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La moral independiente de toda religion dogmdtica 

Ninguna cuestion filosofica ba sido objeto de mas contro\'ersias 
que la de la moral independiente; ninguna ha tenido un interes mas 
popular y ha parecido a lInos mas fecunda y a otros mas amcuaza
dora. Las formulas no se han determinado de una manera precisa, 
se las ba discutido con encarnizamiento y la violencia los ataques 
como el calor de las adhesiones confirman su importancia. Amigos y 
enernigos no se enganan. La moral independiente es, en efecto, el 
resultado de la larga lucha que despues de tantos si glos, proclama 
de una parte la emancipacion y de otra el servilismo del espfritu 
humano, y a este respecto merece todas las simpatfas y odios que se 
ba aC3rreado. La anarqufa de los espit-itus es universal. Ninguna 
teoria general los une, ninguna fe comun, ninguna unidad en las aspira
raciones. ni en los deseos, ni en las esperanzas. De una parte vemos 
los prejuicios cle la vieja sociedad, fundados en la traclicion que consti
tuyen toda la serie de abusos y privilegios con la serie de principios 
teologicos, colocando la autoriclacl humana bajo la autoridad divina 
y redur.iendo la moralidad a la obediencia. Por otra parte vemos 
a las nuevas generaciones proclamando d derecbo del hombl-e y 
transformando en su nombre todas las instituciones antiguas y despues 
de baber triunfado, incapaces para sostener la yictoria, permiten que 
sus rivales les arranquen el premio. EI resultado de esta larga lucha 
ha sido la confusion de todos los principios, la anarqufa de todos los 
hechos. Para salir de esta situacion hfbrida que solo puede satisfacer 
a los espiritus desfallecientes, es necesario asentar a la moral sobre 
sus propias bases y clemostrar a los hombres que si bien estan separa
do por funestas divisiones, al menos la moral puede ofrecerles un 
punto de cita comun a donde tod.os deben acudir y refugiarse. Es 
preciso. pues, de algun moclo separarla de todo 10 que no es ella, para 
unirla en seguida i 10 que debe prestarle su apoyo. La moral es inde
pendiente, se dice por todas partes. Pero independiente de que? 
Los unos aceptan que es independiente de la religion, los otros la 
consideran independiente de la metafisica y de la religion, los otros 
van mas lejos aun y la consideran independiente del hombre; pero 
este t"S un aislamiento ficticio. La moral es independiente de las 
ciencias posltrvas como de las filosofias trascendentales, pero ella 
no est a completamente aislada. Su independencia 0, mejor dicho, 
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su autonomia, consiste en la naturaleza de los hechos pnmltlvos 
que la constituyen, hechos irreductibles y exclusivamente humanos, 
pero inseparables del medio donde se producen. EI primer punto 
sobre el cual insisten los partidarios de la moral independiente es 
la separacion d~ la moral y de la teologfa tan energicamente recla
mada por Proudhon. Sobre este punto, la argumentacion es con
c1uyente. Las religiones han hecbo descend~r la moral del cielo 
como los indios bacen descender del cielo el Ganges. Las teorias 
qne subordinan la moral ala teologfa buscan la ley de la conciencia 
fuera de la conc iencia misma. i. Es necesario, dice Ferraz, conocer 
la existencia de Dios y su naturaleza para saber que el bien debe 
sel- hecho y el mal evitado? - De ninguna manera. -- EI bien se nos 
presenta como por sf mismo, a consecuencia de la naturaleza de 
las cosas j no en virtud de un decreto arbitrario, de una decision 
expresa de la Divinidad. La moral teologica esta en oposicion ra
dical, 10 mismo con la moral historica que con la filosofica. Fun
dase en la tl'adicion, en la verdad considerada como donacion en 
cierto modo, en el ideal conceptuado como algo revelado bistori · 
camente. No hay duda que bajo este tftulo pertenece a la moral 
histOrica. Sin embargo, la moral teologica no reconoce el metodo 
de investigacion cientifica en que se apoya j debese, segun ella, a 
una intervencion de fuerzas sobrenaturales inexplicables por las le
yes fisicas, psicologicas y sociales . A falta de la conciencia ell os 
in\'ocan la fe. Hamilton y sus discfpulos declaran que si nosotros 
no podemos conocer los atributos de Dios t('nemos sin embargo el 
deber de creer que el tiene tales atributos. Pero esta tesis es in
sostenible . Se puede responder con Spencer: 4: iii deber no exige 
de nosotros ni la afirmacion, ni la negacion de 10 que sabemos >. 

La moral teologica parecese a la fi losofica en que como esta, 
contituye una apreciacion de las acciones y de las formas de vida 
historicamente dadas. No emprende, sin embargo, esta apreciacion 
con arreglo a principios cuyo origen seria asignable a la natul-aleza 
humana. No toma su punto de partida en esa naturaleza sino por 
encima de ella, en la r evelacion sobrenatUl-al de un ideal: Descansa 
sobre el principio absoluto de autoridad. Autoridad significa pres 
tigio y este es capaz de manifestarse de maneras muy diversas. 
Puede fundarse en la fuerza fisica y obrar por el temor que inspire. 
Puede fundarse en la superioridad de la mteligencia y de la virtud 
y tener accion, porque presentan a los demas un modelo que ad
miran y se esfuerzan en imitar. Puede fundarse en la facultad y en 
la voluntad de dar ayuda y proteccion de manera que obre produ
ciendo no solo la admiracion y el temor sino excitando tambien el 
reconocimiento, la confianza y el amor. La vida humana no puede 
prescindir de esta c1ase de autoridades. La generacion presente 
sirve de educatriz y de modelo a la que sigue. Los padres son 
las autoridades de los niilos j los maestros de los escolares, en todas 
partes, el que esta mas avanzado es una autoridad para aquel que 
recien se inicia en su carrera. La relacion de autoridacl es un e lemento 
importante de la moralidacl positiva. Los hombres siguen involun
tariamente 10 que les parece grande y elevado, y para eso no hay 
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necesidad de mandatos especiales. EI instinto de imitacion y la cos
tumbre les inducen a seguir aun 10 insignificante y sin trascenden
cia cuando esto obra por el poder de la repetici6n y hay preceden
tes. Pero la cuestion mas considerable que agita la vida humana 
es est a : (Que es 10 bueno y que es 10 malo? y (habra alguna mas 
fuerte que la voluntad de un ser todopoderoso? Si puede hacerse 
llamamiento a semejante voluntad, es del todo necesario que cesen 
las discusiones y que los acentos vocingleros de la duda, se callen 
ante la autoridacl inconclicional. EI bien es entonces el que se con
funde con la voluntad de Dios y es bien tan solo _ por esta razon 
unica. Platon ya se ve obligado a combatir est a doctrina, pero su 
formula completa la hallo Scott a fines de la Edad Media. Este autor 
Ileg-o hasta el punto de afirmar que el homicidio no seda un pecado 
si Dios 10 hubiese prescripto. Bajo esta forma extrema pocos con
sentirian sin duda, en profesar tal doctrina y no obstante, todo punto 
cle vista teologico se ace rca a ella en algun modI). EI principio de 
autoridad incondicional 10 implican el dogma de la infalibilidad del 
Papa y Ill. fe literal de la ortodoxia protestante. La palabra viviente 
del jefe supremo de la Iglesia 0 la palabra escrita de los libros 
trasmitidos por la Iglesia, dan a conocer el bien y el mal en virtud 
cle la voluntad de Dios y aquellos a quienes esa palabra se dirige, 
no han de hacer mas que recogerla y someterse a ella obediente
mente y sin reserva. Pero estos principios llevan consigo contra
dicciones internas e insuperables dificultades. En primer lugar 
( como saber que tal cosa es voluntad de Dios? Dos respuestas 
son posibles: 0 es la conciencia moral la que posee la existencia, 
los atributos y las voluntades cle Dios, y entonces el circulo vicioso 
es inmediato 0 es una reve1acion exterior y el circulo puede estar 
mas alejado, pero no es inevitable. (Como. en efecto, saber que una 
revelaci6n ha tenido lugar? Historicamente se clira. Pero aun acl
mitiendo esto, (como reconocer si ella ha sido divina y no por ejem
plo, diabolica? De consiguiente, la creencia en la cual se funcla la 
moral teologica, se convertinl. 16gicamente en la crencia de la Igle
sia guardiana cle la revelacion y de la tradicion religiosa. La Igle
sia garantiza que su jefe supremo es el sucesor legftimo de su fun
dador 6 que los libros bfblicos contienen la verdadera revelaci6n. 
Por esto e1 dogma catolico de la infalibilidad, es el confin logi. 
co de la moral teologica. Si pretendo, al contrario, conocer la 
voluntad divina por medio de una experiencia inmediata, debo pOl' 
obligacion atenerme al testimonio del espfritu en mi fuero interior; 
pero, (como distinguir de un modo preciso entre la voz divina y 
los sentimientos y las ideas que me son propias? (Que regia se 
debera aplicar para establecer una !fnea de deman;:aci6n entre 10 
que es divino y 10 que es humano? Perdemos entonces aquella 
solidez absoluta que precisamente debia ser la gran ventaja del 
principio de autoridad. 

De la teologia pasamos a la psicologia. 8e dice que si nos 
asimos al principio de autoric1ac1 es precisamente porque experi· 
mentamos necesidad de ello. Nuestra debilidad e incertidumbre 
son las que nos echan en brazos de la autoridad incondicional. 
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Pero insistir en esa ntcesidad, como ya dije, equivale a trasladar 
la cuestion del dominio teologico al de la psicologia. No es en
tonees la misma autoridad sino la necesidad que de ella experimen
tamas la que se convierte en verdadera base. Pero (como distinguir 
entre nuestros multiples deseos y necesidades , 10 que conviene sa
tisfacer para portarse bien y 10 que es necesario reprimir? Hacer 
un llamamiento .i la autoridad para resolver esta cuesti6n es dar 
vueltas en un circulo \·icioso. Asi, los teologos consecuentes, han 
comprendido bien, que desde el punto de vista del principio cle 
autoridad no puede haber cuestion de bien ni de mal en 10 que a 
la Diviniclad se refiere. Dios no puede tener conciencia moral ni 
debeI'. Tocla trasposicion de id eas morales del hombre a Dios !leva 
a contradicciones y el fin verdadero consiste en limitarse a hacer 
llamamien to a la voluntad divina e inclinarse humildemente ante 
ella. Sin esto se abandonaria' el principio teol ogico. lis la religion 
que en sus creencias y en sus prescripciones se deriva de la mo
ral y no la moral de la religion. En su esencia, la religi6n no es 
sino una moral simbolica protegida por el hombre. El hombre se 
imagina que su moralidad esta contenida y englobada en su religion. 
Se puede 'comparar esta ilusion intele'ctu a l a la ilusion sensible que 
nos producen las teorias de algunos psic610gos alemanes para los 
cuales nuestra cabeza es inmensa y contiene todas las relaciones de 
estrellas a estrellas, de munclos a munclos, estos infinitamente peque
nos, percliclos en 10 infinitamente grande; nosotros nos cr eemos 
con Pascal absorbidos en la inmensidad del cosmos; es todo 10 
contrario, el cosmos es 10 que esta contenido en nu estro pensamien
to. Esta paradoja es una verdad para las ' relaciones de la moral 
y la t-eligi6n; el cielo que colocamos sobre nosutros esta en nos
otros, en nuestra cOllciencia y Dios es nuestt-O ideal interior que im
ponemos al Universo. La moral religiosa nos vlene de esferas su
periores a la vida y nos es ensenada como decretos. Pero la 
critica nos demuestra de una parte, que las reclamaciones como 
las creencias no demostradas, se originan en el sentimiento 
individual y de otra, las ideas absolutas como fonDas subjeti· 
vas de nuestra propia razon. El edificio de las viejas creen
cias se ha desplomado, pero la cuesti6n de la ' moral ha queda
do entera y busca soluci6n nu eva. D6nde la encontrara? El cielo 
esta cerrado sobre su cabeza y la ciencia, abriendole los infinitos 
del mundo material, ha destruido las regiones etereas dondo la re· 
publica de las almas encuentra la ley de una espiritualidad misterio
sa. EI hombt'e vuelve sus ojos hacia la lien'a y pide a las ciencias 
de la naturaleza la solucion del problema. Pero estas ciencias no Ie 
responden. Los fenomenos exteriores y todas las deducciones que 
de ellos se derivao, son completamente extranas a la idea moral. La 
moral, en efecto, no reside ni en las especulaciones ilusorias de tras
cendencia ni en el orden extet'ior de fenomenos fisicos: reside en el 
hombre. Que el hombre se reconcentre en si mismo, que se aos
tralga, que se estudie y en el silencio yen la inmovilidad de la vida 
exterior, una nueva escena de actividad se abrira 'ante el. Los mo-
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vtmtentos que In agitan, ' las fu erzas que la atraen, la razon que la 
determina, son otros tantos objetos de anaJisis, 

La moral, segun Vacherot y segun Cournot, dos autoridades en 
filosofia yen ciencias, es una ciencia subjetiva; en efecto, la observa
cion exterio r nos dara la apari encia 0 superficie del hombre y de 
la vida, pero no nos dani ni el hombre ni la vina misma porque 
debajo de las apariencias residen las verdaderas realidades. Bajo 
los hechos visibles y palpables habitan las voluntades invisibles. 
impasibles, las espontaneidacles contenidas, las intenciones que no 
se realizad.n, los calculos inconfesables. Bajo los hechos visibles 
reside la conciencia de la libertad, la responsabilidad que de ella se 
deriva, e-l derecho y el deber que la constituye, la concepcion de 
la virtud perfecta, las aspiraciones de la justicia ideal, todos los ele
mentos de la vida moral. Las combinaciones con los elementos 
de la vida fisica pueden solo darnos cuenta de las luchas inte rio
res cle In conciencia. Sol;l1nente descendiendo hasta nosotros por 
la observaci6n subjetiva, buscando los fenomenos en su fu ente, es 
que la verdad moral podra aparecer en su plenitud. Lo que, en ori
gen ha dado nacimiento a la moral filosofica y 10 que aun hace que 
excite siempre nuevo inten!s, es la conviccion de que la razon pos
trera de la moralidad debe hall arse en la misma naturaleza. EI crite
rio de todo 10 que e l hombre esta obligado a reconocer por verda
dero y por bueno, por bello y por grancle, en definitiva, debe residir 
en el mismo. Los principios de toda comp rension y de toda ap re
ciacion, de tona actividad tec\rica y practica , deben hallarse en su 
fuero incerior. Por alto que los ideales remonten por encima de el, 
sea cual fuere la fuerza con que se manifi es ta a su conciencia, la ma
j estad de la ley, los ideales no son tal es para el sino porque los 
reconoce libremente y les coucede su adhesion en virtud de su natu
raleza. Por eso, Socrates con su maxima «Conocete a ti mismo » fue 
el ve-rclaclero fundadOl- de la moral. As! establecio en decto el prin 
cipio cle la personaliclad, el pt'incipio cle la libre investigacion, al 
mismo tiempo que el de la libre conciencia. Este principio se opone 
a la ciega obediencia erigida en estadu permanente; por esta nos 
despojamos cle nuestra libre personalidacl para transformarnos en 
maquin a personal. 

Los juicios morales contienen una apreciacion de las cuestiones 
humanas. Cuando a una accion la llamamos buena 0 mala, no expli
camos con eso como se proclujo, pero expresamos el valor que po
see a nuestros ojos. Toda apreciacion de este genero supone cle una 
parte que existe una necesiclad, un sentimiento que nos impulsa a 
juzgar el acto y cle otra parte, que poseemos una regIa, Ull ideal COil 

los cuales confrontamos el acto y COil a rreglo a ell os se Ie juzga. Es
tos sentimientos y tendencias que se abren paso y se expresan por 
tos juicios morales constituyen la base de la moral. Los juicios 
morales , sin embargo, se formulan muy a menudo sin que se ten
ga clara y precis a conciencia de los principios que suponen. Tanto 
la psicologia co mo la moral clasica dejaban a un laclo los fenomenos 
inconscientes del espiritu. Pero la moral debe buscar un resorte de 
accion que pueda jugar ala vez en las dos esferas y mover a la vez 
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en nosotros al automata y al ser sensible. £1 objeto de la moral es· 
el de comprobar como la accion producida por el solo esfuerzo dp. la 
vida, parte sin cesar del fondo inconsciente del ser para entrar en el 
dominio de la conciencia, y como la accion 1.)lJede encontrarse recha
zada en este medio nueyo y a m ~nudo suspendida, por ejemplo, 
cuando hay lucha entre el instinto y tal 0 cual creencia racional. 
No s610 se aducen juicios moral es, juicios acerca del bien y del 
mal, antes del despertar del pensamiento propiamente dicho y de 
la investigacion cientifica, sino que es necesario que broten con
tinuamente juicios morales de un "ivo sentimiento que no nos permi
ten ningun reposo hasta que hay amos dado a conocer nuestro pen
samiento. No debemos buscar lejos tras pen os a meditacion los. 
principios mas importantes de ouestras resoluciones sino que pOl' el 
contrario, la decision surja, de aquello que se ha convertido en carne' 
y sangre nuestra. POI' los juicios morales damos a conocer l1uestra. 
persona lidad; necesario es pues, que esten determinaclos porIa tota· 
liclad de nuestra naturaleza y no tan solo pOI' los raciocinios que poda
mos formular en horas de ocio. Por otra parte, la vida no siempre 
nos deja tiempo de meditar; al contrario, con frecuencia exige la 
manifestacion instantanea clel juicio. Y aun cuando tengamos ti empo 
y facultacl de meditar i. pOI' ventura entonces nuestros sentimientos 
y tendencias dejaran de ser bastante fuertes para determinar nuestro 
pensamiento por entero, sin que 10 advirtamos, en lugar cle ser 
dirigiclos pOI' el? i. Acaso no es un prejuicio vigorosam ente atacado 
por la psicologia creer que la razon debe ejercer en nosotros so
berana autoridad, y 110 se ha visto muy a menudo que un apa
rente decreto de la razon solo es en realiclad la expresion de una 
necesidad del alma? Es po sible que en logica y en matematicas la 
razon pura hable en nuestros juicios; pero su voz es harto debil 
cuando se trata de 10 mas concreto y personal qu e hay en nos· 
otros, esto es, las acciones human as. Ademas la t'eflexion tiene 
siempre cierta influencia disolvente; nos atTebata aquella seguridad 
e indolencia instintiva con las cuales hacemos nllestra entracla en· 
la vida y aun cllando no nos paralice can las duclas que suscita, 
clebilita nuestra fuerza. Entonces ya no obramos con toda nuestra 
energia y no expresamos ya nllestros juicios con la misma seguridad 
e ingenuidad y hasta es posible que concluya por inducirnos a 
suspender nuestro juicio porque nos parece imposible \legar a una 
decision segura. La dificultad aumenta todavia si llevamos nues
tras miradas mas alia del individuo. Los sentimientos y las tenden
cias de este, las determinan la naturaleza, las condiciones vitales 
y las tradiciones de la especie entera. 

I-<~I individuo particularmente recibe algunas de sus facultades, 
algunos de sus instintos mas eficaces como legado de la especie. 
Mas tarde su desarrollo y su !:'ducaci6n Ie conducen como miem
bro de una familia, de una r'lza y de un estado, a cierta atmos
fera mental, mientras que se .presentan a el habitos de vida, ideas, 
impulsiones y deberes que recibe involuntariamente sin poder ha
cerlos objeto de sus reflexiones ni de su eleccion. Como ha salido· 
del seno materna de la especie, bebe tam bien las tradiciones con. 
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la materna leche. Su manera de proceder, de pensar, de sentir, es 
una herencia inconsciente de las generaciones anteriores. Los ins
tintos y las tradiciones de la raza, la imitaci6n y el ejercicio in
voluntarios constituyen en el individuo el fundamento de la moral, 
antes de que pueda intervenir su meditacion consciente. Sin que 
pretenda dirigir su vol un tad por determinadas vias, su orienta
cion inconsciente determina los intereses y las fuerzas de su vida, que a 
su vez determinan sus juicios sobre el bien y el mal. Las virtudes 
nacen como dice Jacobi, antes de que se les asigne nombre y se las 
erija mandamientos, pues en los juicios morales, en las vigorosas 
manifestaciones afectivas por las cuales se formula una apreciacion del 
valor de las humanas acciones, no solo tenemos la expresion del pen
samiento del individuo particular, sino que por el se revela como resul
tado de las experiencias de la especie. EI individuo no hace para sf 
propio su moral, no la inventa, no la construye en absoillto, desde el 
comienzo y sin embargo, solo por aqui adquiere to do su poderio. La 
moral que vi\'e en la especie es una condicion de la salud y de la fuerza 
de la vida humana. Aquel que gracias a su reflex ion y a su critica pre
tende dis olver 10 que la naturaleza ha combinado no solo ha de 
vencer una enorme resistencia sino que tambien debe saber 10 que 
hace, a fin de no ir a parar a un laberinto inexplicable en el que 
tambien podrian extraviaJ-se cuantos Ie siguiesen. Esta moral real y 
activa de la vida se ha llamado moral positiva. Vesela en los jnicios 
y en los principios corrientes que a menudo revisten la forma de 
proverbios y pueden ser, ora manifestaciones duraderas de la sa· 
biduria pnlctica de una nacion, de una raza, de una comunidad reli
giosa, ora, tener una existencia mas corta constituyendo la opi
nion pllblica de un siglo 0 de una epoca. Esa moral aparece igual
mente en los modelos vivos (fundadores de las religiones, heroes, 
legisladores, etc.) hacia los cuales una generacion () varias sucesi
vamente dirigen sus miradas, considerandolos como la mas elevada 
expreai6n de la humanidad. La legislaci6n positiva contiene siem
pre: cierta pal·te de la moralidad positiva. Todas las formas de 
esta mora lid ad tienen de comun que los actos que la contl-adi
cen provocan una reaccion de pal-te de la sociedad. La mora
lidad positiva forma el cauce por donde pasa el tOlTente de la 
vida humana, cauce mas hondo cada vez, pues continua por el 
su cursu hasta que nuevos canales 0 los reflujos de la corriente 
se 10 impiden. Pero, < sera po sible intervenir aqui con el pen
samiento consciente? Y en este caso < no resultara de ello un 
sensible debilitamiento de la fuerza que arrastra el torrente? 

Al admitirse que la salud y la fuerza son mejores que la debilidad 
y la dolencia, se ha sentado ya un principio de apreciacion. Nacera 
entonces la cuestion de saber si la moralidad positiva satisface en 
realidad y en todos casos las exigencias de este principio. Las expe
riencias y las situaciones nuevas plantean problemas que no pueden 
resolverse por medio de la moral tradicional 6 bien se busca orden 
en la gran diversidad de los juicios morales que cada uno lleva con
sigo, para distinguir 10 que es importante de 10 que 10 es menos. 
No hay duda de que los juicios Illorales son en su origen impresiones 
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im'oluntarias d<;1 sentimiento y acerca de elIas no cabe discusi()n;' 
pero Sl puede habedas soore el valor de las ideas a las cuales estan 
lig-ados los sentimientos y sobre la . de los actos a que conducen. El 
instinto es inconsciente en las especies y se vuelve consciente en el 
hombre gracias a la reflexion. La razon no es un principio de accion, 
su funcion se reduce a iluminar el campo de la actividad humana. 

Hace tiempo que la distincion ha sido hecha. No se triunfa de una 
pasion sino por una pasion mas fllerte. Sin embargo, la razon no es 
un auxiliar del todo inutil puesto que ella nos muestra los efectos de 
nuestros actos. No es porque la madr-e razone que prodiga a su hijo 
su leche, sus ternuras y sus cuidados infinitos y que 10 cria :\1 calor 
de su amor maternal. Su razon puede iluminarla sobre su mision pero 
ella no podra inspirarle y darle la fuerza heroica para l'umplirla. 
Del mismo modo no es porque el hombre comprenda la justicia que 
la practica, es porqlle en el recibe de ese vivo sentimiento, en el fondo 
de su corazon. No es porque el hombre razone sobre III bello que 10 
admira sino porque lIeva en su alma la facllltad de sentirlo y amarlo. 

EI amor a la justicia, a la verdad y a 10 bello constrtllyen pasio
nes tan positivas como la maternidad y otros tantos sentimientos. La 
razon impersonal, soberana, inflexible cayendo de arriba como la luz, 
no puede tener otro objeto que el de i1uminar el camino del hombre. 

De ahi que la moral cientifica no pretenda sustituir-se a la morali
clad positiva ni Ie seria tam poco posible. No aspira mas que a ser 
firme puntal de ella, desarrollarla y completarla. En esta moral bus
c~mos solamente comprendernos a nosotros mismos, ver claramente 
con arreglo a que principios conducimos nuestra vida y poner esos 
principios mas a la lllZ y en armonia mas intima entre s1. En la vida 
del humano espir-itu se produce una accion incesante entre 10 cons
ciente y 10 inconsciente, como por otra parte entre el conocimiento, 
el sentimiento y la \·oluntad. Las adquisiciones hechas en un dominio 
del espiritu, plleden aprovechar a los demas. Esta moral puede im
poner'se dos tareas. Puede ser ya historica ya filosofica. La primera 
bl'sca exponer la moralidad positiva tal como se presenta en una 
epoca determinada, en un pueblo determinado; tam bien mostrar 
que evolucion experimenta en diferentes circul1stancias y comparar 
las dil'ersas formas que puede tomar en diferentes epocas y en 
distintos pueblos. Anhela descubrir las causas de esas vanas eta
pas y de esas multiples formas de la evolucion en circunstancias 
fisicas, psicologicas e bistoricas determinadas. La mOI-al filosofica no 
tiene por objeto la descr-ipci6n y la explicacion de los fenomenos 
morales sino su apreciacion. La que bistoricamente se ha desan-olla
do no por eso est<l justificado de una manera moral. Podemos com
prender como la moral positiva ba evolucionado basta la forma que 
en nuestros tiempos ba tornado y condenarla pOI' 10 mismo mas 6 
menos duramente. Pero si bien es cierto que la moral bistorica y la 
filosofica consideradas bajo este punta de vista, tienen cierto cadcter 
muy diferen te, es dificil pOl' otr-a parte separarlas una de otra de un 
modo violento. E l moralista bistoriador no poclr-a prescindir de cier
tos postulados mora les que ejerceran influencia en la c1aridad de 
criterio bajo la eual considerara el pasado. EI moralista filosofo seni 
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natural mente siempre bijo de su tiempo y de su pais y la moral po
sitil'a que reina en estos ejercera de val'ios modos su influencia en 
los resultados a que llegara, En la moral de Kant, por ejt;mplo, se 
adl'ierte claramente que el que la "oncibe es un aleman que se ba 
educado bajo la influencia del pietismo y que su edad madura coinci
dio con la epoca del racionalismo, 

Progresos de la moral en la historia, -Si la moral se aproxima 
a las matematicas por su naturaleza subjetil'a, no 10 bace pOI' la na
turaleza de sus progresos en la historia, que se operan por la yuxta
posicion de verdades y no por la revolucion de teodas, Habituados 
como estamos a considerar la moral como indisolublemente unida a 
la religion, hemos crddo durante largo tiempo que el cristianismo 
habia opel'ado una revolucion en la conciencia como en la fe y que 
nuestras ideas actuales respecto al bien y al mal eran en extremo 
opue-stas a las de los antiguos, Los predicadores representaron al 
paganismo como la religion del placer y de los sentidos, Nos de
mllestran los vicios de la decadencia griega y las orgias del Impe
rio como sus consecuencias inmediatas y se dice que antes de la ve
nida de Cristo no se habia predicado en el mundo sino las pasiones 
I'ergonzosas, los juegos desenfrenados, eI egoismo, la crueldad y el 
abandono de si mismo, Esta teo ria tenia pOI' objeto justificar la di
vinidad de origen atribuido al Cristianismo, puesto que en un medio 
en el que predominaba e\ desbordamiento de la vida animal, el triun
fo de una religion qu e venia a despertar la conciencia y el espiritu, 
volviendo a la razon su imperio, no se podia explic?r sino por mila, 
gro, Pero hay un conocimiento mas profundo y de-sinteresado, pues 
la antiguedad ba transformado nuestro punto de vista sobre esta ci
vilizacion y estos razonamientos de ignorancia y de fe ciega ban 
caido en desuso, Hoy sabemos que los excesos, los I'icios no depen
den de una religion particular, pues hiS cortes de nuestros reyes 
cristianos no tienen gran cosa que ensenar a la cle los cesares y de 
otro punto sabemos que la ciencia y la moral pueden ser constituidas 
inclependientemente de la l'eligion y si estudiamos "u curso en la 
historia, encontraremos que nuestra tesis se basa mas clirectamente 
en If! antiguedad que en la Edad Media, En la antiguedad, en efec
to, la religion no tenia caracter universal y no pretendio jamas unir 
la moral al dogma, No babia dogma en el paganismo, bablando pro
piamente; babia leyenclas mezcladas a la historia del pais que cons
tituian la tradicion. La moral entre los antiguos comienza por ser 
tradicional y popular y se desarrolla cle una manera puramente 
empirica j clespues se vut-Ive filosofica, pero jam as religiosa. La In
clia tuvo su decalog(). Las leyes cle Manu recomienclan la resign a
cion j clevolver bien pOl' mal j la temperancia, la probidacl, la pureza, 
la represi6n de los malos impulsos, etc., y prohiben la violencia, el 
intento de perjudical' en secreto, etc., etc, Los indios no son el solo 
pueblo de Oriente que ha concebido un alto ideal de la vida bumana. 
Los persas, los egipcios han tenioo tam bien su moral. La religion 
cle Zoroastro estaba fundacla en la c1istincion clel bien y del mal. En
tre las escuelas de moral particl,llarmente brillantes y que han traza 
do un surco en la, bistoria, merece cital'se la escuela china de Confu-
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cio. Confucio afirma que hay una ley del deber que puede definirse, 
como Kant, diciendo que ella «es por sf misma la ley del deber ». 
En 10 que se refiere a la moral practica estimaba que las virtudes 
morales son superiores a las practicas religiosas. Las leyes ritua
les, decia, son secundarias. Se Ie preguntaba un dia cual era la vir· 
tud eseneial, y el filosofo r-espondi6: amar a los hombr·es. Mencio, 
discipulo de Confucio, afirmaba la universalidad de la moral cuando de
cia: «Hay un mismo corazon en todos los hombres, como hay un 
mismo sentido para los colores; siendo comun al corazon de todos 
hombres la equidad >. 

En Grecia encontramos las primeras formulas esparcidas en los 
viejos poetas que Ie dieron un color epico y un caracter sagrado: 
Hesiodo y Homero con las bellezas de la Iliada, las glorias de esta 
tierra privilegiada; los mortales y los dioses viven en una intimidad 
mezclando a sus cantos heroicos reg las de conducta, consejos, ins
trucciones familiares, y los sabios mas famosos desde Thales de Mi
leto hasta Solon a Pillacus Philon, etc., unen sus maximas y sus en
senanzas a las maximas y ensenanzas de los poetas. Asf se forma 
poco a poco un codigo popular que se trasmite fielmente de una ge
neracion a otra y en cada siglo acrescienta su autoridad. Este co
digo es cierto, no es una teoria ordellada y grandiosa, esta lleno 
de ideas confusas y contradictorias, se invoca en todas las peri
pecias de la vida nacional, en todas las luchas de la vida in
dividual y representa la fe de los padres y la gloria venerada 
de los ninos. Esta moral elemental y puramente empirica ha go
hernado todo el primer periodo de la Grecia, se partce a la 
que nuestros pueblos profesan todavia en sus proverbios. En 
estos ensayos no encontramos la altura a que se elevara la es
cuela socratica, ni la austeridad ni el puro des in teres de los es
toicos; la prudencia cautelosa juega un gran rol y el interes bien 
entendido, pero a pesar de esta mezcla y en medio de las 
oscuridades inherentes a estas primeras manifestaciones la mo
ral no marca en las generaciones nuevas sus lentos desenvol
vimientos. Los progresos en la moral se operan por yuxtaposi
cion de verdades no por revolucion de tcorias, asf vemos en 
una epoca mas avanzada de la historia que si tal escena de 
Homero ha conservado todo su frescor, su gracia, es porque re
presenta la parte inmortal de nuestro sentimiento. En la Moral 
aristotelica, en ese estudio sabio e ingenioso cuyas paginas parecen 
escritas ayer, por ser viva su ensenanza y tan perfecto el modelo; 
antes que las ciencias de la naturaleza hubiesen determinado su do
minio de la manera metodica que las caracteriza hoy, Aristoteles 
piensa que el hombre no debe buscar en elIas su regia y su 
objeto. EI determinismo aparece como el principio absoluto de 
fenomenos exteriores a los cuales la humanidad escapa. EI hombre 
difiere del mundo no solamente porque 10 puede modtficar sino que 
se puede modificar el mismo y adquirir por el habito poderes 
nuevus. Asi la moral independiente estaba ya fundada bajo la se
paraci6n de los dos dominios y sobre el hecho intimo e irrecusable de 
de nuestra libertad. Ninguna virtud, dice Aristoteles, nace en nos-
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otros naturalmente, pues las leyes de la naturaleza no son modifica
bles; una piedra abandonada caed. a la tierra y no ascended. a las 
nubes. La virtud al contrario, es el resultado de la voluntad y del 
habito cuyo principio es exclusivamente nuestro. El babito para el 
es tornado en el sentido de la naturaleza moral adquirido por la vo
luntad. Aristoteles nos dice que las pa5iones no son proscriptas, pero 
si temperadas por la sabiduria. Ninguno ba bablado mejor que e\ 
de la grandeza del bombre, de la dignidad que confiere e l gobierno 
de si mismo; ninguno ba proclamado la obligacion de una manera 
mas absoluta y nos ba mostrado la moral como principio no solo del 
respeto individual, sino como el viDculo y garantia de las socie
dades. 

Pero al lado de estas verdades que han lIegado intactas hasta 
nosotros, encontramos errores groseros. La familia no comenzo con 
el cristianismo, existia desde la antigiiedad como el fundamento de 
la ciudad y de la nacion y 5i bacemos abstraccion de las costumbres 
del Olimpo veremos que todo 10 que es grande y sana en los lazos 
que ella consagra pertenece a nuestros dias. La fidelidad conyugal 
por ejemplo, [ue comprendida por los antiguos? La dignidad del es
poso y bajo sus diferentes aspectos la de la esposa y madre? La 
matrona romana, la que primero se levantaba en la casa, distribuia el 
trabajo entre sus esclavas, vigilaba sus conductas, las cUl-aba en sus 
enfermedades, las gobernaba con la palabra y con el ejemplo, la 
madre que educaba a su hijo en la tradicion nacional la mas severa 
y mas pura, y en el culto de los dioses y de la patria; que los pre
paraba para la vida civica y de les campos, y Ie ensenaba a sacri
ficar sus bienes, su felicidad y su vida por la tierra que los alimenta
ba y la ciudad que los protegia, no aparece en esta simplicidad, en 
su grandeza austera como un modele siempre joven y viviente . Sin 
embargo, ella podia ser vendida, condenada a muerte segun quisiera 
su esposo . . La concepcion de una moral mas elevada deberia trans
formar su rol. La familia no es solamente hoy una asociacion de 
cuerpos en vista de una trasmision intacta de sangre pura y una 
raza elegida; es una asociacion de sentimientos y de voluntades en 
vista de un ideal que la nacionalidad no limita y si ella es la piedra 
fundamental de la patria, trabaja para elevar un edificio mas vasto y 
noble: el de la libertad y de la justicia. Es as! como por el progreso 
del tiempo la moral se enriquece de verdades nuevas sin perder las 
anteriormente adquiridas. 

La moral y las ciencias positivas.-Aun cuando las ciencias mo
rales difieren profundamente, como dije al principio, de las ciencias 
positivas por la naturaleza de su punto de partida y por su objeto 
directo, sin embargo, las unas y las otras tienen un fin comun, en la 
vida humana. EI punta de partida de las ciencias morales es sllbje
tivo y su metodo principal la observacion interior. EI objeto de las 
ciencias positivas es recoger la constatacion de 10 que es. EI de 
las morales la determinacion de 10 que debe ser. En el hombre, 
en efedo, las ciencias positivas estan unidas a las ciencias mora
les determinando el destino humano y las ciencias positivas con
tribuyendo a su ·realizacion. Transformarse a si mismo y transformar 
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el mundo segun el ideal de la justicia, tal es el problema planteado 
por la ciencia moral, problema que los descubrimientos de las cien
cias positivas permiten resolver al menos, en su generalic1ad. Es 
porIa ciencia que llegamos a regularizar los grandes fenomenos 
fisicos. a fecundar la tierra y a multi plical' los productos de manera 
de sojuzgar la vida material a la vida moral y evita r los cataclis
mos que no solamente diezman las poblaciones sino que las desmo
ralizan. Es porIa ciencia que \legamos a garantir a los trabajadores 
con la libertad y la iniciativa individual una equitativa reparticion del 
fruto de sus esfuerzos y que cream os un medio economico pal'a favo
r ecer la igualdad y la beneficencia. Es todavia por la ciencia que 
gener'alizamos una enseiianza solida y fuerte que destruyendo las su
persticiones vergonzosas afirmara la conciencia afirmando la razon. 
Sin embargo, la primera consecuencia de un desarrollo intelectual es 
a menudo, un estado de discordancia y de division en la conciencia. 
Pero si la ciencia nace de la ' vida y conserva siempre conexiones con 
ella j si ademas el centro de la vida mental reside no en el dominio 
intelectual, sino en el sentimiento y la voluntad , el peligro de discor
dancia entre los individllos, que el desarrollo intelectual parece aca
rrear, facilm ente disminuye. Y este peligro puede evitarse sin atentar 
por medio de procedimientos revoilicionarios 0 reaccionarios a la 
libertad del movimiento cientifico. Pel'o alln cuando las escuclas y 
los partidos se dividan en bandos opuestos y se combatan j este con
flicto puede tener utilidad para el progreso si es algo mas que una 
simple contienda personal. Proviene entonces, ya de que el mismo 
objeto presenta varias y diversas fases, ya de que cada sabio aporta 
postulados distintos. En uno y otro casu la form acion de partidos 
podra tener una accion fecunda. La misma pasion producida porIa 
oposicion de los mismos puec1e aguzar la mirada. De este modo hasta 
las mismas contiendas personales pueden vol verse fecundas. 

POI' otra parte, la cultura intelectual <:ontribuye tambien a asociar a 
los individuos, no solo induciendo a los investigadores a ejercer en 
comllo sus esfuerzos y S liS ideas, sino provocando tam bien la funda
cion de establecimientos de instruccion. La historia nos muestra her
mosisimos ejemplos de libre formacion de sociedades. En la anti
guedad griega bastaba para la formacion de escuelas filosoficas que 
algunos jove-nes se reuniesen en torno de un pensador que habia 
excitado su interes. Las universidades nacieron en la Edad Media 
pOI' medio de la libre reunion de hombres deseosos de instrllirse j la 
palabra < Universidad :l> designa, como es sabido, una asociacion 0 
corporacion de profesores y de estlldiantes . Si la escuela esta or
ganizada y dirigida con espiritu verdacleramente cientifico, la influen
cia que ejercera sera de union y de concordia. Los jovenes de 
tocl as clases y de toclas las condiciones podnln alternar en ella y 
contraer vinculos fraternales. Para esto es preciso que no reine en 
la escuela ninguna tendencia especial, poHtica ni religiosa. Desde 
el momenta en que empiezan las divergencias politicas y r eligiosas, 
la educaci6n se convierte en asunto de hogar. La escuela solo debe 
dar la educacion que resulta de la cultllra cientifica. D e este modo 
las creencias de la naturaleza contribllyen a su manera a crear un 
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medio que preserva, desarrolla y honra la persona humana. Se 
puede decir que cada victoria de la ciencia se convierte en una 
victoria de la moral. La moral, es cierto, vive independientemente 
de las ciencias de la naturaleza en tanto que empieza en el individuo, 
pero no se desarrollaria en el medio de la actividad humana sin los 
medios que la convienen en maestra de este medio y sus instrumen
tOs son las ciencias de la naturaleza. Las relaciones que ligan la 
ciencia a la moral son las del medio al fin . La moral determina 
el principio de la vida humana y las ciencias contribuyen a su rea
lizacion. 

La moral y el sentimiento religioso. - Como dije precedente
mente, ·es preciso que la moral se edifique sobre el menor numero 
posible de postulados. No debe pretender ocupar un sitio com ple
tamente aparte en el conjunto de las ciencias ni aspirar a quebran
tar los principios, los resultados y las hipotesis establecidas en las 
demas ramas del saber. Pero la vida religiosa tal como se ba des
arrollado en el genero humano, se ha unido a opiniones y a dogmas 
productores de un conflicto renovaelo incesantemente entre ella y 
la ciencia. Plidiera asi, parecer que la moral esta destinaela a no 
tener relaclOnes con el sentimiento religioso sino al modo ele las 
que se mantienen con ur; fenomeno puramente historico, con una po
tencia extraiia con la cual, por su naturaleza y por sus postulados, 
no tiene ningun lazo de parentesco. Esta conclusion, no obstante, 
seria en extrema precipitada. Efectivamente, las ideas morales ban 
constituielo una parte e~encial del fondo de las religiones positivas. 
Por otra parte, cabe preguntarse si desele el punto de vista en que 
la moral se coloca, no se observaria la posibilidad de un sentimiento 
que aun cuando no qllisieramos mencionarlo estaria, no obstante, 
emparentado con el sentimiento religioso tal como se manifiesta en 
las religiones positivas superiores. Por sentimiento vital se entiende 
en psicologia, el sentimiento de placer 0 de dolor que corresponele al 
cursu de la viela organica en nosotros mismos. EI sentimiento vital se 
extiende y esta determinaelo por el cursu de la vida y elel mundo, 
creandose un sentimicnto de la viela cosmica, analogo al sentimiento de 
la vida organica que se distingue de este por su contenido intelectual, 
compuesto de toelas las experiencias aelquiridas y de todas las ideas 
formadas en nosotros por el cursu ele las cosas. Este sentimiento 
supone una concepcion del mundo, pero aun cuando se quiera califi
carlo como religioso, no hay necesidad por esto de fundar ninguna 
Iglesia, ni ele establecer culto alguno, ni siquiera de apoyarse en un 
dogma cualquiera. La sociedad a la cual este sentimiento da vida es 
la mas libre de toelas las sociedaeles. Su Iglesia es la vasta extension 
de la misma naturaleza, su culto el trabajo, 1a vida comun can los 
hombres y con la naturaleza, la vida por la ciencia y por el artf'. Par 
otra parte,mientras para la ciencia el problema de nuestro elestino 
sea un problema no resuelto, la especulacion sera libre. En presencia 
de la grandeza y melancoIia de 10 desconocido que se abre del ante de 
nosotros con la muerte, el hombre conserva la esperanza en un 
mundo invisible, en el que su sed inextinguible de vida, de justicia. 
ele inteligencia y felicidad, encuentra una realidad inagotable. La re-
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ligi6n encerrada en estos Iimites no esta en oposicion con el princi
pio de la moral independiente, principio que no la ha atacado jamas 
en su fundamento psicologico. EI alma piadosa unira siempre al 
orden de los hechos religiosos el de los hechos morales. Pero este 
vinculo subjetivo no tiene nada del despotismo del dogma. Es una 
revelacion interior, personal que se comunica, que se inspira, pero 
que no se impone. Para eI alma piadosa la conciencia guiada por 
la revelacion interior se eleva de la moral a la religion; la moral 
no recibe de la religion mas que su formula. 

La moral y fa pedagogia. - Ni al nino oi al adulto les conviene 
considerar la obediencia como la mas e1evada virtud . La obedien
cia no tiene valor' alguno por si misma: solo es un medio. Es nece
sario que el nino aprenda a obedecer, de 10 contrario, ignoraria 10 
que es libertad com pI eta. Si eI nino se aproxima a un abismo, sin 
darse cuenta del peligro, solamente podra salvarle la obediencia a 
la voz que Ie advierte. Hasta que eI nino adquiere persollalidad 
propia necesita ver aprobada su conducta por aquellos a quienes 
ama; sobre todo, esta necesiuad produce, por evolucion gradual, la 
satisfaccion cle sl mismo y por consiguiente la independencia moral. 
El nino tiene una conciencia exterior de su yo, antes de poseer una 
dentro de sl mismo. Pero la obediencia y la confianza hacia los 
demas, no conducen a la conviccion personal sino porque enca
minan a la accion. La manera espontanea e instintiva con que 
imita la conducta de las personas mayores, la fogosidad con que 
penetra en todas las send as que se abren a su violenta necesidad 
de emplear sus jovenes fuerzas, pueden tener las mismas consecuen
cias que la obediencia consciente. Sin que el nino 10 note, crt!anse 
de este modo precedentes que determinan el porvenir y suministran 
una base mejor que las exhortaciones y las amenazas, las recom
pensas y los castigos. Cuando lIegue el momento en que compren
da los mandatos y las exhortaciones, se encontrara con que ya las 
ha obedecido, y tal es, a decir verdad, la unica manera de poder 
comprenderlos bien. Asi como por los modernos metodos para la 
ensenanza de las lenguas, se empieza no por las reglas gramatica
les, sino por ejercicios practicos, del mismo modo deberiase, en la 
moral practica, comenzar tambien no por las reglas, sino por el 
ejercicio de las facultades. La importancia de la educacion in cons
ciente no es menor que la de la consciente. Hay, en efecto, pens a
mientos y sentimientos que solo una actividad previa hace posible. 
Los llinos atraviesan por un pedodo mitologico analogo al que la 
especie hllmana ha recorrido; es necesario dejarselo recorrer tran
quilamente y conviene que se desprendan por sl mismos de este pe
dodo. Este 10 olvidan a menudo los educadores dogmaticos y anti
dogmaticos. Del propio modo que los misioneros representan a 
menu do implacablemente las creencias de los paganos como obra 
del demonio, asi mismo, los padres escrupulosos arrancan con fre
cllencia las ideas mitologicas que crecen libremente en el cerebro de 
sus hijos, porque no concuerdan con el catecismo. Por otra parte, 
los libre pensadores creen comunmente que el amor a la verdad 
les obliga a impedir en absoluto que se desarrolle toda idea mito-
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logica en el nino. Si la confianza en sf mismo y la actividad personal 
puede abatir una critica harto precoz, 10 serci.n naturalmente mucho 
mas todavia, si se infunde sistematicamente al nino la idea de .. que 
no debe fiar en su sentido personal ni en su razon pro pia, sino 
aprender a refrenar so pretexto de que 10 que debe ser creido no 
es susceptible de ser comprenclido. No es posible que una educa
cion conducicla con espfritu moral atribuya valor absoluto a ninguna 
increduliclad. Formar un caracter firme y \'ercladeramente perso
nal, sentimientos profundos y sanos, inteligencia yigorosa y clara, he 
aquf el fin que dicha educacion se propone, y en comparaci6n de este 
fin todas las divergencias confesionales tienen effmera importancia. 
Lo que debe resllltar de la educacion no es un ser que crea 6 deje 
creer, sino un hombre. 

La moral y /a /egis/acio?t escolar.-En 10 que concierne a la 
concepci6n religiosa de la vida, el Estado pllede contribuir al libre 
desenvolvimiento de las diversas doctrinas espiritu:.des en el pueblo; 
pero clebe dejar a la libre incumbenci<! de las familias clecidir en 
cual de estas doctrinas hay que orientar la vida religiosa del 
nino. Los establecimientos publicos de instruccion cleberian, pues, 
acercarse en cuanto fuese posible, al laicismo, pero desgraciadamente 
no oCllrre asi. En Belgica, por leyes clel 84 y 95 la religion y la 
moral son ensenadas pOI' sacerclotes y existen inspectores eclesias
ticos nombrados POI- el jefe del clero. En Suecia, pOI' ley del 97 
la instrucci6n debe comenzar con la oraci6n y el canto. Noruega 
va aun mas alia, excluye de las funciones de institutor al que no 
profesa el culto oficia!' Solo dispensa esa ensenanza a los ninos 
catolicos. En Prllsia y Austria los alllmnos se separan segun su con
fesion . En Italia los niTios son admitidos sin distincion de cultos 
pero el personal no es exclusivamente laico. La ensenanza no tS 

obligatoria en principio, pero 10 es para los ninos cuyos padl'es 
la solicitan. EI nuevo reglamento establece que cuando se solicita 
la ensenanza religiosa, debera darse por el maestro comun si es id6-
neo y en caso contrario por personal idoneo, reconocido como tal 
por e l Consejo Escolar. POI- ley Casati de ] 859 se habfa decla
rado obligatoria la ensenanza religiosa. La ley de 1896 la aboli6 
en las Escuelas Normales. En Francia, recien en 1886 se proclam6 
definitivam ente la laicidad. La ensenanza filos6fica de la moral se 
considera actual mente como uno de los elementos esenciales de la 
instruccion publica en todos sus grad os. Con excepcion de Estaclos 
Unidos, Francia, Japon, etc., la laicidad retrocede. En este ultimo 
pais se estableci6 por ordenanza ministerial cle 1899. «La educacion, 
dice el referido decreto, debe ser independiente de Ia religion y nin
guna instruccion religiosa debe darse en las escuelas, ni aun fuera de 
los cursos regulares. En el rescripto imperial de 1890, que es como 
el catecismo escolar del Jap6n, se proclaman los pI incipios de la mo
ral natural y como fundamento de esto una devocion absoluta a la 
dinastfa y el respeto .a los antepasados. EI pueblo japones no es re
ligioso y esto no ha impedido que afronte serena mente la muerte pOl' 
su pais, e informe su conducta en los mas altos ideales. Se prote
gen .todas las escuelas, cualesquiera que fuere su culto . . De los pai-
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ses americanos, Mejico, Brasil, Uruguay, tientn la ensenanza laica. 
Entre nosotros ha predominaclo el plan confesional de Funes du
rante la mitad del siglo pasado, skndo obligatorio el estudio de 
la religion en toclos los institutos de educacion. En 1865 la Uni
versidad de Buenos Aires recibio algunas inspiraciones liberales con 
Mantegazza, Ramorino, Rosetti. La Constitucion Nacional no impone 
la ensenanza laica. Este punto queda librado a la ley. EI argumento 
mas poderoso de los que preconizan la ensei'ianza de la religi()n 
en las escuelas, es el de que esta constituye una fuerza moral, un ele
mento de educacion que no puede negligirse si el Estado se propone 
no solo instruir sino tam bien educar. Pero si existe como he dicho, 
una moral independiente de toda religion dogmatica; si la distincion 
entre hacer el bien y el mal es una ley de la naturaleza humana. este 
argumento pierde todo su valor. Dire con Paul Bert que en una es
cuela donde no se ensena religion se puede ensei'iar moral. Un 
maestro diria por ejemplo al discipulo: Tu no mentiras en nombre de 
tu dignidad, porque la mentira te degradad. ante tus propios ojos 
y ante la opinion de tus semejantes. EI sacerdote dida a su vez al 
disdpulo: Tu no mentiris porque Dios 10 ha prohibido, porque se 10 
entreg6 asi escrito a Moises en las tablas de la ley, porque si mientes 
seras condenado, etc., etc. Nada hay menos moral como ya he di
cho anteriormente, que hacer el bien por miedo 0 temor al castigo. 
Obrar as! no es obrar conforme a la ley moral, no es mas que un 
culto supersticioso. Es necesario evitar que por sectarismos de es
cuela esa falsa idea se aloje en el alma del nino. La moral no puede 
consistil' en la mera aplicacion a la vida de los dogmas, misterios, 
ceremonias y ritualismos de una religion, sino en algo lIue es supe
rior a las formas externas y simbolicas de un culto. Por otra parte, 
si el objeto de la escuela es, como dice Diesterweg, formar el hombre 
en el hombre y no el individuo de una iglesia 0 el de un partido; si la 
educacion ha de propender hacia 10 que congrega y une y no hacia 
10 que divide y separa, es natural que la ensenanza de una religion 
dogmatica debe proscribirse de la escuela. La escuela ha de formar 
hombres y preparar ciudadanos, pero de ninguna manera catecu
menos y sectarios. En los colegios nacionales fundados desde Case
ros, la moral ha formado parte de la filosofia, Se trataba de una frac
cion de disciplina, en la que enumeraba el conjunto de las obligaciones 
del hombre para consigo mismo, la sociedad y Dios. Es quimerica la 
empresa de ensei'iar la moral por preceptos. Sin embargo, este ha 
sido el metodo que se ha seguido. Esta no debe considerarse mate
ria te6rica sino esencialmente educacional. Por ella se trata de ense
i'iar la manera de for mar habitos utiles y loables en la mente del nino; 
una vol un tad firme y tenaz como dice Diesterwey; de todo 10 que 
(:s honrado, hermoso, verdadero y bueno; el esfuerzo perseverante e 
incansable de alcanzar la rectitud y la moralidad. Poco a poco ha 
de irse despertando en el nino las ideas madres de la vida, las 
grandes e inmortales ideas de la patria, abnegacion, justicia, cari
dad, etc. 

EI fin de la educacion es formar la humanidad, cultivar al hombre 
en el hombre, dar a la vida la unidad, solidez, que Ie permitiran 
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proseg-uir con firmeza su camino en medio de las agitaciones tu
multuosas que la asedian. Felizmente para la educacion nacional, 
la enseiianza teorica de la moral no se hace ya en las escuelas. 
Por otra parte, la orientacion cientifica que esta tomando la en
seiianza eo nuestro pais hace que est a sea mas solida y fuerte y 
destruyendo las supersticiones vergonzosas afirmara la concien· 
cia afirmando la razon. La escuela como ya dije, debe dar la edu· 
cacion que resulta de la cultura cientifica. Se puede asegurar que 
cad a victoria de la ciencia se convierte en · una victoria de la mo
ra\. Es necesal' io tambien fortalecer en el corazon del niiio e l amor 
a la patria. Es preciso, dec[a Michelet, que la patria sea sentida en 
la escuela. Con ese fin se debe hablar a los niiios de las glorias na
cionales, recoger piadosamente y presentar a la admiracion de 1'1 ju
ventud los actos grandiosos de la abnegacion y sacrificios realizados 
a la sombra de la bandera. 

De todo 10 expuesto se infiere: I. Que existe una moral indepen
diente de toda religion dogmatica 0 revelada. (Entiendase bien que 
digo de toda religion dogmatica pero no del sentimiento religioso). 
-II. Que es la religion la que se deriva de la moral y no la moral 
de la religion.-III. Existe una moral que vive en la especie y que 
es una condicion de salud y de fuerza de la \·ida humana. Esta 
moral real y activ.a de la vida se ha llamado moral positiva. - IV. 
La razon no aspira mas que a ser firme puntal de ella, desarrollarla 
y completarla. - V. Los progresos de la moral se operan por juxta
posicion de verdades y no por la revolucion de teorias. - VI. Esta 
intimamente relacionada con las ciencias positivas. Las relaciones 
que ligan la ciencia a la moral, son las del medio al fin. La mo
ral determina el principio de la vida humana y las ciencias con
tribuyen a su realizacion. - VII. Debe enseiiarse no por r eglas sino 
por el ejercicio · de las facultades.- VIII. Los establecimientos ptl
blicos de instruccion deben sel" laicos. - IX. En una escuela donde 
no se enseiia religion se puede enseiiar mora\. --X. Nada hay menos 
moral que hacer el bien por miedo 0 temor al castigo. - XI. Esto 
no obstante, en la mayor parte de las naciones europeas la ense
iianza es religiosa. -XII. En nuestro pais 10 fue hasta mediados del 
siglo pasado. - XIII. La enseiiaoza preceptiva de la moral se ha 
desterrado de nuestras escuelas.-XIV. Hoy se considera materia 
educacional. - XV. La orientacion cientifica que se esta dando a la 
enseiianza en nuestro pais hace que esta sea mas solida y fuerte. -
XVI. Es preciso que la patria sea sentida en la escuela. 

EVANGELINA AYARRAGARAY. 
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