglos medios, la 
contemporanea. influencia de la mujer es esas civilizaciones? 
Meramente individual. resultado de esas civilizaciones? El per- 
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feccionamiento del ser humano. De donde sededuce que. el hom- 
bre mal preparado por la madre ignorante, mal secundado por la 
esposa ignorante, antes extraviado que estimulado por la amada 
ignorante. ha sido tierra feraz que, aun sin cultivo preparatorio, ha 
producido el vasto fruto que hoy aprovechamos. 

8. El inagotable material de monstmosidades que, no &lo en 
las capas inferiores, sino en todas las capas de la formacion social, 
contribuye a aumentar la ignorancia de la mujer, no podra ser dis- 
minuido por la influencia femenina hasta que sea intelectual esa 
influencia, porque el autor de esas monstruosidades es la ignoran- 
cia, y la mujer, con la suya, alienta la del hijo, la del padre. la del 
esposo, la del amante, la del deudo. 

9. Del pueblo culto o del inculto (del alto o del bajo, como dice 
usted), la mujer no puede influir eficazmente en la educacion; si esta 
no es en ella tan completa que le devuelva su personalidad entera. 

10. Humilde o poderosa, la mujer tiene siempre sentimientos; 
lo que le falta son principios para dirigir e iluminar sus sentimien- 
tos. Principio es toda base racional de fe, de conducta. de existencia. 
No lo tiene la mujer humilde, porque no se lo dan: no la poderosa, 
porque la falsa educacion que recibe esta basada en un contraprin- 
cipio irracional. 

1 1. De los aforismos idealistas y de los enunciados positivos. se 
deduce la necesidad de la educacion de la mujer; pero como usted 
llega por el camino del sentimiento y llego yo al reconocimiento de 
esa necesidad por el camino de la razon, si el medio es igual para los 
dos, principio y fin son diferentes. Su punto de partida es la mujer 
sensible, mujer incompleta; el mio es la mujer racional, mujer que 
completa a la sensible: la meta de usted es la mujer amable, que 
ama y se deja amar: la mia es la mujer digna, que ama lo que es 
digno, que es digna de ser amada porque sabe amar. 



12. La educaci6n de la mujer debe ser cientffica, pues debe ser 
racional por referirse a un ser racional, y debe ser completa por refe- 
rirse a un ser que tiene algo mas que sentimiento. La educacion, de- 
sarrollo voluntario y reflexivo como es, tiende a desamllar las facul- 
tades, como los sentidos y los oqpnos, de modo que sirvan para 
ejecutar nomalmente sus operaciones. Las operaciones inteiectua- 
les y moraies no pueden ejecutarse de un modo normal, es decir, se- 
gun la ley de las facultades a que corresponden, sino en tanto que 
esas facultades estan en actividad natural. Si matamos o anulamos 
la iazon en la mujer, matamos la facultad esencial del ser racional 
en la mujer. Muerta o nula esa facultad, todas sus operaciones que- 
dan radicalmente imposibilitadas. Imposibilitarlas es dificultar las 
demas operaciones del espiritu, puesto que, uno como es, vive de la 
unidad armonica que lo constituye. Para restablecer esa unidad, uni- 
co modo de restablecer la salud del alma, es necesario poner en movi- 
miento la facultad dormida, y para ponerla en movimiento es nece- 
sario estimularla por medio de la verdad: no habiendo verdad sino en 
la ciencia, fuera de la ciencia no hay educaci6n adecuada a la razon. 

13. Ser racional, la mujer es igual al hombre; este tiene el dere- 
cho de mejorar por el cultivo de sus facultades las condiciones de su 
vida fisica y moral, jpor que no ha de tenerlo la mujer? nene el 
hombre el derecho de emanciparse del error: jpor que no ha de te- 
nerlo la mujer? llene el hombre el derecho de conocer faz a faz el 
universo: que no ha de tenerlo la mujer? 

14. La mujer no tiene distintos deberes que el hombre. Varon o 
hembra, el ser racional tiene el deber de adecuar sus medios a sus 
fines de existencia, y nada mas los fines son identicos, el perfeccio- 
namiento del ser por el conocimiento de su ser: los medios son iden- 
ticos, puesto que idbnticas son las facultades: en donde la naturale- 
za, como la necesidad y las costumbres, ha establecido diferencias 
es en las obligaciones: el var6n esta obligado, por la naturaleza y 
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por su propia dignidad, a sustentar a la hembra y la familia; la hem- 
bra esta obligada, por la naturaleza y por su propia dignidad, a wn- 
centrar en la familia y en el hogar la funcion ordenadora que en 
ellas desempeiia; pero ni la wncentracion de la una en la familia ni 
la expansion del otro en la sociedad obstan a que una y otra cum- 
plan con el deber esencial de su naturaleza: antes contribuyen al 
cumplimiento de ese deber, pues la accion intensa de la mujer en el 
hogar corresponde a su mayor delicadeza de los organos y a su 
mayor intensidad de sentimiento, en tanto que la accion extensa 
del hombre sobre el mundo corresponde a la mayor fortaleza de sus 
organos y a la mayor extension de su dominio intelectual. Siendo 
iguales los deberes, son iguales los derechos; y como el unico deber 
y el unico derecho de la mujer que por el momento reivindico, es el 
de educar por la ciencia su razon, he demostrado que la educacion 
de la mujer debeser cientifica. 

15. Las obligaciones no son debers. oMigMbff es el impuesto 
de trabajo muscular o mecanico, intelectual o moral, que en la divi- 
sion necesaria del trabajo toca en la humanidad, en la sociedad, en 
la familia, a cada uno de sus miembros como obren> de la vida fa- 
miliar, social, humana. El deber es la resultante de una ley infali- 
ble; la obligacion es el resultado de un convenio. La infrocci6n de la 
ley infalible tiene efectos universales, en tanto que la falta a una 
obligacion produce efectos parciales. El deber es uno mismo para 
todos; las obligaciones son muchas para muchos. 

16. Como ser racional, ia mujer no tiene m& limitaciones que 
el hombre: uno y otro operan dentro de la limitacion de espacio y 
tiempo; que asi como el hombre puede abarcar, dentro de esa limi- 
tacion, cuanto abarcan sus facultades y sus fuenas, asi puede la 
mujer, ser racional, abarcar cuanto abarca su congenere. 

17. La mujerenciclopedia seria tan absurda mmo el hombreen- 
ciclopedia. Los hombres que mas saben son los que menos se atreven 



a creer que saben y son los que menos incurren en el vicio intelec- 
tual que se llama pedanteria. La vana erudicion que aglomera en 
una inteligencia una porcion mal digerida de alimento intelectual, 
es la iinica que puede hacer hombresenciclopedias, porque es la 
unica que no asimila ni liga por esfuerzo de la raz6n los conoci- 
mientos aprendidos de memoria. Yo no puedo querer, mi plan de 
educacion no puede llevar a ese funesto efecto. puesto que lo inten- 
tado por el plan es educar la raz6n de la mujer. una raz6n educada 
es sencillamente I& facultad que opera con regularidad y normal- 
mente; nada menos, nada mas. Lo unico que de ese crisol puede 
salir es la virtud nativa de la mujer, acrisolada por el conocimiento 
de la verdad; en vez de la mineralogista, de la astronoma. etcetera, 
que usted r ididza,  saldria la nobiifsima criatura que usted vene- 
raria, porque a sus encantos fisicos. a sus gracias morales, a su de- 
licadeza de sentimiento, a su rapidez de percepci6n, a las fuigura- 
ciones de su fantasia, a la misma vehemencia de su fe, habria 
afiadido el reposo, la serenidad, la majestad de que hoy carece al 
contemplar con ojos azorados y al temer con sus nervios tembloro- 
sos, la accion natuxd, necesaria, conveniente, de los fenomenos fi- 
sicos, morales e intelectuales que solicitaciones contrarias a la cien- 
cia la obligan a considerar como obra de una potencia destructora 
cuando son obra de la potencia perpetuamente constructora que se 
llama orden del universo, que se llama alma humana, que se llama 
progreso y perfeccion del ser humano. 

18. La ciencia no es hidropesia, porque la cura; no es misterio, 
porque lo abomina; no es abismo, porque lo salva; no es subterraneo, 
porque combate los trabajk subterraneos de sus enemigos. La cien- 
cia es el conjunto de verdades demosti-adas y de hip6tesis demostrables 
en que el incesante operar de la razon humana se eleva al conoci- 
miento de las leyes perennes de la materia y del espiritu. Bajo el pun- 
to de vista de sus medios, es trabajo; por lo tanto, es un remedio efi- 
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caz contra el ocio; bajo el punto de vista de su objeto, es virtud, por- 
que mejora; por 10 tanto, es una panacea contra los vicios. es 
siempre, y en toda mujer, lo mas ocioso? La imaginacion. es la 
imaginacion? Una doble operacion de la raz6n y el sentimiento. La 
mujer que hoy llamamos educada, jdmo distrae el ocio de su imagi- 
nacion? Leyendo novelas repugnantes, poesias hueras, dramas in- 
sensatos, que pervierten su sentimiento y enganan su razon. u oyen- 
do a imbeciles de ambos sexos, cansados de su pmpia estedidad moral 
e intelectual, buscan en los cuentos absurdos o malignos, en la criti- 
ca depresiva o perversa, en monadas pueriles o en tramas infemaies 
la ocupacion de su espixitu infecundo. EnseAese a la mujer a leer y 
entender ese no en vano llamado libro de la naturaleza, y asi como le 
servira en sociedad, le servira en la soledad; y asi como fortalecera su 
razon y su virtud, asi fortalecera su sentimiento. 

19. Educar por la ciencia no es consagrar a la ciencia, y si todos 
los seres racionales son aptos para recibir la iniciacion de la verdad 
cientifica y todos deben recibirla porque con ella miben una not- 
ma segura de conducta, no todos los seres racionales son aptos para 
el cultivo exclusivo de la ciencia. Por tanto, aun cuando el estudio 
de la verdad cientifica produjera necesariamente la absorcion que 
usted teme, seria quimerico temor el de un peligro a que no es oca- 
sionado el plan que yo propongo, no solo basado en una necesidad 
manifiesta. sino acaso inspirado por el vehemente deseo de sustraer 
a la mujer, mediante el conocimiento de las realidades fisicas, mo- 
rales y sociales, de la depresiva absorcion del fanatismo, de la mor- 
bosa absorcion del sentimentalismo y de la absorcion deleterea de 
errores sociales que hacen de ella el juguete de las sectas, la victima 
de los afectos mal guiados o el figurin automatico del estrado, del 
paseo o del teatro. 

Lo escrito bastaria para desvanecer las inquietudes de un es- 
pfritu sincero, y espero, seiior RodrIguez, que desvanezcan las que 



de buena fe ha expresado en la carta que contesto. Pero la numero- 
sisima porcion de racionales a quien usted representa en sus inesti- 
mables argumentos, no sabe probablemente que, sin ella saberlo, 
esta fiiosofando con los filosofos espiritualistas y raciocinando con 
la dialectica idealista cada vez que exhibe esos errores; y necesito 
hacerselos palpables. 

.Esa porcion de racionales tiene. como la carta de usted. una 
idea general de la hinci6n dela mujer en la sociedad humana: esa 
idea-madre es la filosofia de esa porcion y de esa carta; y es bueno 
con sus propios errores, convencerla. 

Partiendo de una verdad, mas historica que natural, mas facil 
de comprobar en la historia de la humanidad que en la naturaleza 
esencial del ser humano, se afirma que la mujer es eminentemente 
sensitiva. Siendo la sensibilidad una facultad extraordinmkmente 
activa en sus operaciones, en su desmllo y en su objeto, se ha ob- 
servado que influye casi exclusivamente en la direccion de la mujer, 
y se ha deducido que pues la mujer vive de afectos la nonagesima 
parte de su vida, la mujer no tiene otra funcion social que la de 
ligar, por la accion de su sensibilidad, individuos a individuos, fami- 
lias a familias, generaciones a generaciones. Pero como no se ha 
indagado si ese casi exclusivo hncionar del sentimiento en el espi- 
ritu de la mujer dependia de un desarrollo regular o de una verda- 
dera amputacion de facultades; como no se ha indagado si esa mis- 
ma exclusiva actividad de una facultad absorbente era salud o 
wrdadera enfermedad de ella; como no se ha indagado si la activi- 
dad enfermiza del sentimiento concluye por hacer de el la fuerza 
mas pasiva. y por pasiva la mas peligrosa de las fuerzas; como no se 
ha indagado si esa pasividad del sentimiento concluye por corrom- 
per el espiritu en donde duerme el suero de la inercia; como no se 
ha indagado si esa pasividad era enfermedad y nace esa funesta in- 
fluencia de una facultad exclusiva en la mujer. de una inclinacion 
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fatal en ella o de la direccion que los errores, la ignomcia, las cos- 
tumbres semibarbaras y las leyes semisalvajes han impuesto a la 
mujer; como, finalmente, las tradiciones todas autorizaban el pia- 
doso desden con que se miraba a la mitad del ser humano, se auto- 
rizo tambien la creencia de que la mujer sirve tan solo para amar. 
Lo que solo sirve para un fin determinado, cumple su fin tanto me- 
jor cuanto mas en su fin se lo limita. Y religion, filosofia, moral, 
politica, hombres de arte, de letras, de ciencia, de gobierno, convi- 
nieron tacitamente en que la unica posible educacion del sexo arna- 
ble era el amor. Estudiaron este sentimiento tan incompletamente 
como el ser de quien lo declararon necesidad primera y ultima, lo 
envolvieron en todas las vaguedades de la idealidad, en todos los 
espasmos del misterio, en todas las tinieblas luminosas de una feli- 
cidad fantastica que el y solo el sabia dar o podia dar, y se postraron 
en actitud de esclavos ante la imaginada poseedora del celeste talis 
man. Hora maldita toda hora en que el error hace genuflexiones, 
en que el vicio adula, en que el impostor se postra, porque es hora 
de tirania, de ignorancia, de hipocresia y de postracion social. 

Al dia siguiente de adulada, la mujer fue esclavizada. So pretex- 
to de conservarla incolume de los contrastes de la vida, le impusieron 
una vida artificial. So pretexto de consagrarla a los sentimientos 
delicados, le amputaron la razon. So pretexto de ensenarla a amar, 
la ensenaron a no salir de la esfera del amor regiamentado o del 
amor desenfrenado. Podria ser madre, y, jpara que -se dijeron- sino 
para amar y encantar a su hijo. puede servir una madre? Y ensena- 
ron a la mujer a amar y a amamantar. Podfa ser directora de un 
hogar, y jpara que, sino para descanso de las fatigas del senor, sirve 
el hogar? Podia servir para companera, y que -preguntaron- 
sino companera del cuerpo en el reposo; companera de murmura- 
cion en el estrado, companera de ostentacion en el espectaculo. 
companera de error en todas partes, puede servir una mujer, un 



ser que no piensa, que no reflexiona, que no tiene mas razon que 
la necesaria para hacer un poco menos brutal que el de los brutos, 
un poco menos feroz que el de las fieras, el amor apasionado a su 
senor? 

Como todos los despotismos, el instituido wnsuetudinariamen- 
te por esos perversos errores y por esa traidora adulacion de la fla- 
queza moral y corporal de la mujer, cuido de estar en todo para im- 
pedir que la mujer hiciera nada:.de aquf nacio la educacion 
tradicional de la mujer que, siguiendo la alternativa de los tiempos, 
ha ido variando en sus medios y en sus formas, mientras persevera- 
ba mas y mas en su caracter y en su objeto. Se le ha ensenado a leer 
para que lea novelas; unas veces lee la novela del devocionario, otras 
veces se ampara en el devocionario de la novela; se le ha ensenado a 
escribir para que escriba la novela de su amor en las cartas que 
estereotipo el mas estupido de los educadores de amor que se hubo 
a mano; se le ha ensenado a rezar para que invoquen sus labios 
maquinales lo que no entiende su espiritu consciente; se le ha ense- 
fiado a trabajar para que todos los dfas haga mecanicamente el 
mismo trabajo o lo dirija; se le ha ensenado a cantar para que au- 
mente los atractivos de sus gracias; se le ha ensenado a tocar el 
piano, para que haga bailar a los dignos de bailar toda su vida; se le 
ha ensenado a maltratar un idioma extranjero para que olvide o 
martirice el propio: se le ha ensenado a dibujar para que sepa bor- 
dar con perfeccion o entretenerse en sus ratos de fastidio delinean- 
do el semblante ideal del hombre que no encuentra al derredor de 
si; hasta a imaginar se le ha ensefiado, y ha aprendido a imaginar 
un mundo de poetas y de h&oes, de poesias y de heroicidades, de 
amores y de extasis. de felicidades absurdas y de absurdos goces, 
que solo sirve para derrumbarse cada dfa bajo la pesadumbre del 
mundo material que la rodea o para hacerle maldecir el mundo de 
menguados, de tontos o de hipocritas que ve. 
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Educada para tales fines por ideas que corresponden a esos fi- 
nes, la mujer es aqui, en toda la America latina, en gran parte de 
Europa. para casi toda la civilizacion oriental y occidental, un ma- 
mifero bimano que procrea, que alimenta de sus mamas al bimano 
procreado, que sacrifica a la vida de la especie su existencia indivi- 
dual, que nace predestinado al sacrificio, que crece en el sacrificio 
de sus facultades mas activas, que muere en sus facultades mucho 
antes de morir en su organismo. 

Esto, para el sentimentalismo, sera muy hermoso y muy poeti- 
co; sera, para todas las sectas, muy util; para todas las escuelas con- 
servadoras en filosofia, en politica, en mod ,  muy conveniente; pero 
es, para la ciencia y la conciencia, muy monstruoso. La ciencia sabe 
que la vida es una ley que, en el alma y en el cuerpo, tiene funciones 
regulares, invariable principio, invariable objeto, y no puede con- 
sentir pasivamente que se viole esa ley en toda una parte esencial 
del ser humano. La conciencia conoce los funestos efectos de esa 
violacion, en el individuo, en la especie, en la historia, en el progre- 
so de los hombres, y condena y abornina la monstruosa violacion de 
la ley en la vida de la mujer. 

Esta, como mitad del ser humano, es coeficiente de la vida huma- 
na en todas las manifestaciones de esa vida; incapacitada para las mas 
altas manifestaciones de su alma, es suprimir violentamente uno de 
ios factores del problema de la vida. La mujer, como mujer, antes que 
amada, antes que esposa, antes que madre, antes que encanto de nues- 
tros dias, es un ser racional que tiene razon para ejercitarla y educarla 
y conocer la realidad que la rodea: impedirle conocer esa reaudad, es 
impedirle vivir de su razon, es matar una parte de su vida. 

Ante todo y sobre todo, jes madre y tiene el deber de educar a 
las generaciones? Pues los que para ese fin primordial la conside- 
ran buena, se han atrevido a imponer un deber negando el derecho 
que lo justifica. 



Ante todo y mas que todo, jeducacion es desarrollo y reflexion? 
Pues se han atrevido a negar a las madres el derecho de educar 

a sus hijos, porque no es educacion, por no ser desarrollo adecuado 
a los fines de la vida moral e intelectual, la que puede dar una ma- 
dre que solo ha aprendido a amar porque vive violentamente 
proscripta en el amor. 

;Amor! Los que cirninscnben a U la actividad de la mujer y su 
influencia, han hecho de 61 la Magakmes, la Cayena, la Ebtany- 
Bay del sexo amable; lo han encerrado en su destierro, lo han some- 
tido a las leyes arbitrarias, a reglamentos despoticos. a costumbres 
depravadas o tiranicas, y satisfechos de su obra y creyendose tran- 
quilos, han poetizado la proscripcion de la mujer, han hecho de su 
destierro el paraiso reconquistado de ambos sexos y han construido 
sobre el la literatura y la poesia, la historia y la epopeya del amor. 
Dentro del destierro, omnipotencia del amor; fuera de el, la impo- 
tencia social de la mujer: sometida a las leyes, a los reglamentos, a 
las costumbres del destierro, reina de la poesia, nonagesima musa, 
inspiracion viviente; emancipada de las costumbres, de los regla- 
mentos y de leyes del destierro, marisabidilla, hombruna, monstruo. 
Admitido el paraiso del amor, Eva inmortal: concebido otro paraiso 
y otro amor, se desvanece, se suprime a la mujer. 

Para los sentimentalistas, los sectarios y los estacionarios, no 
hay mujer cuando deja de ser esclava del sentimiento, de la fe tradi- 
cional, del quietismo estacionario, para ser responsable de sus afec- 
tos, de su fe, de su actividad; no hay amor cuando deja de ser frene- 
tico, estatico o malsano, para ser racional, humano o virtuoso; no 
hay poesia cuando la mujer se emancipa de la idealidad enfermiza, 
del misterio tenebroso, de la realidad deprimente y denigrante, para 
idealizar sus sentimientos saludables, para indagar los misterios de 
la vida y de los seres, para razonar y conocer y adecuar a su digni- 
dad la realidad que la cohibe y entristece. 
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Es ignorante, o no es mujer: es amante, o no hay poesia 
educar su inteligencia?  monstruos! [Nos quitais el anazon de la mu- 
jer! fortalecer su sentimiento, duatandolo en los horizontes 
de las verdades demostradas? [Crueles! Quereis privar de las delicias 
del amor al ser humano. elevar la idealidati elevando la m- 
lidad por la razon? jlfran~~! Desterrais del universo mundo la poesia. 

Pobre mujer, pobre amor, pobre poesia. [Que menguada opinion 
de vosotros han formado los que, para probar que os conocen y os 
acatan, necesitan mutilar el alma humana y botar la razon como 
sobrante inutil! 

Pobre mujer, pobre amor, pobre poesia, que apenas iluminados 
por la luz de la razon, os presentais wmo monstruos, fantasmas y 
vestigios a los ojos espantados de los que tanto os adoraban en el 
claroscuro indeciso del sentimiento. que os dejais idolatrar, si 
no sois idolos; por que consentis en pasar por fugitivas creaciones 
celestiales si sois fonnas palpables de la d d a d  de la vida y de la 
actividad de la raz6n humana? 

En la penosa tarea de destruccion y mdficaci6n que usted me 
ha impuesto, yo se, sefior Rodriguez Veiasco, que echo por ti- 
una multitud de creencias populares, de acariciados errores de ma- 
yoria, de comodas preocupaciones de mujeres y de hombres, y se 
que acaso he lastimado con la zapa, recuerdos, afe&os, ilusiones. 
Mezclados como estan los errores de buena fe a los de mala, las 
creencias sencillas a las dobles, las preocupaciones del sentimiento 
a la ignorancia preocupada, la mayoria de sinceros a la de explota- 
dores de sinceros, asi he encontrado mezclados en las ruinas los 
sentimientos malos y los buenos, los afectos generosos y los torpes, 
las verdades menos completas y las mentiras mas procaces. 

Por respetar lo que es bueno de pasar sin demoler lo malo? 
He creido que no, porque ademas de someter a un estudio todas las 
opiniones que en su carta presentaba, me propongo reconstnllr el 



edificio demolido al exponer terminantemente la idea que, con todas 
las opiniones de una mayoria eficaz, ha combatido usted. 

Ese es el proposito que voy a cumplir al terminar. 
Una gran parte de los que han leido los discursos combatidos 

por la carta que contesto, han creido con ella y como ella, que la 
educacion cientifica de la mujer es un proposito aislado, un plan 
sin antecedentes, un esfueno sin otra consecuencia que la sustrac- 
cion de la mujer tradicional, buena, amable, y amada por costum- 
bre, para sustituirla con una mujer insensible, antipoetica y odiosa. 

En la demostracion de esos errores de interpretacion estara la 
pmeba de la extension del proposito, de la seguridad del plan, de la 
dignidad y de la eficacia del esfuerzo. 

Yo no conozco otra verdad que la cientifica y la ciencia incom- 
pleta que conozco no me ha demostrado otra verdad que la difusa 
en la realidad de los mundos planetarios, en la realidad de la vida 
organica y moral, y en la realidad de la razon y la conciencia, en la 
realidad del movimiento social y del progreso humano. 

Sometiendome a todas esas realidades, me he encontrado a mi 
mismo en todas ellas, como ellas sometido a las leyes infalibles de 
la materia y del espiritu. 

Agregado de moleculas, soy un resultado de la accion molecular 
de las sustancias y obedezco a las mismas leyes de extension y movi- 
miento, de atraccion y gravitacion, de fuem y forma, de composi- 
cion y descomposicion, de calor y luz, de nacimiento, crecimiento y 
muerte a que obedecen todas las sustancias agregadas. Parte de la 
materia elemental como sustancia; fenomeno de vida como mate- 
ria organizada, organismo como vida individual, procedo de la ma- 
teria cosmica esparcida en la infinidad del espacio, procedo de leyes 
en eterna actividad, procedo de agentes fisicos en eterno contraste 
y comunion, procedo de acciones quimicas en perdurable combina- 
cion, procedo del conjunto de evoluciones de materia que constitu- 
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yen la vida organizada y del conjunto de organos que determinan 
una vida individual. 

Dualidad perceptible mi naturaleza, distingo en ella de la parte 
corporea, palpable, perceptible por medio de todos mis sentidos, o t k  
parte incorporea, impalpable, imperceptible para todos mis sentidos. 
Y me declaro espiritu individual despues de haberme declarado un 
organismo individual. Ese espiritu, como ese organismo que lo en- 
cierra, es una serie de funciones que corresponden a una serie de 
necesidades, y como el organismo funciona con sus organos, el espi- 
ritu funciona con sus facultades. fntegmnente mi organismo satis- 
face todas sus necesidades: integramente, mi espiritu funciona con 
todas sus facultades. Si me amputo un miembro. jno suprimo una 
parte esencial de mi organismo? Si dejo en la inercia una facultad, 
jno mato parcialmente el alma mia? Y entonces analizo las opera- 
ciones de mi espiritu y al verlas corresponder exactamente a las fa- 
cultades capitales que distingo, veo con absoluta claridad que no pue- 
do privarme de ninguna de ellas porque no debo privarme de mis 
facultades ni dejar de ser activo o de querer, de ser sensible o de sentir, 
de ser racional o de conocer la realidad, de ser consciente de mi mis- 
mo o de saber que yo soy una individualidad que responde a todas las 
funciones de sus organos y de todas las operaciones de su alma. 

Me asomo a la realidad que hay fuera de mi, y veo el espacio, el 
movimiento, mundos que no son el en que piso, vidas que no son la 
que me anima, hombres que no son el que soy yo. Quiero despren- 
derme de la primera realidad, y la experiencia azotadora me azota 
en la carne para enseiiarme que yo estoy ligado a esa realidad que 
intente desconocer. Quiero desprenderme de la segunda realidad, y 
el dolor moral me aguijonea para enseiiarme que esos hombres que 
estan fuera de mi estan unidos a mi por una ley. 

Ley arriba, ley abajo, ley en mi mismo, y todas esas leyes evolu- 
cionando conjuntamente y en una annonia perceptible. Y vuelvo a 



recogerme en mi razon y una de sus operaciones, la intuicion, me 
ilumina subitamente, y otra de sus operaciones, la induccion, corri- 
ge la vaguedad de la intuicion, y afirmo lo que conozco y conozco 
que yo soy una relacion entre todas las realidades percibidas. Sien- 
do una relacion, jsoy yo un esclavo?, yo un condenado a reci- 
bir leyes de todos, del univers0,de mi planeta, de la sociedad donde 
me he hallado abandonado? Surge entonces toda mi personalidad 
en mi conciencia y comprobando las operaciones de la razon con 
todas las realidades que habia visto, declaro 'que soy una entidad 
responsable de mi vida, que soy una vida limitada en el espacio y en 
el tiempo, que soy una de tantas relaciones como existen entre to- 
das las leyes del universo fisico y moral. Y entonces construyo las 
tablas de mi fe, basada en el catalogo de mis derechos y deberes. 

Yo debo respetar las leyes del universo. puede respetar lo 
que no se conoce? Y colocoel derecho al lado del deber. Yo tengo el 
derecho de conocer las leyes del universo. 

Yo debo someterme a la accion de los agentes del planeta en 
que moro. puede hacer acto de sumision incondicional, tenien- 
do una personalidad responsable, y teniendo por tanto un libre ar- 
bitrio? Y coloco el demcho al lado del deber: Yo tengo el derecho de 
conocer la accion de los agentes fisicos para someterme a ellos o 
burlarlos. 

Yo debo vivir en la salud de mis organos. puede obtener un 
resultado que depende de la doble apreciacion de una causa y un 
efecto? Y situo el derecho al lado del deber: Yo tengo el derecho de 
conocer el fenomeno de mi vida para precaverla de la enfermedad y 
del dolor. 

Yo debo vivir en la armonia de mi alma. puede establecer la 
armonfa cuando se ignora la ley que la produce? Y situo el derecho 
al lado del deber Yo tengo el derecho de conocer la ley de mis facul- 
tades para establecer entre ellas la annonia. 



Yodebovniirenlasociedaddeotrosserescomoyo.~Sepuede~ 
tar la sociedad de aquellos cuyos medios y nnes de existencia no se 
saben apreciar o completar? Y establezco el derecho al lado del deber: 
Yo te&o el d-ho de conocer la sociedad, para moverme con ella o 
contra ella, pam servirla y servirme, para completarla y completarme. 

Ya estatuido el catalogo de los deberes y los derechos funda- 
mentales de mi vida, percibo una latente relacion que altemativa- 
mente me mueve el sentimiento, me aguijonea la razon, me violen- 
ta la voluntad, me inquieta la conciencia. Es el presentimiento, el 
preconocimiento, la presciencia de mi finalidad. Yo tengo un fin en 
mi existencia. Y la fe se forma en mi espiritu. en la voluntad, 
en el sentimiento, en la razon, en la conciencia? Esta en toda mi 
alma y sucesivamente es solicitacion de mi actividad hacia todo 
cuanto me rodea, atraccion de mi sentimiento por la armonia de la 
naturaleza y de la vida, creencia racional en la necesidad de vinculo 
y union de todo lo que existe entre si y de mi con todo lo que existe, 
conciencia de que mi vida debe servir para aumentar. no para alte- 
rar el orden universal que he conocido. 

Entonces resumo el resultado de esta indagacion y viendome 
intelectualmente ligado como Atomo, como vida, como organismo, 
como ser racional, como ser social, a la materia, al espiritu, a los 
hombres; y deduciendo de esa alianza latente mis deberes, mis de- 
rechos y mi fe, me siento en la soberana plenitud de mi existencia, 
en la plena soberania de mi ser, en la augusta posesion de mi res- 
ponsabilidad individual, y tomo de la realidad que me circunda y de 
mi propia realidad la norma y la conducta de mi vida. 

Esta elaboracion del conocimiento realiza en un solo indi- 
viduo de la especie y por acaso o se realiza en todos los seres racio- 
nales y en consecuencia de su misma racionalidad? Con claridad 
mas completa o mas incierta, se debe realizar necesariamente en 
todos los seres de razon. realiza? Pues todos los seres de razon 



deben saber que no hay &tomos aislados en el universo: se rea- 
liza? Pues es necesario provocarla. 

@mo? 
De la Mca manera que conduce al conacimiento de la verdad: 

patentizandola. Y se patentiza la verdad? Presentandola en su 
unidad elemental, en sus leyes, en sus aplicaciones, en sus efectos, en 
su accion continua. d6nde esta la verdad? Alli donde la demues- 
tran los sentidos y la compmeba la razon y la contrasta la conciencia; 
en la realidad de las cosas y en la d d a d  de la ciencia que las estudia. 

Y como siempre que se abarca una verdad en su idea general, se 
deriva de ella el conjunto de verdades parciales que la constituyen, 
de la verdad obseivada en la serie de indagaciones que he expuesto, 
se deriva todo el plan de educacion de la razon en todos y para todos 
los seres racionales. 

Hombre o mujer, rico o pobre. culto o inculto, Les un ser racio- 
nal? Pues tiene el deber de ejercitar sus facultades intelectuales y el 
derecho de ejercitarlas para conocer la relacion en que vive y para 
cumplir el deber de respetarla en todo. 

Hombre o mujer, niiio o nina, adulto o adulta, puede llegar a 
conocer las leyes del universo en la materia, en el espiritu, en la 
vida organizada, en la social: hombre o mujer, niiio o nina, adulto o 
adulta, debe conocerlas para realizar el fin de su existencia. 

Una vez conocidas, hembra o varon, es siempre un ser racional 
y responsable que sabra mponder tanto mejor de su existencia cuan- 
to mas segura sea la norma de conducta que el conocimiento de la 
verdad le haya entregado. 

Una norma de vida y de conducta es una norma, y nada mas. El 
que quiere sujetarse a ella, se sujeta: el que no quiere, toma el acaso 
por conducta, y vive. 

En el primer caso, si Were seguir conociendo la verdad en to- 
dos sus hechos, sus pormenores, sus realidades y apariencias, sigue 
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estudiandolas en las ciencias; si no quiere o no puede, con conocer- 
la en sus rasgos generales y acatarla, tiene lo bastante para guiarse 
con firme criterio en su existencia. 

En el segundo caso, la percepcion general de la verdad le servi- 
ra para detenerse mas de una vez en el camino del mal y del error. 

esta probado por las estadisticas del crimen que los crimi- 
nales estan en proporcion directa de la ignorancia de los pueblos? 

esta probado que el summun de civilizacion se da en aquella 
sociedad en donde, directa o indirectamente, mayor suma de nocio- 
nes se diluye y se respira en la atmosfera intelectual? esta pro- 
bado que esas nociones vulgarizadas por el arte y por la industria, 
emanan de las ciencias positivas? Pues, educar la razon comun en 
el conocimiento de los principios generales de esas ciencias, o lo 
que es lo mismo, en el conocimiento de las leyes del universo que 
colectiva y parcialmente indagan esas ciencias, es simplificar el tra- 
bajo social, aumentando de un solo impulso la civilizacion de todos 
los asociados y disminuyendo con el mismo impulso la criminali- 
dad que subvierte el orden material y moral de las sociedades. 

Si este plan general de educacion, que abarca a todos los seres 
racionales y que no, hace exclusion N puede hacerla de clases N 

distintivos que no puede aceptar ni reconocer; si ese plan pudiera 
plantearse inmediatamente, haciendo desde el poder la saludable 
revolucion de la ensenanza que el importa, no habria escuela, no 
habria nitio que no diera y que no recibiera esa ensenanza. 

Siendo imposible para mi plantear ese plan de educaci6n y reali- 
zar aqui el prop6sito que representa, crei y sigo creyendo que era po- 
sible y era bueno plantearlo en la esfera de accion de esta Academia. 

Por amor a la justicia y por amor a America, siempre he mirado 
en sus hijas el punto de apoyo desde el cual, teniendo por potencia a 
la verdad, cualquier Arquimedes politico podria mover el mundo 
americano hacia el altisimo porvenir de donde todavia esta distante. 



Las hijas & Am6rica tienen en su espiritu una vaga intuicion 
del porvenir de esta patria generosa: jno servirian eficazmente al 
porvenir si se les diera los medios de servirlo? Y si han de ser ama- 
das, esposas, madres, jno serviran tanto mejor a su destino y al des- 
tino de su patria, si se las educa en la verdad y pueden ellas mismas 
servir despues de intermediarias en& la verdad y sus hijos, sus 
amados, sus esposos? Hacer esfuerzos en esa direccion, jno seria 
instituir la escuela domestica en educadora directa e indirecta del 
hombre a la mujer? Realizar ese esfuerzo, jno seria realizar indi- 
rectamente el plan general de educacion cientifica para todos los 
seres racionales? 

Entonces pense que, concordando mi plan con la profunda base 
en que esta fundada esta Academia, debia propon6melo y esforzar- 
me por hacerlo aceptable. Una serie de conferencias sometidas a 
ese plan podria servirle de punto de partida, y las propuse. 

inconvenientes se oponian? radicalismo de la idea? 
La raiz del bien es la verdad. jLa novedad del intento? El bien y la 
verdad son siempre nuevos. ~sistencia de la preocupacion y del 
error? Nuestra vida es milicia contra las preocupaciones y el error. 
jLa posibilidad de un mal? jY qu6 mal puede haber en dar nociones 
de la verdad cientffica a la mujer? 

de ser mujer? Temor absurdo o temor ultrajante; ab- 
surdo, si presupone que el desarrollo de la razon en la mujer, la 
viriliza; ultrajante, si supone incapaz de desarrollo racional a la 
mujer. 

de sentir? Temor de ciego: todas las facultades del espi- 
ritu, como todos los organos del cuerpo, se robustecen por su ac- 
ci6n reciproca. jDej6 de sentir Teresa de Jesiis cuando dogmatizo el 
misticismo? de sentir Catalina ii de Rusia cuando reformo a 
su pais? jDej6 de sentir la protectora de Colon cuando .tuvo mas 
razon que todo & siglo? de sentir Mme. Rolland cuando se 
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hizo el cerebro del partido de la libertad? dejado de sentir Mme. 
Royer cuando no contenta con exponer y traducir a Darwin, lo ha 
completado y continuado? 

de amar? 
que entienden por amor los que eso temen? amor es una 

ley fisica y moral a que todos los seres de h n  estan sometidos? Ley 
fisica, la ha instituido la necesidad de consemar la especie; ley moral, 
la ha instituido la atraccion de las almas, que es tan patente y eviden- 
te como la atraccion de los atomos en la materia. Como toda ley, la 
cumple mejor el que mejor la conoce. quien la conoce mejor que 
aquel para quien no son vacias vaguedades la atraccion de los mun- 
dos. el concierto de moleculas y de Atomos, la accion convergente de 
todos los fenomenos, el orden, la estabilidad, la armonia. la belleza, 
el encanto, la delicia, la sublimidad de la naturaleza? 

iAh! Pluguiera a los hombres vivir racionalmente a toda hora, 
sabrian con cuanta mayor intensidad aman los que piensan su amor 
y lo razonan, que aquellos para quienes el amor es un impulso: los 
primeros, hombres o mujeres, conoceran el amor digno; los segun- 
dos, hembras o varones, dejaran infaliblemente de ser angeles para 
volver a ser hembras o varones. 

No, del amor, como de todo, como de la poesia infoxtunada cuya 
larga via crucis ha intentado vanamente terminar el siglo vertigi- 
noso en que vivimos; del amor, como de la poesia, como de todo. es 
necesario arrancar la idealidad enfemia que incapacita para el cultivo 
y para la adoracion saludable de lo bello. Lo bello es saludable cuan- 
do es verdadero y cuando es bueno. Cuando es falso, y cuando es 
malo, el amor que inspira es brutalidad y no es amor. Si se unen los 
cuerpos, que no se han de unir las almas? Y la union mas per- 
fecta donde esta? el sentimiento que sfilo se liga al senti- 
miento o en la r a d n  de se liga a la razon y en la conciencia que se 
asocia a otra conciencia? 



Hora funesta la primera en que el hombre, para abandonarse 
al sentimiento del amor, exige que la mujer se despoje de su razon, 
el atributo mas alto y mas augusto de la especie. Ese hombre podra 
ser una bestia muy feliz, pero no conocera la dignidad del amor 
humano. 

Y como para elevar la dignidad de ese noble sentimiento es ne- 
cesario elevar nuestra raz6n, hasta para amar como el hombre y la 
mujer deben amar, importa que se eduquen racionalmente la mu- 
jer y el hombre. 

Y ya restituida, integra en razon, en sentimiento y en concien- 
cia, la mujer que usted temia perder, no tengo nada mas que probar 
ni que decir. 



La educacion de la mujer* 

Una de las causas que tendra siempre el verdadero hombre para 
mirar con alternativas de indignacion y de desden a la mayor parte 
de los fisicamente hombres que componen nuestra especie, es la 
indiferencia estupida con que, en casi todas las sociedades huma- 
nas, se ha mirado hasta hoy la educacion de la mujer. 

Si es necesario probarlo, ira la prueba; y si para decirla hubiera 
que apelar a la inerte erudicion a que apela siempre el tardo o.el 
incapaz de pensar por razon propia, indos, egipcios, espartanos y 
atenienses saldran a deponer en causa personal, y franceses, ingle- 
ses, alemanes y espafioles y los hijos de espanoles atestiguaran con- 
tra si mismos. 

Cierto papel hace la mujer en la trilogia'indica, y desde Brahrna 
hasta Buda, especialmente en la trinidad casi cristiana de este ulti- 
mo, figura ella como potencia activa. Brahmanismo y budismo la 
aprovecharon despues para sus solemnidades, y bien puede consi- 
derarse a las bayaderas como una verdadera institucion. En el sen- 
tido etimologico de la palabra, institucion, resultado de institucion 

* En Eu~enio  Maria dc Hostos. (JbrumnplrInr, Vol. XII. torno l. rdkion ronmemorativa del 
gobierno de Pueno Rico, <:uliuial. La Habana, 1939, pp. 66.81. 



eran. Las bayaderas no eran, ni son, como se cree generalmente, 
mujeres cualesquiera que, por aficion o por gracias natural&, se 
consagraban al ejercicio de la danza, lo convertfan en arte, y lo ha- 
cfan medio de vida. Las bayaaeras eran mujeres escogidas por su 
alcurnia (casi siempre la mas elevada, la sacerdotal, la brahmanica) 
o por su belleza o por sus aptitudes, y expresamente educadaF en el 
fondo recondito de la pagoda. jEducadas para que? Para el arte, 
aquel arte de que hablan con admiracion los poemas monumenta- 
les de la India, pagodas escritas que, como los templos-scriptos a 
que corresponden y que arrinconan en la oscuridad subtednea el 
tenebroso misterio de las encarnaciones y reencarnaciones del dios 
trino y uno, arrinconan en la estupenda fabrica de su poesia con- 
ceptuosa todos los misterios, todos los secretos y quiza toda la clave 
de esa vida indica, a la vez tan embrionaria y tan desenvuelta, tan 
infantil y tan senil, tan muscular y tan nerviosa, tan suave y tan 
morbosa, tan fuerte y tan debil. 

Y ahora que esta pagado el debido tributo al pesimo gusto lite- 
rario de nuestro tiempo, se dira que toda la educacion de las 
sacerdotisas y virgenes del Seiior de los Hindus, estaba reducida a 
iniciarse en los ritos religiosos y en las profundidades del arte de la 
danza, arte tan efectivamente admirable que. aun hoy, degenerado 
como esta, en gran parte abandonado como debe inferirse que lo 
este todo en un pais conquistado, aun hoy ha producido la admira- 
cion de hombres tan severos de entendimiento y de conciencia como 
Seward, el malogrado estadista norteamericano. Ese arte es el que 
las bayaderas, bailadoras religiosas, o religiosas bailadoras, apren- 
den en los templos de la India, y en el cual ponen todos los extasis 
del amor divino, todas las provocaciones de la pasion mundana, to- 
das las ingenuidades del candor, todos los artificios del pudor perdi- 
do, todos los encantos dolorosos de una adolescencia sofocada y to- 
das las repulsiones de una vida tempranamente malograda. 
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Como los primeras, tambien los segundos civilizadons del pla- 
neta, los egipcios, tenian en sus misterios, particularmente los de 
Isis, en sus tenebrosas iniciaciones, en sus pomposisimas temias (pro- 
cesiones en que el nto dramatizaba la doctrina y en que el dogma se 
medio desembozaba en el espectaculo) una serie de instituciones 
tan complicadas como su intrincada vida sacerdotal. De ellas parti- 
cipaba la mujer, y por ellas entraba la mujer en la cop&ticion de 
educacion y vida, que, en otra esfera de actividad se le negaba. 

Celebres eran en la antiguedad griega la virilidad moral y casi 
fisica de que frecuentemente alardeaba la mujer espartana. Licurgo, 
que habia subyugado a la naturaleza. enyugo a la mujer, sometien- 
dola a la misma educacion del hombre; desde la infancia la obliga- 
ba a adiestrarse en ejercicios corporales, a desc+nvllar en la carrera 
su musculatura y sus pulmones, a conllevar en la semidesnudez obli- 
gatoria todas las pmebas de la intemperie ruda, a rivalizar con los 
jovenes en ligereza, en destreza. y casi en fuerza. El austero legisla- 
dor, que se cuidaba muy poco del hombre, con tal de obtener con su 
educacion el ciudadano, se cuidaba muy poco de la mujer, con tal 
de educarla para producir el ciudadano. 

Atenas, mas muelle o mas humana, mas artistica o mas amiga 
del placer, por su amor a la forma o en obediencia al impulso de sus 
grandes artistas y de sus maximos filosofos, educaba un poco mas 
humanamente, mas en el mundo, mas en la vida de relacion, a la 
mujer que el pensador no desdehba. que el estadista llamaba en su 
intimo consejo, y que el artista divinizaba en sus pasmosas petrifi- 
caciones de lo bello. Y llego un dia, el siglo de Socrates -mal llama- 
do de Pericles-en que, como habia de suceder en el siglo de Fenelon 
-mal llamado de Luis XIV- la misma hetaira. la cortesana misma, 
Magdalena rehabilitada por la filosofia, dominara a Pericles, ava- 
sallara a Alcibiades, atrajera a Socrates, y reinara con toda la pre- 
potencia de la facil educacion de costumbres menos rigidas. 



Lucrecia, la vestal, la esposa y la madre de Coriolano, madre de 
los Graco y la mujer de Bruto, no son la mujer romana, no son re- 
sultantes de la educacion dada en Roma a la mujer, son individuali- 
dades femeninas que produce la educacion republicana. 

El &gimen alternativamente monacal y mundano. claustrai y 
libertino, hipocrita y cinico, aplicado en la Edad Media y en la Mo- 
derna. hasta este siglo. a la guia y educacion de la mujer e-pea, 
no es el que ha producido a Juana de Arco y a Teresa de Jesus, a 
dofia Juana de Padilla y a madame Rolland, a Isabel Primera de 
Espana y a Isabel Unica de Inglaterra, a la gran novelista inglesa 
George Elliot y la gran novelista francesa George Sand: todas ellas 
son figuras animadas de vida individual que, en fuerza de su indivi- 
dualidad genial, se salen del cuadro en que la educacion rutinaria 
encerraba a la mujer en Europa. 

Del cuadro que todavia encierra a la mujer latinoamericana, 
apenas han podido salir, han tenido que escaparse a viva fuerza, 
las pocas que, como la Avellaneda, en Cuba, la Benitez en Puerto 
Rico; la Uretra en Santo Domingo; Martina Barros y la Undarraga 
en Chile; la Manso en la Republica Argentina, etcetera, a fuerza 
de personalidad espontanea han logrado sobreponerse al circulo 
de hierro en que tradicion. educacion, sociedad, ignorancia, en ge- 
neral las oprimian. 

Aunque parezca paradoja, y aun cuando para sostenerla haya 
que emplear dwza de concepto y acaso de palabra, se va a sostener 
que la mujer es hija de la sociedad en que se forma; el hombre, el 
individuo del sexo masculino, es quien forma la sociedad; del buen 



La educad611 de la mujer 

o mal estado moral e intelectual de la mujer responde, tiene que 
responder, debe responder el individuo. 

Individuo es tambien la mujer; pero la prueba mas efectiva, y la 
mas pronta, que puede darse del cercenamiento de facuitades y fun- 
ciones con que las sociedades y los hombres (individuos masculi- 
nos) han tratado de disminuirla y recortarla, esta en que, todavia 
hoy y en las sociedades mas positivamente adelantadas por ser las 
que mas han avanzado en el problema de adecuar la condicion de 
la mujer a las condiciones de la sociedad moderna, todavia hoy tie- 
ne la mujer que disputar su individualidad. 

Como se ha visto, la educacion de la mujer no ha podido ser 
mas parcial ni mas parca. Encargandose de ella las religiones -y 
mucho mejor las teocracias- ningun fin que aparentemente no fue- 
ra religioso y en realidad no fuera teocratico o sacerdotal, ningun 
pmp6sito racional podia cumplir. De aqui que, con excepcion de las 
grandes personalidades femeninas, que.son grandes por tener la 
facultad de ver y de examinar por si mismas. la mujer vivio hasta no 
ha mucho, y en mas de una sociedad vive todavia, sometida 
servilmente, esclavizada, subyugada. Se le ensefiaba a mxr en una 
autoridad despotica de arriba y en todas las autoridades despoticas 
de abajo, desde la sociedad hasta la vecindad, desde el padre hasta 
el marido, desde el "que diran" por nada hasta el escandalo por todo, 
y asi ha llegado elia a nuestros dias y a nuestras sociedades: igno- 
rante, artificiosa, alternativamente timida y rebelde, incapaz de cual- 
quiera iniciativa buena, capaz de cualquiera irrefiexion violenta, 
idonea para imaginar insensateces, inepta para toda fructifera aten- 
cion cientifica o artistica o literaria o de economia domestica o N- 
ral. Lo mismo que nuestra sociedad; ni mas, ni menos. Ella tam- 
bien, la pobre sociedad de nuestros tristes pueblos, venia de la triple 
esclavitud, religiosa, politica y economica. Y acostumbrada a ella, 
no ha podido- acomodarse al regimen de la libertad, ni en la con- 



ciencia, ni en la organizacion politica, ni en el orden econ6mic0, ni 
en la vida intelectual, ni en la moral, ni en la social. 

Y lo mismo que la triste mujer, la sociedad no vive en sosiego; 
sino que, anhelando el goce del bien de que, educada, podria dispo- 
ner; y arrastnida de continuo por la accion de las tradiciones servi- 
les, vive en perpetua alternativa de sumision y rebeldia, de hipocre- 
sia y cinismo, de apatia y violencia. 

Y as1 van las dos debiles, mujer y sociedad; sociedad y mujer. 
Bien que lo mismo van los fuertes. Y !que fuertes, vive Dios! 

Pera mas vale no meneallo. De nuestras sociedades, debiles to- 
davia por mala direccion; de la mujer, debil tambien por direccion 
contraria a su destino de ser racional, se puede hablar con calma, al 
menos, con piedad; pero del sexo fuerte. de los patronos de anar- 
quia, de los que juegan a la sangre de otros hombres, de los que 
revolucionan por un pantalon de casimir o por sumergirse en los 
fondos de la hacienda publica, de los hipocritas mas cobardes que 
conozco, y de los cobardes mas hip6critas de valientes que se pue- 
den conocer, de los incapaces de saber siquiera lo que se deben a si 
mismos, de los juguetes viles de la baraja, la botella y la sentina, de 
los capaces de hacer armas contra cualquier indefenso, y de los in- 
capaces de mirar frente a frente al hombre honrado de esos 

Non raggionam di lor ma guarda e pasa. 

Aunque no hay posibilidad de pasar, porque ellos, s610 ellos, son 
los autores de estas sociedades sin ideal; y de esa pobre mujer que, 
educada por ellos, hecha por ellos a su exacta imagen y semejanza, 
harto hace con valer moralmente mas que ellos. 

Pero valer moralmente mas que sus hechores, no es valer. El 
caso es valer infinitamente mas, elevarse infinitamente mas en la 
escala de la racionalidad, mejorarse infinitamente mas, prepararse 



La educaci6n de la mujer 

para la vida infinitamente mejor; y tan concienzudamente, que la 
mujer sea, como la naturaleza quiere, la primera educadoxa del hom- 
bre; del hombrenino, desde la cuna; del hombre-adolescente, por el 
afecto fraternal; del hombre-joven, por la influencia mejorada del 
afecto virtuoso; del hombre de todas las edades, por el estimulo, el 
ejemplo y el respeto. 

Entonces habra hombre verdadero en la considerabk porcion de 
la America latina que, con admirables proporciones no tiene hasta 
ahora mas que facsimiles de hombre. Entonces tambien -resumen 
organico de individualidades que saben su deber- la sociedad sera lo 
que debe ser; y la libertad del derecho. la dignidad del deber, la activi- 
dad de la conciencia independiente, el desarrollo de la d n ,  la ele- 
vacion de los deseos, el engrandecimiento de los intereses personales 
por la creciente dilaiaci6n de los intereses sociales, haran de las S 

ciedades latinoamericanas lo que quieren epoca, posici6n geografi- 
ca, tendencia polttica, organizacion social y destino hist6rico. 

Y entonces, todo ese engrandecimiento de estos hoy sofocantes 
horizontes del espiritu, se debera a la preparaci6n de la mujer para 
coadyuvar, en su esfem de accion, a la obra general de vida humana 
a que estamos consagrados por ministerio de la naturaleza y por 
mandato de la civilizacion, todos los seres racionales que nos aso- 
ciamos para algo mas que para comer, beber, dormir y procrear. 

La mujer es educable, puesto que los mismos poderes estacio- 
narios de la sociedad universal han tratado de apropiaisela por 
medio de la educacion que la adecuaba y adecua al fin antisocial de 
esos poderes. 



La mujer es tan modelable por el ejemplo como el hombre, pues- 
to que, aun en las condiciones de inferioridad mas abrumadoras, es 
moralmente superior al hombre. 

La mujer es resultante directa de la sociedad en que vive, pues- 
to que en las sociedades organizadas racionalmente vive con la 
mayor parte de los elementos de vida naturales a la mujer, y en las 
sociedades desorganizadas vc@u como parasita del hombre. 

La mujer es un ser racional. Es preciso ser hombre irracional 
(que muchos hay) pant negarlo. Siendo innegable, la mujer tiene 
nativamente los organos inrnateriales, las funciones inmateriales y 
las operaciones inrnateriaies que constituyen el organismo de la ra- 
z6n, porque la razon no es masculina ni femenina, es razon, medio 
organico de indagacion y adquisicion de la verdad, y nada mas. 

La mujer es un ser consciente. En cuanto conciencia, la mujer 
tiene la nocion de su responsabilidad; y en cuanto responsable, con- 
tiene el principio de impulsion hacia el bien por dignidad; y el moti- 
vo de repulsion del mal en el ejemplo. 

La mujer es una entidad integrante de toda sociedad. Como aso- 
ciado tiene al bien y al goce del bien que debe reportar la sociedad, 
el mismo derecho que el otro factor de asociacion, el hombre. 

Como razon, la mujer puede educarse. Como conciencia, la mu- 
jer debe educarse. Como asociado, la mujer tiene el derecho de ser 
educada. 

Se repite lo que se dijo: aritrnkticamente, la mujer es la mitad; 
mecanicamente, el todo; mitad aritmetica, todo mecanico del m e  
vimiento social jpor que torpe endiosamiento se atribuye el hom- 
bre todas las ventajas de la asociacion, cuando proporcionalmente 
no le corresponde sino la mitad? Si el movimiento social, hoy como 
en tiempo de Temistocles, entre las discipulas de Tenis como entre 
los secuaces de Pestalozzi, directa o indirectamente es siempre de- 
terminado por accion 0 o c i o n  de la mujer, por impulso visible o 
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invisible de mujer, por ihfluencia buena o mala de mujer (que in- 
sensata injusticia es la que ciega al hombre, hasta el punto de ne- 
gar al todo que inicia el movimiento la capacidad de iniciarlo con 
franqueza, con naturalidad y con conciencia? 

Por cierto que si en vez de abandonar la mujer al estupido placer 
de la murmuracion, a la nefanda fruicion de la calumnia, a la nefas- 
ta omnipotencia de la envidia, la contuviesen en la curiosidad de lo 
bello y verdadero, en la amena indagacion famili  de la verdad bue- 
na y bella, en la pasion de las proezas ejecutadas en el mundo por el 
arte y la ciencia y la virtud, distinto del que siguen serfa el impulso de 
muchas de nuestras sociedades, muy otro el objetivo de ellas, muy 
mas digna la vida sana, viril, honrada y concienzuda que podrian 
llevar pueblos tan jovenes como los de la Am&ica latina, que, por 
jovenes, pueden reformarse mas facilmente que los viejos... 

Y ese cambio de vida es nada menos lo que se pide al procurar 
en una educacion adecuada a su naturaleza el desarrollo morai, 
intelectual y social de la mujer. 

Nada menos que de un cambio de vida y de costumbres se trata. 
La madre forma al hijo. El hijo, resultado efectivo de la educaci6n 
materna, forma despues la sociedad que corresponde a sus princi- 
pios y se funda en ellos. En principios salvajes, sociedad salvaje. En 
principios civilizadores, sociedad civilizada. 

La madre, la hermana, la amada, la esposa que, ni de la socie- 
dad ni del hogar, no del ejemplo social, no tampoco del domestico, 
recibe otras doctrinas que las contrarias a la verdad natural y a la 
concreta, no puede tener inteligencia enemiga del error. Si de 
connacionales, conciudadanos y coparticipes de la vida en familia 
no recibe otras doctrinas que las contrarias a la moral independiente 
de todo interes, sera quiza una virtud negativa, pero jamas se eleva- 
ra a aquella moralidad consciente que esta menos y brilla menos en 
las apariencias alevosas que en la realidad sustancial de los deberes 



de todo momento, de todo lugar y de toda situacion. De esa no edu- 
cacion, de esa no direccion de las Facultades de la mujer, hasta se 
puede afirmar que se resienten los afectos dignos. Tengo una gaM 
que lame, limpia, lacta y quiere y defiende a sus gatitos. He visto los 
transportes de alegria de una leona recien parida. La gallina tacha- 
da de cobarde por los valientes implumes de dos pies, es el mas va- 
liente de los seres, incluso el hombre, cuando se trata de arrostrar 
por sus polluelos el peligro. Que una mujer salvaje, semibarbara o 
civilizada haga lo mismo, no es virtud. Hacer lo que todo otro ani- 
mal, es estar dentro de la animalidad, y nada mas. Malcriar a sus 
hijos, que es alarde que hacen de afecto esas buenas madres que 
hijos hayan. es una simple demostracion de no educacion, y una 
prueba de debilidad que madres y padres, desde la mujer de 
Temistocles hasta el mejor rey de Francia, Enrique IV, han dado en 
todos los tiempos y lugares. 

-preguntaban al triunfador de Salamina- es el mas po- 
deroso de los griegos?" "Mi hijito" -respondio sin vacilar-. como 
asi?" "Muy sencillo: Atenas domina a Grecia, yo domino a Atenas, a 
mi me domina mi mujer, y mi hijo domina a su madre: el es, pues, el 
mas poderoso de los griegos". 

Debilidad y malacrianza de orden mas elevado la del fundador 
de la tolerancia de cultos en Francia, no dejaba de ser debilidad, 
cuando imitaba la posicion de los caballos p a n  poneise al alcance 
de su hijo; y cuando al atonito cortesano que le sorprendia en aque- 
lla posicion decfa con verdad que antes es ser padre que ser rey. 

El mas alto de los afectos, el de madre, y padre: sobre todo el de 
madre, no es efectivamente el mas alto, si se limita a transportes y 
debilidades. Algunas veces, por ser tan alto en el plan de la natun- 
leza, inunda de luz la conciencia de la madre ineducada, y la educa, 
y la ensena a formar, sostener y dirigir racional y concienzudamen- 
te al hijo amado. Pero eso es excepcional. Eso quiere decir que esa 
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madre hubiera podido ser, si la hubieran educado, una mujer verda- 
dera, una mujer extraordinaria. La regla general. la mujer ordina- 
ria, la que produce la mayor parte de los hombres, es esa madre 
amomsa, extremosa, indiscreta, irreflexiva, ineducada, que, no te- 
niendo educado el sentimiento, es igualmente capaz de morirse, si 
se muere el predilecto de su alma. y de asesinar moralmente al hijo 
que se emancipa de su despotismo. 

Para que la mujer ordinaria y la extraordinaria cumplan wn  
su deber, llegando a la mas alta cima de la racionalidad, de bondad 
y de sensibilidad a que puede alcanzar, hay que educarla. 

Por lo mismo que el tema es inagotable, importa h i ta r io  a las 
limitaciones que naturalmente impone el corto espacio de un pe- 
riodico politico. 

Ast, acabemos. 
Patentizados los dos motivos capitales que hacen de la educa- 

cion de la mujer una necesidad, hay que indagar como se ha de sa- 
tisfacer esa necesidad. Se podria lisa y llanamente contestar: "como 
se satisface en los pafses civilizados." Pero mejor sera decir cdmo se 
puede satisfacer y conviene que se satisfaga aqui. 

Limitemonos por el momento a la educacion fundamental de 
la razon: formemos, ante todo, seres de razon: despues vendra el 
complemento necesario. 

No se trata de crear los llamados Institutos Superiores o de se- 
gunda ensenanza, para que en ellos reciban las adolescentes los 
conocimientos que ningun establecimiento de esa especie pueda aun 
dar a los varones. Mucho menos se trata de capacitar para estudios 



universitarias a la muja Ni siquiera se intenta someter las educan- 
das al rigor logico con que en las Escuelas Normales de la Repfibli- 
ca y en las Superiores de Azua, La Vega, Monte Cristi, etcetera, se 
ha deducido del procedimiento de la naturaleza intelectual del ser 
humano, el plan de estudios fundamentales. 

Lo unico que se desea es educar racionalmente a las niiias que 
empiecen en lo sucesivo a instruirse, y a las adolescentes y jovenes 
que quieran utilizar el beneficio de una instruccion mas compati- 
ble con seres ~acionales. 

No el mismo rigor 16gic0, pero si la misma ensefianza funda- 
mental. Lo que puede estudiar un nifio, puede estudiarlo una niiia. 
Lo que un joven, una joven. La diferencia esta en el plan. La dificul- 
tad esta en el modo. 

A nuestras mujeres hay que ensefiarles te6rica y practicamente 
a no considerar la religion como fanatismo y diversion; a no consi- 
derar la sociedad como una penitenciaria ni como un paraiso de 
Mahoma; a no considerar al hombre ni como amo ni como esclavo; 
a no considerar la opinion ni como juez ni como complice; a no 
considerar la amistad como cambio de besos de Judas, que empieza 
en la hora primera de la murmuracion envidiosa y acaba en el cal- 
vario de las difamaciones injustas y traidoras; a no considerar el 
afecto como pasatiempo; a no considerar el matrimonio como "la 
unica carrera de la mujer"; a no considerar el hogar como centro de 
tiiania impuesta o de tirania sufrida; a no considerar la matemi- 
dad como deber que acaba en la lactancia ni como derecho feroz 
que s6lo acaba en la desgracia irreparable de los hijos. Hay que en- 
senarles que los intereses sociales no estan circunscritos a los inte- 
reses que el dinero representa; hay que ensefiarles que el dinero no 
produce mas beneficio individual y dom6stico que la independen- 
cia personal; que, para conseguir esa independencia punmente rela- 
tiva, el dinero necesario es el que m nos emancipa de la obligacion 
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feliz de trabajar; que el deber de los padres no es dejar dinero a sus 
hijos, sino ejemplo; no capital, sino educacion; no tesoros, sino virtu- 
des; no superioridades momentaneas, sino iniciativa y costumbre de 
tomarla para conquistar con meritos propios la superioridad que nin- 
gun trance de fortuna o de opinion puede alterar. Hay que ensenar a 
la mujer, sobre todo a nuestra mujer antillana, que la patria no es 
cosa indiferente; que la libertad no es cosa insignificante; que la civi- 
lizacion no es cosa inaccesible al esfuerzo de todos, individuos, farni- 
lias, localidades, regiones y nacion. Y que, pues ella tiene por derecho 
de naturaleza, y puede completar por esfuerzo de buena educacion, 
una indudable y constante iniciativa en todos los hechos del orden 
domestico y privado que trascienden a la patria, a la libertad y a la 
civilizacion, es necesario que aprenda a tomar concienzudamente la 
iniciativa que la naturaleza le ha concedido. 

Se dira, y en parte es cierto, que esa ensenanza la da el ejemplo; 
pero el ejemplo?, puede darlo?, pobres mujeres que, 
si buenas, son absolutamente ignorantes, o que solo por ignorancia 
no son buenas? 

!El ejemplo! ... !Por Dios que es buen ejemplo el de la tirania en 
los dogmas trascendentales. el de la desorganizacion en la socie- 
dad, el de la anarquia en la politica, el del prevaricato y la simonia 
en las funciones publicas, el de la corrupcion en las costumbres, el 
de la adulacion universal al oro y el de la inmoral adoracion al be- 
cerro de oro! 

No: el ejemplo no puede ser educador alli donde por fuerza tie- 
ne que ser contaminador. El educador de la mujer, como del hom- 
bre, como de la sociedad entera, alli donde todo mal sirve de ejem- 
plo, es la verdad. Y la verdad no se adquiere sino mediante esfuerzo 
de la razon por adquirirla. Y como la razon no puede esforzarse por 
adquirir el bien que no conoce, es necesario ensenarla a conocerlo. 
Una vez conocido, de ese bien derivaran los otros. 



Pero y ese jcomo se conseguira? Del modo mas obvio: educan- 
do fundamentalmente la razon de la mujer. Y para eso, lo mas segu- 
ro y mas pronto, es empezar por la nina. 

No se empiece, si no se quiere, por ninguna ciencia; pero empie- 
cese de modo que el objetivo de toda iniciacion sea la ciencia. Ense- 
nando a coser se puede ensenar a comprender el beneficio de la 
mecanica aplicada, comparando la costura manual con la mecani- 
ca. Enseilando a hacer flores, se puede ensenar a conocer el p m -  
dimiento de la naturaleza en la vida vegetal. Ensefiando a bordar o 
a tramar con el crochet, se puede ensefiar a ver con atencion la obra 
de los insectos tejedores. Ensenando la cadeneta (jno se llama asi 
el genero de costura en que ligadas en eslabones las puntadas, al 
fallar de la una fallan todas?), pues ensefiando la cadeneta se puede 
ensenar a formar idea del encadenamiento de fenomenos en el 
mundo fisico; de ideas y afectos, en el moral; de hechos y desastres 
en el social. 

Si se buscara un plan racional de educacion para la mujer, de- 
beria tener estas dos bases: utilidad practica, desenvolvimiento te6- 
rico. Esta educaci6n comprenderia el periodo que media entre 7 y 
15 anos. Se deberia empezar la ensenanza por la escritura; de esta 
se derivaria la lectura. El primer ano no deberia comprender nin- 
guna otra ensenanza intelectual; pero comprenderia toda aquella 
ensenanza manual que corresponda al instinto mujeril, y compren- 
deria una ensenanza que no se da: se ensenaria a las nifias a pasear, 
a distraerse en juegos inteligentes, a quererse y respetarse, a ser 
limpias de cuerpo y de intencion. 

E1 estudio continuaria ampliando los anteriores, y utilizando 
la parte de la ensenanza objetiva que se refiere a la teoria de los 
colores y a la teoria de las lineas, superficies y cuerpos. Se empeza- 
ria a favorecer las aptitudes para el trazado y el dibujo. En el tercer 
curso se leeria razonando y se escribiria p m  razonar la lectura. El 
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primer evangelio seria el texto. Se empezana a objetivar la geogra- 
fia de la isla patria, del archipielago y del continente. La costura y el 
bordado alternarian con obras de economia domestica que, desper- 
tando el gusto delicado, obligaran a repmsentar en formas y figu- 
ras las combinaciones de colores y los cuerpos y superncies que se 
hubieran aprendido. En este curso, como en el anterior y en los si- 
guientes, se inculcarian con el mandato y el consejo los preceptos 
de la moral, deduciendola del evangelio leido, de los actos consu- 
mados por los escolares, y nunca de doctrinas repeth5z.s de memoria 
o por costumbre. 

El'estudio continuaria con los mismos ejercicios de lectura ra- 
zonada, hasta haber leido puntualmente y entendido todo el primer 
evangelio. Dos ejercicios de escritura empezarian a aplicarse al co- 
nocimiento practico de la pmsodia y la ortografia. La geografia po- 
lftica se continuaria hasta completar claramente la idea de unidad 
que se patentiza de todos modos en el estudio del plpneta. Aqui em- 
pezaxia el.conocimiento de la tierra como astro; es decv. empeza- 
rian las nociones de cosmografia que en ningun corazon pruducen 
movimientos mas fecundos y reacciones intelechiales mas conve- 
nientes que en el corazon de la mujer. 

Lo dicho basta para dar una idea del proposito: si se modifica el 
plan, no es porque el actuaimente ensayado para los nifios no sea 
utilizable por las nifias, sino por evitar obstaculos y hostilidades vul- 
g-e 

Cuando importe hsistir en el tema, insistiremos. 

Santo Domingo, 188 1. 





Una escuela normal para ninas* 

Parece que en esta ciudad las profesoras merecen generalmen- 
te la confianza depositada en ellas por los padres de familia. En ese 
concepto, y por el momento actual, parece que no hay ninguna ne- 
cesidad manifiesta de establecer una nueva casa de educacion para 
ninas, y mucho menos un plantel de maestras. 

Pero, en primer lugar, lo que se dice de esta ciudad, puede no 
decirse de las restantes de la Reptiblica. En segundo lugar, es casi 
seguro que el numero de las educandas de hoy que manana se en- 
carguen del magisterio, sera tanto mas insignificante cuanto mas 
visible y mas rapido es el desarrollo de la poblacion local y nacional. 
En tercer lugar, ya es tiempo de que sepamos como, con que doctri- 
nas, con qu6 aplicaciones del progreso intelectual a la educacion de 
la mujer, vamos a formar las nuevas generaciones femeninas. Y por 
uItimo, tambien se manifestaban satisfechos los dignos profesores 
de sus hijos, los padres que confiaban y siguen confiando a los anti- 
guos colegios de varones la direccion intelectual de los ninos, y no 
por eso ha dejado de fundarse, ni de empezar a dar frutos, una Es- 
cuela Normal en la Capital y otra en Santiago. 

En Eugenio Maria de Hostoa. Obrm cmnpMas Vol. XII. tomo 1, edici6n conmemorativadel 
gobierno de Puerto Rico, C u l ~ i a l ,  La Habana. 1939, pp. 82-85. 



EIJGQNIO M&A DE Homs 

Esto asi, ninguna incompatibilidad hay entre la creacion de una 
Normal de nifias y la suficiencia numerica e intelectual de las dig- 
nas profesoras actuales. 

No habiendo incompatibilidad, no puede haber ningun incon- 
veniente. 

Decimos ninguno. Ni inconveniente de inoportunidad, porque, 
ademas de ser siempre oportuno el establecimiento de planteles 
de educacion para la mujer -mitad aritmetica de la especie huma- 
na, y quiza todo lo mecanico de movimiento social-, nunca, por 
tan equitativo, seria tan oportuno el formar profesoras en un es- 
tablecimiento consagrado a la formacion de profesoras, como 
ahora que los hombres del porvenir tienen en las dos Normales de 
la Republica los medios de desarrollo que les capacitara para el 
ejercicio del profesorado, y que posibilitaran el advenimiento de 
tiempos mas viriles. 

Ni inconveniente doctrinal, ni tradicional, ni practico, ni pecu- 
niario. En suma, se repite: no hay ningun inconveniente. No lo hay 
doctrinal, porque suponiendo que el plan de ese cstablecimiento 
corresponda al prop6sito de sus iniciadores y al progreso de la edad 
moderna, cuanto mas corresponda a los progresos de la edad y a la 
elevacion del proposito, tanto mas de acuerdo estara con las bue- 
nas doctrinas. No inconveniente tradicional, porque la unica tradi- 
cion de nuestros pueblos en punto a educacion de la mujer. es no edu- 
carla; por lo tanto, si algo pudiera mlamar la direccion intelectual de 
la mujer. seria la ignorancia, y de seguro que ninguna sociedad dara el 
derecho de peticion a esa senora. No inconveniente practico, por- 
que el sistema de ensefianza que hoy se siga en los establecimientos 
de instruccion que se consagran a las nifias no puede sufrir ningun 
pe juicio: las madres piadosas del asilo seguiran ensefiando a rezar 
en santa paz; y en paz no menos santa seguiran las matronas del 
magisterio ensenando lo que ensenan. ,Bien hayan ellas y las tenga 
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en su santa guarda aquel con cuyo juicio cuentan los buenos: Deh! 
ti basti che splen dea agli occhi di Colui che tutto cede. 

Pero, aun sin ninguno de los inconvenientes que mas deben pe- 
sar en la razon publica, con el inconveniente que mas pesa en el 
bolsillo bastaria para imposibilitar el honrado designio. Pues ni aun 
ese inconveniente pecuniario puede obstar, porque de antemano nos 
parece salvado, si efectivamente hay padres de familia que estan 
dispuestos a capitarse, a contribuir individualmente con la suma 
que falte para el presupuesto mensual del Instituto, y si es verdad 
que el Gobierno tiene la honrada intencion de contribuir con la 
mitad de lo necesario para ei sostenimiento mensual de ese estable- 
cimiento. 

Para que nada falte y todo facilite el buen designio, la futura 
direccion de la Normal de ninas ira, segun entendemos (y si enten- 
demos mal deseamos que se entienda como nuestro ese deseo). a 
quien debe ir. 

Ya esta dicho: a Salome Urena de Henrfquez. 
A eila, no por ser un entendimiento poetico de primer orden. 

que a veces la torpe realidad malhumora a la ilusa fantasia, y el 
mal humor es mal companero en la direccion de un establecimien- 
to de ensenanza, sino porque, ademas de una poetisa verdadera, ese 
viril poeta femenino es una razon juiciosa. A ella, no por ser una 
gloria, que eso es bueno para combatir con el olvido y los gusanos 
en la tumba, pero es muy malo para combatir con la envidia y la 
calumnia, sino por ser una maestra de si misma. A ella, no porque 
sea capaz de ensenar lo que ella a si misma se ha ensenado, sino 
porque ha aprendido a ensenar a formar en si misma su propio en- 
tendimiento. A ella, en fin, no solo por ser idonea, sino porque el 
companero de su hogar y de sus dias es un companero de pensa- 
mientos y de estudios, iniciado en los mas altos y capaz de coadyu- 
var con ayuda y consejo al mejor fin. 



Euown> Plluiir DE Hosros 

Se nos esta diciendo que el proyecto de una Escuela Normal de 
ninas va a encontrar la misma formidable oposicion callada y ras- 
trera que encontro la Normal de esta ciudad. Primero hemos con- 
testado que entonces sera preciso emigrar. Pero despu6s hemos pen- 
sado que entonces se16 preciso reducir a los torpes que se opongan. 

Y para empezar la reduccion, vamos, en dos o tres nfimeros de 
El Eco, a tratar de la educacion de la mujer. 

Santo Domingo, 188 1. 



Discurso pronunciado por el senor 
Eugenio Maria de Hostos, 

director de la Escuela Normal* 

jAhf estan! En el primer momento del iiacnicis, dando el pri- 
mer paso en la via de lo ideal a lo d. Vienen de lo ideal. !Las 
miserandas! . . . 

Cada paso que den hacia lo real ha de ser un traspik en las M e -  
blas. La luz, para ellas, esta en el fondo de ellas mismas; es la luz 
cenicienta de la idea, que al reflejar la luz propia de la verdad fulgu- 
ra tenuemente en el cerebro, como fulgura en las lejanas cumbres 
de la luna la luz devuelta que la Tierra irradia. En esa semiluz en- 
cantadora, resplandor persuasivo de las realidades de la naturaleza 
y de la vida, vida y naturaleza se presentan como deben ser en la 
recondita esencia de la verdad original y eterna, no como son en la 
realidad tenebrosa del error. 

Al dar el primer paso, seguimos el impulso del ideal que nos guia- 
ba, y en vez de llegar a lo real, a donde nos impele nuestro destino de 
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seres preeminentemente organizados para la verdad, caemos en la 
primera sima de la razon, la incertidumbre. 

Esa caida la damos todos, en todos los derroteros de la vida. 
Somos ninos que aprendemos, cayendo, a caminar, somos viajeros 
que, perdithdonos, aprendemos a orientarnos; somos barcos que, 
brujuieando. aprendemos a tomar un rumbo., somos predestinados 
descubridores de un nunca descubierto nuevo mundo moral que 
navegamos sin norte fijo por el mar de las tiniebias. 

!Esa caida en la sima de la incertidumbre la dareis vosotras, 
pobres ninas! Muy mas honda quiza, porque la dais desde mas 
alto. 

Sois las primeras representantes de vuestm sexo que venis en 
vuestra patria a reclamar de la sociedad el derecho de serle &il fue- 
ra del hogar, y venis preparadas por esfuerzos de la razon hacia lo 
verdadero, por esfuerzo de la sensibilidad hacia lo bello, por esfuer- 
zos de la voluntad hacia lo bueno, por esfuerzos de la conciencia 
hacia lo justo. No vais a ser la antigua institutora de la infancia, 
que se acomodaba a la sociedad en que vivia y devolviendo lo que 
habfa recibido, daba inocentemente a la pobre sociedad los mismos 
elementos de perturbaci6n que siempre han sido y seran la igno- 
rancia, la indiferencia por la verdad y la justicia, la deferencia con 
el mal poderoso y complacencia con la autoridad del vicio. 

Vais a ser institutrices de la verdad demostrable y demostrada, 
formadoras de razon sana y completa, escultoras de espiritus sin- 
ros, educadora de la sensibilidad, para ensenarla a solo amar lo be- 
Ilo cuando es bueno; educadoras de la voluntad para fortalecerla en 
la lucha por el bien; educadoras de la conciencia para doctrinarla 
en la doctrina de la equidad y la justicia, que es la doctrina de la 
tolerancia y la benevolencia universal en cuanto somos hechuras 
del error, y la doctrina del derecho y de la libertad en cuanto somos 
entidades responsables. Lo que hay de lo que vais a ensenar a lo que 
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antes enseiiaban, es abismo. Os lo repito: no os salvareis de la d d a .  
Pero os lo repito para alentaros, no para disuadirlos. !SOY como el 
peregrino probado por la fatiga y el dolor. que al verse caminar por 
su camino al inexperto: "!Adelante, espiritu valeroso!" le grita albo- 
rozado; "i Adelante; pero trae los ojos bien abiertos, que donde quie- 
ra hay abrojos y espinas y demscaderos y precipicios!" 

Pero no soy yo, no, el yo aborrendo quien os amonesta; es la 
doctrina de verdad quien os aconseja, quien no puede mentiros ni 
engaiiaros, quien sabe que debe alertaros en6rgicamente para ha- 
cer mas pronto victoriosa la resistencia que desde el primer paso 
por vuestra nueva senda vais a tener que oponer. quikn? 
lo ignorais, criaturas? que la ley de los medio es tanto 
una ley del orden moral como es ley fisica? alguna vez pa- 
sar sin desviarse el rayo de luz estelar o solar que lleg6 hasta voso- 
tras penetrando desde el impalpable medio etem por el medio mas 
denso de la atmosfera? 

Pues asf no vereis jamas, jnunca.-jamas!, penetrar sin sesgarse 
la luz de las ideas por el densisimo medio que fatalmente les opone 
la atmosfera social. Y menos lo vereis, cuanto mas pura sea la luz, 
es decir, cuanto mas alta sea la idea. 

Y en el mundo de los hombres, idea mas alta que la de 
redimir del error y del mal a los humanos? Y siendo eso el ideal de 
donde venis, porque ese el ideal de la verdadera educaci6n, 
quedis que no se os sesgue el ideal? icriaturas inocentes! !Ya esta 
sesgado! Hasta ayer. hasta hoy, hasta este instante, brillaba en voso- 
tras con su luz incontaminada, porque hasta ayer, hasta hoy, hasta 
este instante, el medio que lo recibia era igual al medio de donde 
procedia; pero en lo sucesivo, ya no sois cerebms y corazones se- 
dientos, sois mujeres que formais parte integrante de una sociedad, 
y la luz moral e intelectual que de vosotras parta, por fuerza ha de 
encontrar obstaculo en el medio social que nos envuelve. 



Y jcud es el medio? Mas turbio, mas denso, mas espeso, no le 
ofrecio jamas ninguna atm6sfera. a ningun rayo de la luz benefica, 
a ningun rayo de la electricidad restauradora. Se palpan en este 
medio las tinieblas. Si la razon individual busca verdad, encuentra 
el error en la razon comiin, y el error es tiniebla intelectual. si la 
voluntad intenta el bien, da con el mal, que es tiniebla moral; si la 
sensibilidad suspira por afectos desinteresados, tropieza en el egois- 
mo, que es la tiniebla del wraz6n; si la conciencia esta hambrienta 
de justicia, la tiniebla de la iniquidad la saciara. luz penetrara 
esas tinieblas aunque sea luz de un alma de primera magnitud? 
Descomponed a la vez todos elementos de los cuerpos y la masa de 
gases deletereos ascendera como turbion irresistible a interponerse 
entre el sol y vuestra vista: descomponed los elementos de organi- 
zacion social, y la sociedad sera una masa impenetrable a toda luz. 
Pues sabedo al empezar vuestra jornada: la sociedad es refractaria 
a la luz de verdad y de justicia que venis a ofrecerle, porque es una 
sociedad desorganizada. No por su culpa, no por culpa de nadie, no 
por ingenita razon de su existencia, no por perversidad que le sea 
caracteristica, no porque ella ame el mal ni siquiera el mal ni sepa 
el mal, sino porque su estado sociologico es estado de mal. 

Nunca tengais miedo a la verdad: si la veis, declaradla; si otro la 
ve por vosotras, acatada. Por aviesa, por repulsiva, por aterradora 
que sea la verdad, siempre es un bien. Cuando menos, es el bien 
diametralmente opuesto al mal del erroK Quien ve lo que es, ya esta 
en camino de averiguar por que es, como es lo que asi es. Y enton- 
ces, en vez de cerrar los ojos para no ver, dilatadlos para penetrar en 
el fondo de la realidad. 

Entonces, en vez de esdavos del mal, sois sus seiiores, y podeis 
mandarle imperativamente: "Cesa, mal." Y cesara. 

Pero si teneis miedo a la verdad, cuanto mas la temais, mas os 
dominara el mal que ella denuncia. Y si es verdad que la sociedad 
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dominicana adolece de la desorganizacion universal y de la suya 
propia, que habeis de negarlo? miedo de pensarlo? 
Pues somos enemigos de la raz6n. !Tenemos miedo de decirlo! Pues 
somos enemigos de la Verdad. El enemigo de la razon es enemigo 
de la especie: el enemigo de la verdad es enemigo de la dignidad, del 
progreso y de la vida de la especie humana; de la dignidad, porque el 
objeto de la razon es la verdad, y la razon es la dignificacion provi- 
dencial del ser humano; enemigo del progreso del hombre. porque 
progreso no es mas que desarrollo de razon; enemigo de la vida de 
la humanidad, porque el vivir del hombre es satisfacer su necesidad 
de descubrir verdades. 

!Si! Es veniad que nuestra sociedad esta desorganizada, y que 
en proporcion de los elementos deletkreos esta la incapacidad de 
hacer visible la luz que ha de empezar a disiparlos. 

Mas no por eso es verdad que sea nuestro deber doblegamos al 
imperio del mal que nos bloquea. Nuestro deber es virtud, y la W- 
tud es fuerza y la fuerza es lucha. 

Lucha es en el fondo de un abismo, desde el cual no se dejan oir 
ni los gritos del combate, ni los lamentos del caido, ni los alaridos 
del dolor, ni los vitores del triunfo; pero asi son las luchas del deber; 
asi son los combates de conciencia: en lo hondo, en lo oscuro, en lo 
invisible. 

Mas asi como la abnegacion, asi es el merito de ese hondo lu- 
char contra el error, de ese oscuro luchar contra el mal, de ese invi- 
sible luchar contra la iniquidad. !Y como tal es el destino volunta- 
rio del que consagra su vida a formar entendimientos para la verdad, 
voluntades para el bien, conciencias para la justicia, jalb~ro~aos! 
que cuanto mas adusto sea vuestro destino, mas gloriosa sera vues- 
tra existencia. 

Veds condenadas a luchar con vuestro medio social; pero nun- 
ca la luz es mas gloriosa que cuando difundiendose pausadamente 



por entre masas impenetrables de vapores, despues, de largo com- 
bate, brilla al fin, venis condenadas a sufrir; pero vais a sufrir por 
alcanzar la misma gloria que alcanza la luz en sus luchas con la 
oscuridad; por alcanzar la gloria de enseiiar el Sol. Vuestro sol sea 
la verdad; ensenado al pequenuelo, ensenadlo a los sencillos, 
ensenado al inocente, y dia llegara en que lo vean los adultos, en 
que con su luz purifiquen los astutos, en que al influjo de su luz se 
mejore el delincuente. Entonces, aunque no hayais atendido al re- 
sultado, habreis reconstituido el cuerpo enfermo, habreis reorgani- 
zado la sociedad desorganizada, y cualesquiera que hayan sido los 
doIores, bendecida de vosotras sera la recompensa. recompensa 
mas digna de altas almas que el haber regenerado con su ejemplo y 
su doctrina la patria desconocida de si misma? 

Desconocida de si misma. En el fondo de este caos, no hay mas 
que ignorancia. Si la patria supiera de su fuerza, si supiera dirigir- 
la, inesperados prodigios haria en el porvenir! 

Fuerzas fisicas las tiene poderosas; fuerzas morales se las dara 
pujante su encaminamiento al distinto historico que tan ciegamente 
ha desairado; fuenas intelectuales las tiene tan vivaces que aqui, lo 
profundamente interesante para el observador de sociedades es des- 
cubrir como un entendimiento social tan portentoso ha podido ser 
o vencido o postrado o desarmado, por un entendimiento del mal 
tan minucioso como el que han revelado ante la historia atonita la 
mayor parte de los burladores de la inteligencia nacional. 

Ignorante de sus fuerzas, la patria no puede aprovecharlas. 
Revelarselas, !que servicio! Ordenarlas !que beneficio! !Devolverlas, 
que salvacion! Aplicarlas a su propio fin !que redencion! Y 
mejor que vosotras puede hacer el servicio, el beneficio, la salva- 
cion, la redencion?; mejor que vosotras, tres veces ungidas 
por el santo misterio de Miestro sexo, por la sacrosanta devocion de 
la verdad, por el augusto sacerdocio del magisterio? 



Los maestros ya formados por la nueva doctrina son el presen- 
te; su lucha, su destino. su deber y su victoria es el presente. La maes- 
tra es el porvenir. EUa habla hoy y la escucha manana. El niiio, de 
sus labios persuasivos, oye para toda la vida la lwelacion de sudes- 
tino, y para toda la vida aprende que el destino del ghnero humano 
es producir la mayor cantidad de bien, la mayor cantidad de verdad, 
la mayor cantidad de armonfa, la mayor cantidad de justicia. 

La suma de los que aprenden desde temprano a conocer los fi- 
nes de la vida concluye por ser la sociedad, por ser la patria, y asi es 
como empezando el combate en las tinieblas, lo concluye la maes- 
tra en la luz; empezandolo en el abismo, lo termina en la q m b e  
empezandolo en la desorganizacion, lo acaba en la reorganizacion; 
empezandolo en donde todavia no es patria, lo acaba en la patria 
redimida de sus propios males. 

Mirad si hay motivos de aliento en la obra que emprendeis. Es 
para vosotras en los horizontes del espiritu, como fue para mi en 
los horizontes de la vista. Viajando por el proceloso Pacifico del Sud. 
hubo un movimiento de mortal congoja. Ni adelante ni atras. De- 
lante, las furibundas olas que el pampero desenfrenado precipitaba 
sobre el barco; detras, el impasible ventisquero de la peninsula de 
Penas; delante, era abismarse; detras, era aterirse. El .horror que 
miraba por los ojos, veia a un lado una costa inabordable, a otro 
lado una sirte, arriba un caos, abajo un torbellino, en parte alguna 
la esperanza, en todas partes la muerte imperativa. 

El barco no cejo ni cedio: perseverando, un formidable empu- 
jon de mar de proa lo hizo virar casi de borda, y lo puso entre el cabo 
Penas y la punta septentrional de la isla Wellington. Aquel golpe de 
muerte habla sido un golpe de fortuna; frente por frente estaba la 
entrada de los canales patagonicos, y cuando otro oleaje furioso 
nos arrojo por encima de las olas, nos encontramos en el curso apaci- 
ble de aquellas aguas bienhechoras, que jamas inquieta la tormenta, 



que siempre regocijan las secretas armonias de las selvas, y que por 
dondequiera ofrece en sus islillas en formacion la imagen palpable 
de todos los esfuenos perseverantes. Con hojas podridas se hace 
una isla. (Quien la hace? La fuerza perseverando. Con verdades se 
hace un pueblo. lo hace? La verdad apostolando. 

!Ni mares, ni sirtes, ni ventisqueros, ni caos, ni torbellinos os 
arredren: mas a l l A  de la tempestad esta la calma; con hojas se ha- 
cen tierms, con verdades se hacen mundos! 

Santo Domingo, 1887. 
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