
126 ARCHIVOS DE PEDAOOofA 

La sugesti6n de ideales en la educaci6n moral 

Las tesis originales, sostenidas en la educacion y la herencia, con
ciernen por un lade a la comparacion establecida por Guyau entre 
la sugestion y la educacion, y por otro lado, el poder relativo de la 
educacion y de la herencia. En 10 que respecta a la introduccion ar
tificial en el cerebro, de ideas, basa su tesis en los efectos de la su
gestion. Se pueden, dice, introducir artificial mente en el cerebro, 
ideas impulsivas 0 represivas y dades una fijeza mas 0 menos gran
de. Com para, en el concurso de su obra, el cerebro del hipnotizado, 
con el cerebro del niiio, para los efectos de la recepcion de ideas. Si 
as! sucede, el poder de la sugestion educativa esta demostrado, 
pues es mas facil aun, obrar sobre un cerebro no formado todavia y 
en devenir, que sobre un ceI'ebro formado y estable ya. En el hip
noptizado, las ideas aisladas artificial mente de la masa y conver
tid as en predominantes, incluso en exclusivas, son como las unicas 
puertas abiertas a la actividad: as! se precipita necesariamente por 
esas puertas que Ie quedan. En el niiio toda idea nueva introdu
cida por la educacion y que este en relacion con la conducta, es 
un camino abierto a la voluntad. Algunos criticos poco reflexivos, 
los que se contentan con leer una frase y se ponen a disertar 
acerca de este texto, se han imaginado que Guyau proponia el 
hipnotizar a los niiios para educarlos. Sin embargo, Guyau es el 
que ha indicado mejor que nadie el peligro de semejante procedi
miento. 

4: Vale mas, dice, a proposito de un experimento de Liebault, 
sobre un niiio perezoso, dejar a un nino en la pereza que hacerle 
neurastenico). La verdadera sugestion, es, segun el < la transfor
macion por medio de la cual un organismo mas pasivo, tiende a 
ponerse al unisono, con un organismo mas acti\"o; este domina al 
otro y llega a reglamentar sus movimientos extern os, sus vol un
tades, sus creencias internas ». La relacion con parientes respeta
dos, con un maestro, con un superior cualquiera, debe producir 
sugestiones que se extienden despues a toda la vida. La Educa
cion tiene esos encantamientos, esos poderes de atraccion, de que 
habla Callicleo en el Georgias, y que Ie sirven para domar, en 
casu necesario, cachorros de leones. Existen en el hombre, pensa
mientos que se tI'asmiten de individuo en individuo y de raza en 
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raza, con la misma fuerza que verdaderos instintos. Es preciso ha
cer que esos pensamientos, sean los mas verdaderos y los mas 
morales. Otra materia de controversia es el poder de la educacion, 
a la que se opone el poder de la herencia. Esa antinomia, es 
precisamente la que inspir~ a Guyau el titulo de su obra. Evolucio
nista, admitia la trasmision por medio de la herencia, no solo de las 
cualidades congenitas, sino de las adquiridas. Esta ultima trasmision, 
es discutida por Weissmann y sus partidarios. Fiel a su principio 
general, Guyau concede el primer lugar a la educaci6n moral. Esta 
cuesti6n Ie conduce a profundizar de nuevo el principio de moralidad 
y puede notarse en Guyau el progreso de su tesis, desde la 4: Es
quisse d'une morale », a 4: Education et Heredite >. En la Esquisse 
d'une morale, habia insistido Guyau en el lado individual de la mora
lidad, eoneebida como la vida mas intensa y expansiva. En Educa
ci6n y Herencia, insiste sobre todo en el lado social de la moralidad, 
y esto es 10 que constituye uno de los principales intereses del libro. 
Para Guyau la verdadera aetividad del individua, es su actividad 
social. Describe ese momento lejano <Iun, ese ideal limite que no 
puede alcanzarse completamente, en el eual los sentimientos de so
ciabilidad, habiendo !legado a constituir el fondo mismo de todo ser, 
fueran bastante poderosos para proporcionar la cantidad y cualidad 
de sus alegrias interiores en su moralidad, es decir, en su sociabilidad 
misma. La eoneiencia individual reproduciria tan exaetamente la 
conciencia social, que toda acci6n capaz de alterar esta, alteraria la 
otra en igual medida: «toda sombra proyectada al exterior, vend ria 
a proyectarse sobre Ilosotros» j «el individuo senti ria en su corazon 
la sociedad viviente, entera>. Explayando su tesis para la educaci6n 
moral, dice Guyau, que «sed el mejor aquel que tiene mas concien
cia de su solidaridad con los demas seres y con el todo ». Ademas 
de la idea de solidaridaJ social, indica la importancia de la idea de 
moralidad. Este es uno de los mas interesantes aspectos de la « Edu
caci6n y la Herencia ». Hay algo de chocante tanto para el pens a
miento como para la sensibilidad en ser una monstruosidad, en no 
sentirse en armonia con los demas seres, etc. Desde ese punto 
de vista Guyau resume su moral en estos terminos, que demues
tran su caracter social6gico: «En una palabra, pens amos la es
pecie; pensamos las condiciones bajo las cuales la vida es posible 
dentro de la especie j concebimos incluso la vida de la especie j 
concebimos la existencia de cierto tipo normal de hombre adap
tado a esas condiciones; concebimos incluso la vida e1tiera, como 
adaptada al mundo, y en fin, las condiciones bajo las cuales esta 
adaptaci6n se mantiene>. Puede decirse que para Guyau la edu
caci6n moral consiste especial mente en desarrollar en el espiritu 
del nino la representaci6n de un yo ideal, que por la persistencia 
y la profundidad de su accion intima, se convierta en la idea-fuer
za directora de su conducta. 

Ese yo ideal, es al mismo tiempo el yo normal. Ademas, y so
bre todo, es necesario hacer comprender al nino que la realiza
cion de su yo ideal es posible tan solo por la realizaci6n de su 
yo social, es decir, por el ensauchamiento de sus simpatias ver-
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daderamente humanas y de sus intereses verdaderamente huma
nos. Es preciso que el nino se sienta continuamente en comu
nicacion estrecha con la sociedad enter a de la cual forma parte, 
y que su yo se haga tam bien cada vez mas identico al de to
dos . «Hay algo de nosotros en los demas hombt'es, y con razon 
nos sentimos degradados a nuestros propios ojos por cualquiera que 
degrade la humanidad » . Las reflexiones nuevas llenan las paginas 
en la moral de Guyau. En elias se encuentra la aplicacion del gran 
principio que domina la obra. « No siendo el deber mas que la con
ciencia del deber superior, es preciso ante todo dar ese poder, 0 al 
menos la persuacion de ese poder, que tiende a su vez a producirle ~ . 
Para estb, es preciso realizar por de pronto en el nino una especie 
de equilibrio interno y de estabilidad en el querer; y es preciso al 
mismo tiempo hacer que ese equilibrio sea «armonia con los demas, 
sociabilidad~ . La fuerza moral, una vez acumulada, tiende a exten
derse por si misma. Formar a los ninos una voluntad al mismo 
tiempo que un corazon, es el gran ideal de Guyau. Las paginas de 
este libro revisten continuamente el encantador ropaje de ideales que 
Guyau desea para el nino, y con el para la humanidad. La madre y 
la «religi6n materna » las cuenta en las primeras paginas, en parra
fos poeticos y profundos. Cree que la « religi6n materna> es el pri
mer y mas importante influjo en la futura moralidad del nino, y deja 
en sus paginas el refl ejo de sus recuerdos de nino, deseandolos para 
el hombre. Se desprende de la obra, que Guyau siguio hombre 
siendo casi como cuando fue nino. 

Al respecto dice: « es preciso conservar en el coraztlt1 un rincon 
de verdor y de juventud; un rincon en elcual no se haya cosechado 
nada, en el cual pueda sembrarse siempre una planta nueva. Perma
necer joven durante mucho tiempo; seguir siendo nino inclusive, por 
la espontaneidad y la afectuosidad del coraz6n; conservar siempre, 
no en su exterior sino en el fondo mismo de si, algo de ligereza, de 
alegre y de alado, es el mejor medio de dominar la vida; « { que 
fuet-za mayor puede habet- que la juventud? ». 

Como antes decia, la autonomia mas general del instinto y de la 
retlexi6n, ha suministrado a Guyau su mas importante y repetido 
argumento. Segun la escuela de la evoluci6n la idea moral, proviene 
de un instinto y conducira, en el porvenir, a un instinto mas infalible. 
EI unico bien verdadero, para un sel- viviente es en el fondo el ma
x imum de goce; cuando los seres vivos forman una sociedad, hay 
en elias condiciones de existenc.ia colectiva y goce colectivo que ne
cesariamente se imponen a los individuos; merced a las leyes de la 
berencia y de la seleccion natural, la sociedad acaba pOl' imprimir 
en el organismo individual sus propias leyes de existencia y bien
estar. La idea del bien moral y de la obligacion, no es mas que la 
conciencia I-efleja de las senales que en nosotros va imprimiendo el 
medio social; es un termino medio, entre el instinto aun imperfecto 



Y CIENCIAS AFINES 129 

<lei pasado, y el instinto mas perfecto que resultara en el futuro, del 
progreso mismo de las sociedades. Entonces, cuando este instinto, 
se haya formado, la reflexion se had inutil; la .moralidad sera en
tonces organica, inherente a nuestro cerebro mismo. Esta misma 
sugestion de ideales surge en la mente de Spencer, cuando dice: 
< Llegara un dia, en que el instinto altruista se habra hecho tan po
deroso, tan exclusivo, tan bien encarnado en nuestro organismo, que 
aos hombres se disputaran las ocasiones de ejercitario, en las ocasio
nes de sacrificio y de muerte ». Como se desprende de las teorias 
que sustentan Guyau y Spencer, el progreso moral, se realizara, 
pues, con la misma necesidad que el que preside la evolucion de las 
especies vivas. 

Agrega Spencer, que la moralidad, lejos de ser producto del 
.arte, es una fase de la naturaleza «como el desarrollo del em
brion 6 la eclosion de la flon. Ahora bien, si Guyau y Spencer 
/levan hasta ahi sus ideales, los discipulos, llevando a la exagera
·cion est a tesis, en busca de ideales para la educaci6n moral, di
cen que el mas alto grado de perfecci6n para el hombre sera un 
-completo estado de automatismo, en el cual los actos intelectua
les y los sentimientos se reduciran a puros reflejos. Todo esto 
hace suponer el lado contrario de 10 que son los ideales de los mo
calistas citados. Si para el futuro la moralidad sera un automatis
mo, cabe inducir que todo hecho de conciencia: todo pe1tsamiento 
I'"eflejo, supone una imperfeccion, un retraso, un alto, un defecto de 
organizaci6n. El ideal del hombre es pues convertirse en un auto
mata inconsciente y maravillosamente complicado y unificado, un 
hombre maquina que hace 10 que es mejor y mas util para la es
pecie, sin tener siquiera necesidad de pensar en ello. As! pues, 
para llevar este sueno hasta el fin, el hombre de porvenir, si, por 
imposible, recibiese un bofet6n en una mejilla, tenderia la otra por 
\In movimiento reflejo (Guyau). 

En esa edad de oro de la humanidad, forzoso es imaginar que la 
idea de apoderarse del bien ageno, no surgira ni por asomo en la 
mente del hombre; las rivalidades por mil causas distintas habrian 
desaparecido; tam bien 10 que se refiere a honores, a los bienes de 
todas clases; podrian soportarse las enfermedades y la muerte con 
un estoicismo automatico: y soiiando aun con ide ales que por su in
mensa contraste con nuestra epoca, revisten el caracter de verda
<lero sudio ideal, la no existencia de desigualdades sociales; la no 
existencia de honores, etc., traeda aparejado el nivel de la socie
<lad; la igualdad de pareceres y fortunas y si es posible, la hu
manidad, no lamentaria en 10 futuro los excesos de los que en 
nuestros tiempos se creen condenados por el infortunio y relega
dos como hombres, a un Divel bajo; no se produciria el choque 
·de la sociedad de hombres trabajadores con la del elemento fra
casado desde edad temprana. i Pero, tristemente se sueiia con idea
les que sugestionan, pero que no sera facil veri os realizados! Y si 
este maximun de perfeccion se cumpliera, se cumpliria el ideal del 
moralista y pensador Mandsley; "se naceria para vivir y morir 
virtuosos >. La herencia habria realizado el prodigio. Esta teorla 
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de la moral hereditaria, origina dos preguntas: (. Hasta que punt<> 
la moralidad puede hacerse instintiva, y hasta que punto el ins
tin to moral puede ser modificado por la reflexion? 

Puede discutirse en primer lugar, desde el punto de vista de la 
psicologia, la transformacion futura de la moralidad en un instint<> 
mas 0 menos inconciente. En la opinion de W undt, no es cierto 
que la intuicion misma del espacio sea innata: en todo caso las
simples percepciones de los sentidos no 10 son, a pesar de su cons-· 
tante repetici6n a traves de los siglos: el ciego de nacimiento n<> 
tiene la percepci6n nativa de la luz, ni e\ sordo la del sonido. (Como r 
pues, hablar de intuiciones morales innatas, desde el momento que 
esas intuiciones suponen una multitud de representaciones com ple
jas relativas al agente mismo, a sus semejantes, a sus relaciones con 
el mundo externo? Sin suponer intuiciones morales formadas ya,. 
puede admitit'se con Guyau, una disposicion hereditaria a la dul
zura y a la bondad j el cordero nace dulce y pacifico j en tanto que 
el tigre nace violento y sanguinario. Entre las hormigas, por la 
fuerza de seleccion natural, el ins tin to social ha Ilegado a imp reg
nar tanto el ser entero hasta en sus miembros que, si se corta a 
una hormiga por medio del cuerpo, la cabeza y el corselete, que 
pueden andar aun, siguen defendiendo el hormiguero 6 llevando a 
las ninfas a su asilo. Es este un grado, dice Guyau, al cual no ha 
llegado la moralidad humana en 10 que tiene de instintivo j seda 
necesario que cada fragmento de nosotros mismos viviese y muriese 
por el pr6jimo j que nueslra vida se mezclase, hast a en sus odge
nes ultimos, con 13 vida social entera. Por medio de la herencia se 
han aclimatado ciertos animales domesticos: el perro nace c: amigo 
del hombre» j con mayor razon el hombre podia nacer amigo dd 
hombre. Parece pues yaigualmentefalso negar con Wundt el poder 
de la herencia, ya el exagerado con Spencer, Darwin y Mandsley. 

En cuanto al sueno de una moralidad automatica es mas inad
misible aun. Goyau ha probado que una tal transformacion de la 
moralidad es contraria a la verdadera ley de evolucion. Implica
ria cerebros tan perfectamente organizados por la herencia, que 
la reflexion y el esfuerzo no sedan ya necesarios para adaptar el 
pasado al porvenir j perc tal resultado supone ya al autOmata moral, 
puesto eternamente en un mundo detenido. Cientificamente no es 
deseable esta detenci6n. EI hombre debe poder readaptarse a los. 
cambios de medio j es decir, someterse a una flexibilidad que no sea 
sino una inteligencia y una reflexi6n cada vez mas perfecta. Et. 
verdadero siglo de las luces, no esta en el pasado ni en el pre
sente j esta en el porvenir, hacia la curiosidad eterna que mueve 
a los hombres al ensanche de la ciencia. No se va pues bacia d 
automatismo de la conciencia, sino hacia la clara conciencia. Si 
asi sucede, (no se producira una autinomia enlre el ins tin to moral 
y esa conciencia cad a vez mas refleja hacia la cual marcha la 
humanidad? Es esta la mas grave de las dificultades que suscita 
la teoria del progreso instintivo en moral. Guyau ha establecid<> 
que: «Todo instinto tiende a destruirse al hacerse consciente ». 
Si la moralidad no es mas que un instinto como los demas, que 
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lleva al individuo a sacrificarse en pro de su especie. tended a 
disolverse al adquirir la conciencia misma de su odgen: las teo
rias de Darwin y de Spencer habnin contribuido predsamente a 
hacer imposible ese progreso moral que presentan como necesarios. 

La moralidad no es sen cilia mente la intensidad de la vida j es la 
intensidad de la voluntad tendiendo a 10 universal. Guyau ha de
mostrado perfectamente que la moral futura pondra en relieve cada 
vez mas el lado social del individuo, como tambien la independen
cia y el creciente valor del individuo en la sociedad j en una pala
bra, la armonia entre 10 social y 10 individual en las profundidades 
de la vida. La idea de vida encubriendo la de la voluntad. Guyau 
ha demostrado, para sostener su ideal de esa moral futura, que la 
voluntad normal, radical, es una voluntad de 10 universal, una vo
luntad amante, y, en fin, medir con mas precisi6n e l valor de los 
actos y su relaci6n con esta voluntad. En suma, las sugestiones 
de ideales morales, con que suena Guyau para el futuro j ideales 
que dejan entrever dias de mas tranquilidad para el hombre j esas 
conclusiones a que llega el pensador y filosofo, como poeta y mo
ralista, la traduce con sin igual franqueza amoldandola mas a menos 
a las frases siguientes: Una moral positiva y cientifica no puede 
dar al individuo mas orden que esta: desarrolla tu vida en todas 
direcciones j se un individuo tan rico cuanto sea posible en energia 
extensiva e intensivaj para esto es el ser mas social y el mas socia· 
ble. En nombre de esa regIa general, la moral podria prescribir al 
individuo ciertos sacrificios parciales y mesurados j podria formular 
toda la serie de deberes intermedios, entre los cuales se encuentra 
comprendida la vida ordinaria. Para que esta sea la realizaci6n 
ideal de esa moralidad, Guyau hace al hombre sugeto al placer del 
riesg'o no al temor de el, como expresaba Pascal j porque aquel 
placer tiene importancia considerable en la esfera economica. No 
debenl hacer en el peligro que se corre por interes de alguien a 
suyo propio, nada contrario a los instintos profundos y a las leyes 
de la vida. Lejos de eso, exponerse al peligro, es algo 1tormal en 
un individuo bien constituido naturalmentej exponerse por los demas 
no es sino dar un paso mas en el mismo camino. Cuando se ha 
aceptado el riesg'oJ cabe agregar, se ha aceptado tambien la muer
te posible. EI deber, cuando tiene algo de tragi co, es decir, el 
deber en el estado agudo, forma parte de los acontecimientos tra
gicos que caen .sobre la vida. En esas circunstancias hay muchos: 
el soldado, el marino, el medico, todos aque\los a quienes ata una 
obligacion profesional, « todos los cautivos del deber ». Aunque 
moralistas de talla, como Guyau, se sugestionen haciendo vividos 
estos ideales morales, no dejaran de ver que son los ideales j es 
decir, mas inciertos. . 

La sociedad futura sera reflexiva, razonable, sobre todo si el es
piritu positivo se extiende cada vez mas j pero la reflex ion, aqui 
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mas que en ninguna otra parte, reaccionani contra el espiritu em
prendedor. Hasta ciel'to punto, pues, es posible el riesgo cuando 
la duda no hace ver un fin proximo j pero, como se conducira, por 
ejemplo, el agente moral, ante un sacrificio, y ante la certidumbre 
de que el sacrificio es definitivo? Entre la vida, cualquier vida 
que sirva, y la muerte voluntaria, sabiendo, viendo con los ojos ese 
fin, todos quer em os mas la vida, Para inmolarla a sabiendas, seria 
necesario encontrar algo mas precioso que la vida; pero, empirica, 
mente, nada hay tan precioso como ella j por!o menos, nunca se ha 
dado el caso de que del mas alia veng-an a decirnos que la otra que 
hay sea mejor que la presente. A pesar de todo, un ser moral, no 
halla razonamiento entre el riesgo y la muerte posible. En cier
tos cas os extremos, muy raros, des de luego, el problema moral 
no tiene soluci6n racional y cientifica. So pena de conducirnos al 
infinito en reflexiones, el ideal de est a moralidad sera factible 
en cuanto atane a 10 que, por nuestra constitucion mental, ve
mos necesario para nosotros mismos Esta ciencia posiLiva de las 
costumbres, en la que es posible hallar casos de soluciOn singular, 
sera siempre a la verdadera moral, 10 que el poligono de un 
numero creciente de lados al circulo que no puede !lenar. La 
verdadera moral debe pues, (quimerica 6 no, pero !levando en 
si algo definitivo), determinar 10 que debemos hacer no ya en 
vista de otra cosa, sin6 para nosotros mismos, 6, si se quiere, 
para nosotros mismos tal como normalmente estamos constituidos. 

Como se desprende, entonces, de estos ideales morales, ni una 
ni otra moral es completa. En su parte cientifica y cierta, la moral 
es completa: en su parte metafisica la moral es dudosa. Guyau 
comprueba el hecho y dice: {( i. Que podemos hacer para remediar
lo? Nada; que nos baste, pues, uaa moral parcialmente cierta 
y parcial mente incierta. Nada indica que una moral puramente cien
tifica, es decir, unicamente fundada en 10 que se sabe, deb a 
coincidir de todo punto con la moral practica ». Hasta ahora en 
los casos en que la esfera de la demostradon irtte/ectual no igua
Ie en extension a la esfera de la coaccion moral, la costumbre, el 
sentimiento, el instinto, han conducido al hombre: se los puede se
guir aun en 10 futUI'O, con tal de que se sepa bien 10 que se hace 
y que, siguiendoles se crea obedecer, no a alguna obligacion misti
ca, sino a los mas generosos impulsos de la naturaleza humana, 
al mismo tiempo que a las necesidades de la vida socia\. 

A los estudios morales se enlazan eternamente los estudios pe
dag6gicos . Es necesario acordarse en primer termino del nino, 
cuando se plantean cuestiones morales, y mas atin, cuando se plan
tean cuestiones ideales, que si en parte se realizan, tienen que mol
dearse, antes que en el hombre, en el cerebro del nino . Los sabios 

• 
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de otro tiempo, como Helvecio, creyeron que la virtud y el talento, 
bien podian ensenarse por igual. En nuestros d!as, despues de las 
investigaciones hechas acerca de la herencia, se han hecho afirma
ciones bien contrarias j muchos sabios y filosofos estan persuadidos 
ahora de que la educacion es impotente para modilicar profunda
mente, en el individuo, el temperamento y el caracter de la raza: 
«se nace criminal como se nace poeta » ha dicho Fouill ee. Todo el 
destiJto moral del nino esta contenido en el claustro materno, y 
despues se desarrolla implacablemente en la vida. No hay reme
dio posible en la vma. No hay r emedio para ese mal, comun a 
todos los desequilibrados, locos, criminales, poetas, visionarios, 
etc. j « las razas descienden en Ia escala de la vida y de la mo
ralidad a la vez, pero no vuelven a subir. Los desequilibrados 
estan irremisiblemente perdidos para la humanidad j si se perpe
tl'lan por mas tiempo es una desdicha para ella. «La familia Yu
ke, dice Guyau, que tenia como antepasado a un borracho, pro
dujo en setenta y cinco anos, doscientos Iadrones y asesinos, 
doscientos ochenta y ocho inUtiles » En la antiguedad familias 
enteras se declaraban impuras y proscritas j segun los fil6so
fos de la herencia, los antiguos tenian razon. Las maldiciones 
biblicas se extienden hasta la quinta generacion: la ciencia moder
na tiene maldiciones riP.! mismo genero y justifica a los judios par 
la nota de que todo caracter normal, bueno 6 malo, tiende proxima
mente a persistir hasta la quinta gerieracion, para borrarse despues 
si es anormal. As! pues, i pobres de los debiles !, hay que eliminar
los y aplicarles sin piedad estas palabras de J esus a la Cananea j 
del Jesus irritarlo e inclemente : «No conviene quitar el pan a los 
ninos para echarselo a los perros ». (Esta cita la reproduce Feree, 
en Sensation et Mouvementj Jacoby, Dejerine, Ribot, y en fin los 
criminalistas italianos Lombroso, Ferri, GarOfalo). 

Pero a todo esto qne habla tanto en contra de la perfecci6n moral, 
Guyau contesta con la esperanza de que no dejara de hacer me
dios, que dieten al cerebro del hombre, restituyendole la normali
dad, deberes artijiciales, ya que son muchos los que no estan de 
acuerclo en que la educacion y la herencia puedan corregir el instin
to 6 la maldad acIquirida 6 heredada. Procediendo con el ser hu
mano como con una planta desplazacla del medio normal, es pro
bable, dice Guyau, sistematizando las sugestiones, crear por com
pleto deberes artificiales. Guyau, iclenficando la memoria como 
la mayor parte de los spicologos con la costumbre y el instinto, 
piensa que seda posible anular provisoriamente, 0, por 10 menos, 
debilitar en un sonambulo algun instinto, aun de los mas funda
mentales y obligatorios, como el instinto materno, el pudor, etc. 
Seria preciso saber, dice, si esa supresi6n del instinto dejaria cier
tas huellas al despertar. Podia entonces experimentarse la fuerza 
de resistencia de los instintos, por ejemplo, los instintos morales, 
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y comprobar cuales son los mas profundos y ten aces entre las 
tendencias altruistas y egoistas. Podriase en esa especie de me
moria hereditaria que se llama moralidad, ver las partes solid as 
y las mas frigiles, anadidas mas recientemente. Ha llegado 
hoy a demostrarse que con frecuencia se puede contrarrestar 
una mania 0 una costumbre depravada por medio de una cos
tumbre artifirial Ct-eada durante la sugestion, durante el sueno 
hipnotico. La sugesti6n, pues, tendria influencias marcadisimas en 
la regeneracion mental y moral. Pero, mientras la ciencia misma 
no se arriesgue a verificar con las palabras de Guyau, todo 10 
que hubiera de sublime para regenerar la moralidad disminuida por 
herencia 6 por 10 que sea, tengamos nosotros, los que miramos de 
frente al nino, que obedece nuestro mandato porqul'! somos sus maes
tros, est as ultimas palabras del gran hombre, poeta, moralista, fi16-
sofo y pensador, Guyau, que sabe inspirar con tanta fortaleza la 
sugesti6n de nuevos ideales: «No, ni siquiera uno de mis suenos 
se pierda tal vez; otros Ie recogeran, los sonaran despues de si, 
hasta que se concluyan un dia. A fuerza de olas moribundas llega 
el mar a modelar sus orillas, a dibujar el lecho inmenso en el 
ellal se mueve ». 

Noviembre 15 de 1909. 

MARIA TERESA CUELLO. 


