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LA MORAL SOCIAL DE EUGENIO MARIA DE HOSTOS 
EN SU CENTENARIO 

JOSE EMJLIO GONzALEZ 

El 24 de julio de 1988 se cumplieron den ai'ios de que Eugenio Marla de 
Hostos publicara en Santo Domingo su Moral Social, obra que habrla de 
concederle gran fama en los ultimos ai'ios del siglo diednueve y primeros del 
veinte. Cuando yo Ia lei, siendo estudiante de escuela superior, comenzando 
Ia d~cada del treinta, ya habla pasado por varias ediciones y habla sido 
elogiada por pensadores de la envergadura de Rufino Blanco-Fombona, 
Carlos Arturo Torres y Pedro Henriquez Ureiia. Con Moral Social se inid6 
mi lectura de Ia extensa producd6n de Hostos. 

No creo que deba pasarse por alto esta fecha tan significativa de los den 
aiios cumplidos de Moral Social, justamente en vlsperas de Ia celebraci6n 
del Sesquicentenario del Natalido de Eugenio Maria de Hostos 0989), en que 
no s6lo Puerto Rico, sino las Antillas y el resto de lbecoam~rica tienen sobra
dos motivos para regocijarse. No olvidemos que Moral Social fue una obra 
ampliamente conocida en Ia America Nuestra. En varios palses su texto fue 
reproduddo, para uso en institudones educativas. 1 

1 Estoy emer.~do de las siguientes ediciones: 
(a) La ya mencionada de 1888. 
(b) Madrid, Bailly-BaiUi~re e Hijos, 1906. 
(c) Madrid, Editorial Am~rica, 1917. 
(ch) Buenos Aires, Editorial Tor. No conozco Ia fecha. 
(d) Obras Completas de Eugenio Marla de Hostos, La Habana, Edici6n del Cen-

tenario, Vol. XVI, 1939. (En adelante, OC.) 

(e) Buenos Aires, Editorial Losada, 1939. 
<0 Buenos Aires, W.M. Jackson, Inc., Colecci6n Panamericana, 1946. 
(g) Buenos Aires, Eudeba, 1968. 
(h) Nueva York, Las Am~ricas Publishing, 1964. 
<0 Reimpresi6n del Vol. XVI, de las OC, San juan, Puerto Rico, Editorial Coqui, 1969. 

He manejado esta edici6n y Ia de 1939. 
<P Caracas, Biblioteca Ayarucho, Vol. 97, 1982. 



Antes de penetrar en las estructuras esendales de Moral Social, quisiera 
dedr algo sobre el marco hist6rico dentro del cual emerge esta obra. Como 
sabrc1n nuestros lectores, Eugenio Maria de Hostos, despues de su abarcador 
recorrido de nuestros pafses hermanos de Ia America del Sur, en gestiones 
por Ia Independenc1a de Cuba y Puerto Rico, regresa a Nueva York en 1874. 
De alli parur<i de nuevo ante Ia pOSJbilidad de que se organice en Santo 
Domingo una expedid6n revoludonaria para hbertar a Puerto Rico del yugo 
cspanol. La expedici6n nunca cuaja debido a ciertos problemas que surgen 
en Ia Republica Dominicana, pero Hostos llega a aquel pais por primera vez 
en mayo de 1875 y en Puerto Plata hace conodmientos decisivos. Entre 
estos, el del general Gregorio Luper6n, heroe de Ia Guerra de Restaurad6n 
(1863-1864), en virtud de Ia cuallos dominicanos corrigieron el garrafal error 
del General Pedro Santana, quien habfa entregado el pais a Espana, y tambien 
conoci6 a don Federico Henriquez y Carvajal y a su hermano don Francisco. 
Alii se reuni6 con el doctor Ram6n Emeterio Betances, quien andaba tam
bien en gestiones pro Independenda de Puerto Rico. A Betances lo habia 
conocido en ueva York, a raiz de llegar a Espana (1869). Todos estos 
contactos ruvieron importantes repercusiones hist6ricas. 

Entre las actividades que desarrolla Hostos en !!sta su primera estadia en 
tierra quisqueyana, vale Ia pena mencionar Ia fundad6n (marzo de 1876) de La 

Educadora, una sociedad pedag6gica enderezada, seg(Jn informa Emilio 
Rodriguez Demorizi, "a popularizar las ideas del derecho individual y 
publico, el conoci~ento de las constiruciones,· dominicana, norteamericana, 
latinoamericanas, y los principios econ6mico-sociales; en resumen, educar al 
pueblo."2 

A fines de 1876, Hostos llega a Venezuela procedente de Nueva York yes 
nombrado a Ia posici6n de Rector del Colegio Nacional en Puerto Cabello. 
Meses despu!!s contraer~ matrimonio con dona Belinda Otilia de Ayala, hija 
de cmigrados cubanos (julio de 1877). Su nueva siruad6n civil sin duda le 
generaba nuevas y complicadas obligaciones. Recordemos que Hosros tenia 
ya 38 anos. 'unca fue un espfriru nolllAdico sino un desterrado politico, un 
peregrine de Ia causa de La libertad de las Antillas. 

No estaba lejano el dia angustioso del Pacto del Zanj6n (1878) que puso fin 
a La Guerra de los Diez Ai1os en Cuba. Pese a Ia direcd6n experta y a las 
hazanas rnilitares del dominicano M<iximo G6mez, del cubano Antonio 
Maceo y del puertorriqueno Juan Rius Rivera, y de los sacrificios inmensos de 
los mambises, podia preverse que Ia guerra tendria un desenlace desfa-

2 Rodrlguez Demorizi, Hostos en Santo Domingo. Vol. I, Ciudad TrujiUo, Republica 
Dominicana, Imprenu J. R. Vda. Garda Sues., 1939, p. XXI. 
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vorable dada Ia superioridad cuantitativa y material de las fuerzas impcrialistas 
en Espana. 

La noticia del Pacto del Zanj6n, sorprendi6 a llostos en Santo Tomas 
(junio de 1878). En marzo de 1879, llega a Santo Domingo por segunda vez. 

Es completamente 16gico pensar que I lostos no tuviera deseo alguno de 
estableccrse en Nueva York, adonde tanto habra sufrido. o eXJsua pers
pectiva alguna de poderse quedar en Puerto Rico, puesto que si es verdad que 
necesitaba cstabilizar su situaci6n, tambien lo es que no se proponfa re
nunciar a sus esfuerzos por Ia emancipaci6n de las Antillas. Tal actividad en 
una isla natal, sujeta a Ia tiranra de los capitanes generales espanoles y a Ia 
incomprensi6n de los Hderes liberates y moderados de Ia Peninsula, 
resultaba imposible. A Puerto Rico colonizado habra que regresar con las 
armas en Ia mano, como pensaba Betances. Solamente Quisqueya con sus 
maravillosos lfderes, un general Luper6n, un Vicario Fernando Arturo de 
Merino, un Federico Henriquez y Carvajal, una Salome Urena de llenrlquez, 
despejaba las perspectivas acogedoras no solarnente de una obra pedag6gica 
posible sino de una posible expedici6n libertadora de Borinquen. Como 
dice Rodriguez Demorizi, poco despues de llegar, I lostos "inicia su labor 
dvica y educativa, sus ueve Ailos en Quisqueya" (Op. cit., p. XXJII). 

Durante Ia decada de 1879-1888, llostos desarrolla en Santo Domingo Ia 
que he llamado su Segunda Revoluci6n, Ia Pedag6gica, en Ia que amplla y 
extiende a todo el pals las ideas germinates de Ia sociedad La Educad.ora y de 
Ia Escuela Normal. o puedo aquf, desde luego, entrar en el detalle de esa 
transformaci6n gloriosa de Ia planta cultural de Ia Republica Dominicana.3 

Es una epoca de mucha inestabilidad polltica: revoluciones, conflictos, 
derrocamientos, exilios, restauraciones, etc. En esta epoca, se suceden los 
presidentes, una, dos y hasta tres veccs . Unos son ilustres, Ia mayor parte 
jefes militares. Veamos pasar los nombres en rapida sucesi6n. Ocupan el 
poder supremo: General Ignacio Marfa Gonzalez (1878), general Cesareo 
Guillermo (1879), general Gregorio Luper6n (1879-1880), presbftero 
Fernando Arturo de Merino (1880-1882), general Ulises Hereaux, conocido 
popularmente como Lilis (1883), escritor Francisco Gregorio Billini (1884-
1885), general Antonio Alejandro Woss y Gil (1885-1886), general Ulises 
Hereaux (1887-1888, segundo perlodo; 1889-1892, tercer perlodo). Lilis 
ocupar:1 Ia presidenda de Ia republica hasta 1899. Hostos parte de Santo 
Domingo rumbo a Chile en diciembre de 1888. 

Cuando I lostos lleg6 acompanado de su esposa, Ia Republica Dominicana 
era un pals atrasado, o "sub-desarrollado", como se dice ahora. Compuesto 

3 El lector curioso puede leer algo sobre este tema en mi ensayo: "Hostos y Ia 
Reforma Educativa•. 
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en su mayor parte de campesinos, podemos suponerle un alto grado ~e 
analfabetismo. Pero debemos cvitar el enfoquc que haec de llostos una 
cspecie de heroe cultural, que "salva" a aquel pais de Ia ignorancia total. Santo 
Domingo posefa una modesta pero valiosa l:litc intclcctual, que ya habfa 
introducido significativos cambios, por lo menos a partir de Ia generaci6n de 
Juan Pablo Duarte No s6lo en cl campo de Ia poesfa con Ia obra, po r 
ejemplo, de Felix Marfa del Monte, de 'icol<is Urena de Mendoza, de jose 
joaquin Perez, de Eugenio Perdomo y su paricnta josefa Antonia Perdomo, 
de Manuel Rodriguez Objfo. Habfase ya producido Ia aparici6n de una mujer 
y poetisa extraordinaria: Salome Urena de Henriquez. (l lostos colaborara con 
ella en Ia fundaci6n del Institute de Senoritas) Surgi6 el teatro con un buen 
desarrollo durante las jomadas revolucionarias contra Ia dorninaci6n haitiana. 
La narrativa brota con fuerza en Ia novela Enriquillo (1878-1882) de Manuel de 
jesus Galv<in y Ia obra posterior de Francisco Gregorio Billini. Billini, ademas, 
es fundador del Institute Luis Gonzaga. Es necesario afiadir que el propio 
habitante de los campos de Santo Domingo sc muestra creador en su poesia, 
en su musica, en su danza, en sus relatos. De modo que hay una cultura 
popular, campesina.<~ 

Si bien es cierto que las frecuentes revoluciones, el caudillismo, las 
dictaduras et a/. fueron agravando Ia situaci6n econ6mica, no menos derto 
es que Ia ideologia del capitalismo industrial modemo invadi6 Ia Republica 
Dorninicana con su exaltaci6n del dinero y su culto al progreso tecnol6gico. 
En general, los presidenres sucesivos apoyaron tal tendencia, con lo que se 
llam6 "Ia fiebre del azucar", Ia canalizaci6n, Ia ferrocarrilizaci6n, etc. Hostos 
rnismos comparti6 esas tendencias, aunque no dej6 de scnalar sus fallas. 
Presidentes como Ulises Hereaux respaldaron los adelantos econ6rnicos, 
pero al rnismo tiempo se beneficiaron para efectos de fortalecer su posici6n 
en el poder.s 

En resumen, ideas ineditas giraban en el ambiente y hasta se habian 
fundado instituciones que representaban avances. Creo que Ia llegada de 
Hostos para bacer una labor educativa importante, debe ser interpretada 

<~ Fuentes principales; 
Max Henriquez Urena, Panorama Htst6rlco de Ia Ltteratura Domtntcana, Santo 

Donungo, Editorial Libreria Dominicana, 1965, segunda edici6n. 
Ennque Anderson lmbert: Htstorla de Ia Lfteratura Htspanoamerlcana, Mhico, 

Fondo de Cultura Econ6mica, Vol 1, Cuarta Edici6n, 1962. 

5 Fuentes principalcs: Francisco Moya Pons, Manual de Historia Dominicana, 
Sant•ago, Universidad Cat6lica Madre y Maestra, 1983, S~ptima Edici6n . Ver 
espec1almente el Cap. XXI, "La Economia Dominicana y el Partido Azul". Ver tambic'!n 
jacinto Gimbemard, Historia de Santo Domingo, Santo Domingo, Editora Colegial 
Quisqueyana, 1971, tercera edici6n. Ver especialmente el capitulo "Uiises Hereaux , 
Presidente", pp. 365 ss. 
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como parte de ese movimiento general de modernizaci6n, encabezado por 
figuras de Ia categoria del general Gregorio Luper6n, el presbitero Fernando 
Arturo de Merino, Francisco Gregorio Billini, Salome Urena y Federico 
Henriquez y Carvajal. 

Las ideas que acompanaban a Hostos en esta nueva empresa ya han sido 
muy sei'laladas y yo mismo he escrito algo sobre el particular. Su tarea era 
complicada: echar las bases del sistema educativo nacional -antes no existia 
tal cosa-, dejarlo por lo menos organizado en su fase inicial, combatir los 
efectos dai'linos de Ia mentalidad medieval y del escolasticismo, sembrar Ia 
semilla de nuevos conceptos y enfoques a tono con las realidades del mundo 
modemo, demostrar Ia superioridad de los nuevos ml!todos de ensenanza, 
educar si posible una generaci6n completa que continuara Ia obra en el 
presente y en el futuro. Bueno es recalcar que Hostos consigui6 la mayorla de 
estas metas, como lo prueban sus cartas enviadas despues desde Chile. Asi 
tambien lo reconocen actualmente los dominicanos emerados. 

Es dentro de este encuadramiento que se produce una serie de obras, 
cuyo objeto principal es obviamente pedag6gico, sin que este hecho le reste 
importancia a las ideas expuestas por Hostos. Asf, por ejemplo, Ia cltedra de 
derecho publico, que el Maestro desempena desde 1880 en el Instituto 
Profesional de Santo Domingo es fuente importantisima de la obra Lecciones 
de Derecho Constitucional que sale a la luz siete afios despues en Ia capital de 
Ia Republica. Asi tambil!n ocurre en Los frutos de Ia Normal, magistral 
exposici6n de las orientaciones b<1sicas que condujeron a Ia fundaci6n de la 
Escuela Normal en Santo Domingo, en 1880. El libro que sale en Santiago de 
Chile, en 1889, recien llegado Hostos, La Reforma de Ia enseiianza del 
Derecho, debe contener ideas cultivadas en el periodo de residencia de Ia 
Republica Dominicana.6 

De modo que hay una intenci6n expositiva que se refiere concretamente a 
sus discfpulos en las instituciones quisqueyanas. No resulta exagerado decir 
que hay una intencionalidad secundaria dirigida a toda Ia naci6n dominicana. 
Asi sucede con el Tratado de Moral, del cual forma parte Ia Moral Social. 

Recordemos que Ia Moral Social es el Libro Tercero del Tratado de 
Moral. Y ese Libro Tercero fue publicado independientemente con un 
pr61ogo, que empieza como sigue: 

Un dia se levantaron mis d.isdpula;. Vll'lieron a mf y me dijeron: 
-Maestro, urge publicar Ia Moral. 

6 En Ia Bibliografia que acompaiia al volumen America y Hostos (La Habana, 1939), 
pp. 353-354, en Ia lista de "Obras lnMitaS", se incluye las siguientes: Historia de Ia 
Pedagogia (1881), Nociones de Economia Politica 0883), Nociones de Derecho Penal 
(1883), Nociones de Astronomla (1888). Esta lista no es~ completa. 
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-Y (pOl" qu~ urge? 
-Porque los enemigos de nuesras doarinas van por todas partes predicando que soo 
doctrinas inrn<xales. 
-Mal predi<a qu1en mal vive, y mal vive quien mal piensa y quien mal dice. 

Sigue la discusi6n entre Maestro y discipulos y he aquf el desenlace: 

... A Ia verdad, como las dcx!rinas m~ sinceras soo las que resultan m~ radicales, tal 
vez escandalicen las sencilleces que yo les he dictado. Mejor, ya que tanto empeiio 
tienen los amigos de las buenas intendones, mejor ser.1 que s6lo sc publique aquella 
parte de Ia moral que se refiere a los deberes de Ia vida social. 
0 0 .Pues bten: ~ publicarla. 
... Del pa5 y de ustedes es. T6menla y publkluenla) 

Esa declarad6n final de Hostos revela definitivamente que Ia Moral Social 
no fue concebida como una obra de filosoffa orientada a un publico 
universal. Esto naturalmente no implica que carece de valores fiJos6ficos, 
pero sf significa que no debe ser juzgada, en su conjunto, como una obra de 
fllosofia. 

Ahora bien. Hostos tambi~n escribi6 textos filos6ficos, y entre ellos no 
podemos desconocer algunos pertinentes. Despu~ de leer el Tratado de 
Moral y, especificamente, Moral Social, siempre nos queda latiendo por 
dentro Ia inquietud de la conexi6n con Ia filosofia en general. 

Para ayudarnos a resolver este problema, evocamos a las "Breves 
Nociones de Filosoffa", que Hostos incluy6 como parte de su Tratado de 
L6gtca, cuyo pr61ogo es de 1901.8 

En ese libro, que es de 1886, segun Ia informaci6n surninistrada en 
America y Hostos (1939), p. 353, el Maestro define Ia filosoffa como "el 
estudio de las causas en virtud de las cuaJes las cosas todas son como son."9 
Senala cuil ha sido la divisi6n tradicional de Ia Filosofia en F'1Sica, Metaffsica, 
Psicologla, L6gica, Est~tica y Etica. Pero esa divisi6n ha sido superada y 
suplantada por Ia siguiente en los tiempos modernos: Psicologfa, L6gica, 
Est~tica, Euca y Teodicea. Incluso la Teod.icea, o cienda de Ia divinidad, ha 
sido descartada en algunos lugares, y s6lo sobreviven Ia Psicologfa, Ia L6gica, 
la Est~tica y la Etica.IO 

No podemos entrar aquf naturaJmente, en e1 detalle de lo que Hostos dice 
sobre el contenido de Ia denda de la L6gica, porque nos interesa con mayor 

7 Moral Soctal, Obms Completas, Ed. 1969, Vol. XVI, pp. 92-95. 

8 Obras Completas, Ed. 1969, Vol. XIX, pp. 7-8. En Ia edici6n de Amtrlca y Hostos 
(1939), aparece el Tratado de L6glal, como del 1884. 

9 Tratado de L6gica, Obras Completas (1969), Vol. XIX, p. 10. 

IO Op. c1t., XIX, pp. 11-12. 
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urgencia atcnder a su concepd6n de Ia Etica. Esta disdplina conse!Va mucho 
de su car:1cter rradicional, seg(Jn lo perfila Hostos: "Etica o estudio de lo 
buena y los modos, medias y facultades que tiene Ia raz6n humana Cinte
ligencia, entendimiento, mente, alma, esp!ritu) para descubrir y conocer el 
bien." II El objetivo del bien queda incluido en Ia definici6n mAs modema 
que Hostos ofrece Ia l:tica, cuando dice: "EI objero de La Etica es el cono
cimiento del bien o de lo buena, porque el prop6s1t0 de Ia voluntad es des
cubri r, conocer, realizar y poseer el bien" . 12 La !!tica estudia los modus 
operandi de Ia voluntad y tiene como fundamento Ia 16gica, igual que Ia 16gica 
tiene como fundamento Ia ciencia de Ia psicologfa. 

En este aspecto yo creo que Hostos sigue el enfoque tradicional, por 
cuanto Ia Etica es una cienda que se ocupa, principalmente, de estudiar Ia 
conducta del individuo, en sus aspectos pnkticos. No s61o sus resortes psi
col6gicos y sus procesos 16gicos, sino c6mo debe pautarse esa conducta. La 

actividad volitiva tiene un contenido fktico llamado por Hosros "hechos 
morales" o hechos psfquicos y una vertiente causal que !!I denomina 
"fen6menos" . 13 

6tese que !!I aplica el adjetivo "moral" a los hechos o fen6menos que 
serfan, estricramente hablando, l:ticos. Hay cierta laxitud en ello, por 
ejemplo, cuando Hostos dice: "Hoy no se establece ninguna definici6n de lo 
que no se conoce, sino que se reconoce Ia existencia de hechos y fen6menos 
morales que no son id!!nticos a los fisicos pero que se pueden explicar por 
ellos ... •l-4 Y mis adelante habla de Ia "Filosofia moral" como el estudio del 
alma humana. 15 

l lostos no consrruye deliberadamente una Etica, esrrictamente de matiz 
individual, entil:ndase bien, no porque carezca de interl:s en semejante 
empresa filos6fica, sino porque estima que es m:1s necesario, en su 
circunstancia hist6rica, estudiar y ponderar Ia actuaci6n de las sociedades 
humanas. En arras palabras, Ia moral social. No cabe duda de que un estudio 
aprofundizado del Diario y de otras obras y textos de Hostos haria posible 
desenrranar Ia l:tica individual latente en ellos. Pero por el momenta l:se no 
era su problema m:1s importante. 

Como es sabido, "moral" viene del latin mos, morls, que quiere decir 
habito, costumbre, o instituciones. Las mores son pr:1cticas usuales de un 
grupo social. Y toda sociedad tiene unas pautas o normas de conducta para 

11 Ibid . 
12 Ibid., p. 15. 

13 Ibid ., pp. 12, 1 5. 

14 Ibid., p. 13. 
15 Ibid., p. 14. 
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sus miembros, que expresan valores y apreciadones. De m~s esti decir que 
las mores varian con los grupos en el tiempo yen el espado. Hist6ricamente, 
cada sociedad tiene su "moral social". Es un hecho sociol6gico dado. Pero 
este no es el producto de Ia reflexi6n, de la condencia del individuo. Como 
lo es Ia etica. 

Todos los que hemos estudiado Ia obra de Eugenio Marfa de Hostos 
sabemos que este siempre estuvo preocupado con los problemas y los 
valores eticos y morales. En las primeras p~ginas de su Diario hay una 
inolvidable en que nos cuenta c6mo descubri6 en su ninez el sentimiento de 
Ia justicia. Es el celebre episodio de Ia plana que el habra preparado en Ia 
escuela y por Ia cual esperaba ser elogiado y premiado. " ... Y sin embargo lo 
castigaron." Ai'lade: "Fue aquel el dolor primero mis delicado y rnis intenso 
de una vida que el amor de Ia justicia habra de consagrar a los dolores mas 
acerbos." Y luego, comenta: "El estallido del sentimiento de justicia en un 
alma es un momenta augusta cuyo recuerdo minucioso serfa tan util para 
seguir el desenvolvimiento de un alma nueva cuanto para Ia historia del 
desarrollo de las pasiones y las ideas en el alma humana. •!6 Podemos 
discernir aquf Ia voluntad de estudio, a partir de un hecho significativo de la 
vida humana, para extraerle sus contenidos de validez universal. 

En 1863, en el pr6logo a Ia primera edici6n de La Peregrlnaci6n de 
Bayoan, habla de su "Sed de justicia y de verda d." Y dice que ese Diario fue 
escrito "en Ia oscuridad de una conciencia." En las primeras piginas de su 
novel a acusa a Santo Domingo de haber sido in justa con Crist6bal Co16n. 17 

M~s adelante apostrofaba Bayoan a Ia "justicia universal. "18 

El ansia de libertad se siente desde las primeras lineas de Ia Peregrinaci6n 
de Bayoan. "iOtra vez, otra vez! ... Oh patria m1a, jcuintos dolores me 
cuestas!"19 En el relata del anciano, leemos lo siguiente: " ... donde no hay 
libertad, no hay bienestar, no hay grandeza, no hay nada ... "20 

La labor que Hostos realiz6 en Espana entre los anos de 1864 y 1869, 
publicando artlculos sabre cuestiones publicas e interviniendo en Ia vida 
polftica, con especial atend6n a los problemas de Puerto Rico y de Cuba, 
puede comprobarse en la magnifica colecci6n de documentos recopilados 
por Eugenio Carlos de Hostos en el volumen Espana y America, con 
pr6logo del doctor Francisco Elias de Tejada. 21 Creo que en esas paginas 

16 OC, Vol. I (1969), pp. 19-20. 

17 0C: Vol. VID, (1969), p. 41. 

18 Op., ctt., p. 90. Ver t:ambi~n pp. 248-249. 
19 Ibid., p. 37. 

20 Ibid., p. 188. 
21 Considerado el Vol. XXI de las OC, publicado en Parts, circa 1954. 
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importantfsimas existe latente una "moral social" para Espana. Veamos por 
ejemplo este p:1rrafo: 

Necesitamos resolver todas las cuestiones, arreglar las relaciones de Ia Iglesia y eJ 
Estado, levantar nuestro credito, formar un presupuesto verdadero y posible, variar las 
condiciones de Ia agricultura, abrir las fronteras; rehacer, en Hn, eJ pais y crear asi eJ 
orden .. . 12 

A lo largo de este vasto libro las repercusiones de valor t!tico repercuten. 
Me parece que esta consideraci6n esencial se refleja en las siguientes 
palabras: 

Asf, tanto rn:1s moral es el individuo, tanto rn:1s Ia sociedad, ruanto rn:1s conruerdan los 
aCI.OS de uno y otro con IC6 preceptos de Ia raz6n, Ultimo tfunino del desenvolvirniento 
de Ia fuerz.a espirituaJ.23 

aturalmente que no podemos hacer aqui un esrudio meticuloso de esa 
inquietud moralizante de Hostos en el periodo que hemos mencionado, en 
Espana. Solo podemos marcar algunos puntos que nos den una idea de los 
hilos de continuidad. Veamos algo de esa vibraci6n que t!l siente cuando se 
enfrenta a casos relacionados con La justida. Nos es imposible transcribir el 
maravilloso articulo de protesta, con su carta al Director de La Iberia, 
denunciando los atropellos de Ia polida de Narv:1ez contra esrudiantes y 
otros civiles en Ia Puerta del Sol de Madrid, el 10 de abril de 1865.24 En ese 
mismo ai'lo critica un decreto del Ministerio de Ultramar relative a los 
derechos de Cuba y Puerto Rico, acus:1ndolo de ser lesivo a "lo justo, lo 
natural y equitativo" que corresponderia a ambos pueblos.25 En un articulo 
sobre "La insurrecci6n en Cuba", que es de 1869, el viril periodista le pide al 
gobierno de Espana que, con respecto a Ia siruaci6n de Ia gran Antilla, 
"Sujl!tese, hoy m:1s que nunca al imperio de Ia raz6n y Ia justicia, pasiones 
nobilisimas en su origen ... y La raz6n y Ia justida sei'ialar:1n el medio seguro de 
pacificar a Cuba. "26 

En cuanto a Ia libertad, las alusiones en Espana y America son numerosas. 
Baste mendonar que se trataba precisamente de liberar a Espana de todas 
sus estrucruras reaccionarias y opresoras, y lo mismo iba, a fin de cuentas 
para las colonias. Me limitart! a unas cuantas referencias. En el st!ptimo de una 

22 Espana y Amhica, p. 52. Es un artkulo de 1868. 
23 Op. ctt., p. 237. En un largo lrabajo sobre Ia estadlstica criminal en Puerto Rico, 

1865. 
24 lbtd., pp. 6-10. 

25 Ibtd., pp. 144-145. Es un articulo de 1865. 
26 lbtd., p. 204. 

15 



serie de aniculos sobre problemas polfticos de las Antillas, dice Hostos: 
" ... la libcrtad noes Ia riqueza, noes el bienestar material, es Ia seguridad de· 
todos los derechos humanos."27 En otra serie sobre "La cuesti6n de las 
Antillas" alude "al interl:s que nos inspiran Cuba y Pueno Rico, a Ia sinceridad 
con que nos dedicamos a buscar una soluci6n para el problema que 
materializan esas preciosas islas; el anhelo de Ia libertad que nos impulsa 
Espana ... "28 Constantemente defiende Ia libenad de imprenta, y, desde 
luego, Ia abolici6n de Ia esclavitud.29 En 1866, en un artfculo sobre Ia 
administraci6n de Ia justicia en Pueno Rico afirma que el porvenir de las 
Antillas depende de "una transformaci6n social, pol!tica adrrtirustrativa y 
econ6mica. Mejoras en todo. Libcnad para todas las esferas de Ia vida de 
a que I pueblo. "30 

Para La prueba estos botones sean suficientes. El Tratado de Moral, del 
cual forma parte Ia Moral Social es una de las culmlnaciones de ese impulso 
creador en el campo l:tico, cuyo germen Hostos identifica en su niilez. 

El Tratado de Moral est<'i compuesto por las siguientes partes: 
Proleg6menos; Libro Primero: Moral arural; Libro Segundo: Moral 
Individual; Libro Tercero: Moral Social y Libro Cuarto: Moral Social Objetiva. 
La parte rn<'is extensa corresponde a Moral Social, unas doscientas p<'iginas, 
mientras que los Proleg6menos ocupan aproximadamente cincuenta; el 
Libro Primero es breve, una veintena de p<'iginas; el Libro Segundo es rn<'is 
cono todavia -<:asi quince p<'iginas- mientras que el Libro Cuano sigue en 
tamano at Tercero, con cerca de ciento treinta piginas. En tl:rminos 
cuantitativos de espacio Moral Social es Ia regi6n mis importante del 
Tratado, y adernis ocupa el centro mismo del volumen. Es el coraz6n de Ia 
obra. 

Los Proleg6menos y los dos primeros Libros brindan un marco general, 
de fundamentaci6n filos6fica, al tercer libro, Ia Moral Social. Sin embargo, 
como lo hizo claro el hecho de que Eugenio Maria de Hostos diera a Ia 
publiddad por separado Ia Moral Social, l:ste es un libro completo, por sf 
mismo. Su lectura no exige un indispensable recorrido de las tres panes 
introductorias. Tampoco seria indispensable leer el Cuarto Libro, Ia Moral 
Social Objetiva, aunque sf seria recomendable para un publico incompleta
mente ilustrado sobre casos ejemplares de acruaci6n moral, en el sentido 
hostosiano. 

27 Ibid., p. 143. El aruculo es de 1865. 

28 Ibid., p. 132 El artlculo es de 1865. 

29 Ibid. Sobre Ia liberud de impren12 puede verse pp. 4, 5, 11, 25, 104, entre muchas. 
Sobre Ia abolid6n de Ia esclavitud, puede verse, pp. 242, 248, 273-290. 

30 Ibtd., p. 214. 
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Cuando en el Pr61ogo a Ia Moral Social Hostos dice a sus disdpulos que 
publiquen esa obra, indica sus destinados: "Del pais y de ustedes es." No se 
trata de una manifestaci6n puramente ret6rica o de mera conesia. Sugiere 
que Ia Moral Social no es una obra de rigurosa filosoffa . No es~ escrita para 
profesionales de esa disdplina, pero tampoco implica que carezca de dertos 
rasgos mos6ficos. 

La obra ha sido publicada para el pais, es decir, para Ia Republica 
Dorninicana en el sentido abarcador de Ja empresa educativa que Hostos 
inici6 en 1879. Quiz<is estaba ~I pensando ya en su pr6ximo viaje a Chile, 
donde habia sido invitado por el presidente Balmaseda, y querla dejar Ia 
Moral Social como un legado de gratitud al pais que lo habia tratado tan bien, 
no obstante sus adversarios. Pienso que tiene tambi~n un sentido universal 
de ejemplaridad, como cuando el ingenioso Hidalgo de Ia Mancha, al con
cebir Ia empresa que se proponla realizar, pens6 en el "aumento de su 
horua" y "el servicio de su republica". Asi tambi~n Eugenio Marla de Hostos 
fue por el mundo americano "deshadendo todo g~nero de agravio". Pues Ia 
Moral Social es hoy preciosa herencia de los hombres y mujeres de 
America. Cuando se Ia entreg6 a sus discipulos, tambien Ia don6 a los 
disdpulos de sus disdpulos. 

La Moral Social, o Libro Tercero, es aut6noma porque, entre otras 
razones, incluye y expone ya ideas expresadas en los Proleg6menos y dos 
primeros Libros del Tratado de Moral. Esas ideas son conceptos 
fundamentales que aparecen mas sistematicamente organizados y que sirven 
de marco introductorio. Asf por ejemplo, en el ·capitulo VIII de los 
Proleg6menos, Hosros asienta que el prindpio inductivo o universal en que 
se funda Ia moral es el siguiente: "Todos los fmes de Ia vida radonal, asf en los 
individuos como en las sociedades, concurren a la realizaci6n o ejecuci6n del 
plan rnismo de Ia vida" (p. 30).31 La moral es un "principia universal de 
acci6n que nos obliga a cumplir constantemente con el deber de realizar del 
modo mas racional y concienzudo los fines y todos de nuestra naturaleza 
humana ... (40). En Ia llamada "moralidad" los hombres publicos y privados 
prescinden "completamente de todo lo que es bueno, se busca impasi
blemente todo lo que conviene al egofsmo y se desdena inicuamente Ia justa 
censura de los dignos y virtuosos" (36-37). Me parece que Hostos repudia el 
concepto de una moral como mero estado de cosas social. Para ~1, "la moral 
es algo mas que ~so, y debe obligamos a tener buenas costumbres . .. " (38). 

3J Desde esle punto en adelanle, los n()meros entre parenLesis, a nivel mismo de Ia 
linea de escritura, son indicadores de ¢ginas en el Tratado de Moral, edid6n de Obras 
Completas, Vol. XVI, (1969). 
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La moral ex.iste en virtud de las reladones que el hombre sostiene con Ia 
naturaleza, consigo mismo y con Ia sodedad. Esto da Iugar a una triple 
divisi6n: Ia Moral Natural, Ia Moral Individual y Ia Moral Soda!. Esas tres clases 
de relaciones establecen las obligadones morales o sea los deberes. Por lo 
tanto, hay deberes del mundo ffsico, del mundo individual y del mundo 
social (Cap. IX, 49-54). Observemos, por lo pronto, que Hostos rnpidamente 
establcce los criterios de normatividad y de obligatoriedad como con
diciones esenciales del deber. Tambi~n que el antiguo concepto de Ia etica 
tradicional queda ahora sustituido por Ia noci6n de Moral Individual. Como 
veremos, esta moral individual va a quedar en buena parte incluida en Ia Moral 
Social, ya que para Hostos Ia sociologia va a convcrtirse en la Ciencia Madre, 
reemplazando sea a Ia Filosoffa, sea a Ia Psicologfa. Como sefialara Blanco 
Fombona, para nuestro pensador Ia moral no tiene un origen sobrenatural o 
divino. Esta es un hecho o proceso puramente humano. La Moral Natural es 
el objeto del Libro Primero (54-76). S6lo destacar~ de ella algunos ejemplos 
de lo que Hostos considera son deberes de esta clase de moral: como el 
deber de conservad6n, el de respeto a la obra de Ia naturaleza en nosotros 
como entidades biol6gicas, el de gratitud. Sin atreverme a proponer que 
Hostos fuese el primero en Am~rica en formulae tales ideas, sf creo que fue el 
primero en exponerlas en forma organizada, met6dica. N6tese Ia 
modernidad de las mismas. Hostos seria hoy un gran favorecedor del 
movimiento ecol6gico. 

El Libro Segundo tiene como objeto los deberes individuales. El ser 
humano tiene deberes hacia su cuerpo, hacia su afectividad, hacia su raz6n, 
etc. (77-92). Tiene deberes hacia su condencia, sin los cuales serfa imposible 
etica alguna. 

Llegamos asf, por pasos contados a la Moral Social que ocupa el Libro 
Tercero. Tiene una Introducci6n y se divide enseguida en dos partes. La 
primera trata de "Relaciones y Deberes". La segunda aborda el tema de "La 
Moral y las Actividades de la Vida". La primera de las dos es Ia mAs te6rica y 
tal vez la m1s abstracta. La segunda, sin dejar de tener carncter doctrinario, ya 
se orienta m1s hacia los aspectos pr1cticos. El Libro Cuarto se intitula "Moral 
Social Objetiva". No vamos a analizarlo por ser faena muy prolija. 

Debo advenir al lector (o al oyente) que voy a hacer una exposici6n 
esquem1tica de los principios, juicios y conceptos de Ia teorfa moral de 
Hostos. Luego, apuntare ciertas reacdones de importantes pensadores. Y, 
finalmente, brindar~ algunas observadones crfticas. 

En Ia lntroducci6n a Ia Moral Social, el Maestro denuncia los males que Ia 
civilizaci6n europea ha infligido a los pueblos indfgenas de Am~rica. A1 mis
mo tiempo analiza el concepto de "Civilizaci6n", tema que va a preocupar a 
Hostos hasta el final de su vida. En Ia lntroducci6n afirma que 

18 



... Civilizar noes desolar; civiliz.ar noes sustiruir Ia poblaci6n de un territorio con los 
advenedizos que ponemos en Iugar de ella Civil izar es proceder con alta raz6n, con 
entera y ben~ola condencia, con dominio completo de los rerursos y el objeto del 
progreso, y transmitir para bien de ellos y para nuestro bien, atraytndolos a Ia vida 
civilizada, que es vida de raz6n, que es vida de condencia, a los seres que llamamos 
inferiores por s61o ser novicia> en el curso de los recursos de Ia asociaci6n 

(103) 

La civilizaci6n es el polo opuesto a Ia barbaric. Es el proceso por medic 
del cual el hombre llega a su plena humanidad. Porque el Bien, objeto 
eminente de Ia Moral Social, es justo la Civilizaci6n. Asi lo pronostica Hostos 
en el Capitulo XXI de su obra: "No tardara en llegar el dia en que Ia sociologia 
presente Ia civilizaci6n ... como una verdadera ley natural de Ia sociedad 
humana y de cada sociedad particular. • Y luego agrega las siguientes palabras: 
"Pero aun sin el aux.ilio de Ia ciencia madre [o sea, Ia sociologia) Ia moral 
puede hacer comprender Ia realidad del deber de civilizaci6n, haciendo 
entender lo que hay demro de ese concepto. Y como civilizarse no es mis 
que elevarse en la escala de Ia racionalidad humana, es evidente que civilizarse 
es un deber" (192). De ~stas y otras consideraciones se desprende que 
formar moralmente es lo mismo que civilizar. 

En esa Introducci6n, Hostos destaca tambi~n Ia importancia del 
concepto del deber. Este concepto, tal como ~~ to esboza, es coherente con 
to que dice sobre Ia Etica, en su Tratado de Filosojta. La moral social supone 
"conocidos los fundamentos cientfficos de Ia moral y el por qu~ funciona en 
ella el deber como elemento que naturalmente Ia organiza, y como el unico 
elemento verdadero y capaz de organizarla" (106). 

Al comenzar Ia secci6n sobre "Relaciones y Deberes" (Primera Parte), el 
Maestro adelanta su idea de lo que es la sociedad y de c6mo esti estructurada. 
La define de Ia siguiente manera: 

Sociedad es una reuni6n espon!Wea y natural de individuos, con el objeto de satisfacer 
todas las necesidades de su vida rJSica, moral e intelecrual que no podrian satisfacerse 
aisladamente por ninguno de Ia; seres organi2ados para esa triple vida. 

(109) 

Por lo tanto, lejos de Hostos Ia idea de Ia sociedad como algo 
absolutamente separado de Ia Naturaleza, confinado en el mundo de Ia 
culrura. En su "Sociologfa Inductiva", capitulo II , de Ia "Introducci6n 
Metodol6gica" del Tratado de Sociologfa, el autor subraya: "Ia sociedad 
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posee por lo tanto una existencia organizada, seg\Jn Ia necesaria e infalibl6 
relaci6n de pane a todo y de todo a pane. •32 

La sociedad es una totalidad viviente, como un cuerpo humano. Y tiene 
sus 6rganos. H!!los aqui: A. El individuo, el hombre de carne y hueso. 
B. La familia, que es para Hostos, "Ia sociedad elemental" (111). C. El muni
cipio, compuesto de individuos y familias reunidos para ayudarse unos a 
otros CH. La regi6n, que puede ser comarca, departamento o provincia 
(112). D. La naci6n. Seg\Jn la define el Maestro, es "una sodedad general" con 
respecto a los grupos organicos ya mencionados. "Abarca los seres y grupos 
de seres racionales asociados para fines mAs vastos ... • E. La sociedad 
internacional, compuesta por farnilias de naciones (113). AI fin y al cabo, la 
humanidad seria Ia sociedad mAs omnicomprensiva en cualquier momento 
determinado. 

Los deberes de Ia moral social brotan de las relaciones del individuo con 
cada uno de estos 6rganos y de !!stos unos con otros. 

La actividad moral del hombre en este sentido requiere Ia aplicaci6n "de 
las !eyes morales a Ia producci6n y conservaci6n del bien social" (114). Los 
deberes nos proveen los medios de alcanzar ese bien, o sea, el estado de 
civilizaci6n. 

Recordemos los tres pianos de relaciones entre el sujeto humano, Ia 
Naruraleza, el Individuo y la Sociedad, ya mencionados en los Proleg6menos. 
El individuo es tambi!!n un organismo que posee una estrucrura biol6gica, un 
aparato psiquico, sentimiento, voluntad, raz6n y cociencia (116-119). 

El individuo es un ser vivo que esta condicionado en cinco sentidos: 
necesidad, gratirud, utilidad, derecho y deber (120). Estas cinco condiciones 
obligan al sujeto humano a acruar. 

La relaci6n del deber es para Hostos "Ia mAs noble, Ia mas pura, la mAs 
desinteresada" de las relaciones que nos ligan con los hombres. Con el 
derecho, forman "inseparables resplandores de Ia conciencia" y se elevan 
hasta "el grado ex:tremo y supremo de la humanidad" (121). 

De los cinco elementos condicionales ya seiialados se derivan las cinco 
relaciones que ligan al individuo con Ia sociedad, a saber: Ia relaci6n de 
necesidad, de gratirud, de utilidad, de derecho y deber. 

En Ia Moral Social, el Maestro dedica un capitulo a cada una de esas 
relaciones. El individuo humano necesita de la sociedad, de Ia familia, sin los 
cuales no puede exisitr. AdemAs, del municipio, de la provincia y de Ia 
naci6n. Tambi~n de Ia sociedad intemacional. La peculiaridad de cada zona 
determina las caracterlsticas de las necesidades del sujeto humano (123-125). 

32 oc; Vol XVII, 0969), pp. 26-27. 
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Tenemos el deber de agradecer a Ia Naturaleza todo lo que ella nos ha 
dado en t~rminos de ambiente fisico, de cuerpo, de recursos para alimen
tarnos. En principia tenemos deber de gratitud con todos aquellos factores 
-familia, amigos, municipio, etc.- que satisfacen nuestras necesidades. La 
gratitud que el individuo debe sentir hada Ia sodedad nadonal es una de las 
fuentes del patriotismo (125-127). 

El deber de utilidad es uno de los mis importantes que pone de relieve 
Hostos. La utilidad "nos compele a concurrir con todas nuestras fuerzas al 
sostenirniento y conservad6n de Ia sociedad" 027). I Iostos critica a los que 
abrigan Ia estrecha nod6n de que sus deberes se reducen a ser utiles. Por lo 
contrario, sostiene que el deber de utilidad se va aumentando seg(Jn se sube 
la escala desde La familia a Ia sodedad internadonaJ. 

En lo que se relaciona con el derecho, nuestro autor sigue el principia de 
ampliaci6n e intensificaci6n de funciones a medida que se recorre Ia escala 
que va desde el individuo basta Ia sociedad internadonal. Como dice, el 
derecho se va hadendomis trascendental. Tambi~n pone ~nfasis en Ia rela
d6n de derecho como estructurante de las instituciones. En el contexto de Ia 
vida nacional, el hombre se conviene en ciudadano, en persona juridica. Para 
el hombre, el deber del derecho hace posible el placer de la justicia, que es 
superior aJ placer de Ia verdad (129-130). En diversas ocasiones, Hostos va a 
referirse a los roles del derecho. No podemos olvidar que cuando asisti6 a la 
Universidad en Espana estudi6 derecho. Y su interl!s se demuestra plena
mente en su obra Lecctones de Derecho Constttuctona/, que es s61o una 
muestra.33 

El capitulo nueve, donde Hostos aborda el tema de Ia relaci6n de deber, 
es en realidad una recapitulaci6n de casas ya dicha antes 031-134). Pero en el 
capitulo siguiente ("Del deber y su funci6n en Ia economia moral del 
mundo"), Hostos declara que el Deber del deber produce "Ia armorua de las 
fuerzas en Ia actividad del individuo y la espontinea conciliad6n del prop6-
sito caracteristico de cada vida individual con el prop6sito ideal de Ia exis
tencia colectiva" 035). 

El deber, seg(Jn Hostos, es el freno de Ja condenda. Por lo tanto, limita, 
moraliza a Ia conciencia misma, sin la cual no puede haber moral (o l!tica). 

Creo que el siguiente pirrafo del Capitulo XI nos da una buena sintesis del 
pensamiento de Hostos sobre el Deber del deber: 

Si el deber del deber rige el mundo moral, es porque rige a Ia conciencia hwnana. Rige 
a Ia conciencia porque es su ley. Es su ley, porque es Ia expresi6n 16gica de su 

33 OC, VoL XV (1969) 
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naturaleza, propiedades, caraa.eres, dignidad y ftnes. Es expresi6n l6gica de Ia 
naturaleza raciooal y conscierie ... 

(137) 

La conciencia del deber evoca en lo mis fntimo de Ia naturaleza humana 
toda su fuerza, toda su dignidad, toda su superioridad, toda su alteza (Loc . 

cit.). Es to que constituye al ser humano en ente moral. E1 hombre moral es 
digno. Sin dignidad no hay libertad. Por to tanto, cl bien, objetivo ultimo de 
Ia l!tica, consiste en Ia practica integral de todos los dcberes. 

Mucho mis adelante, en el Capitulo XIX, hablando del dcber omnicom
prensivo, el Deber de los deberes, nuestro escritor dice: El Deber de los 
debe res 

consiste en cumplirlos todos, cualquiera que sea su car.1a.er, cualquiera que sea el 
momento en que sc presente a activar nuestros irnpulsos o a despertar nuestra per<Zt 
o a convencer nuestra raz6n o a pedir su fallo a Ia ooncienda. 

La moral social, desde el punto de vista expositivo en el libro, se 
convierte en arquitectura funcional de deberes. 

En el capitulo Xll, Hostos concentra en los "deberes derivados de 
nuestras relaciones con La sodedad". El conjunto de estos deberes se esdnde 
en dos clases: (a) los genl!ricos, y, (b) los secundarios o deduddos. Los 
deberes genl!ricos .son: el trabajo, Ia gratitud, "ta utilidad, el dcrecho y La 
justicia. 

El primero de los deberes sociales es el Trabajo, porque es el modo 
unico, a Ia vez que universal, de satisfacer todas y cualesquiera necesidades, ya 
fisicas, ya morales, ya intelectuales, que tiene el hombre (143). Este deber del 
trabajo se nos impone en todos los niveles: familia, municipio, provincia, 

etc. 
La Gratitud es reconocirniento por el beneficio recibido (144). Aqui 

parece que el deber primario, dado en Ia escala anterior, se trueca, puesto 
que el autor nos dice que "el deber correspondiente a Ia gratitud es Ia 
obediencia ... " (145). Como Ia obediencia es un deber que exige maneras 
distintas de ejecuci6n en los diversos pianos, genera una serie de deberes 
secundarios: surnisi6n del individuo bacia Ia familia, adhesi6n at municipio; 
deber de acatarniento a Ia ley, etc. 

El deber de utilidad posibilita el mejorar las condiciones de vida (145). 
Seg(Jn I lostos, Ia utili dad es "una propiedad natural de los objetos para servir 
los fines todos". De este deber genl!rico, en su aplicaci6n a los diversos 
niveles, se deducen los secundarios, el de sacrificio para el primer grupo 
social, el de cooperaci6n en el segundo grupo, el de uni6n, en el tercero, 
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abnegaci6n en el cuarto, conciliaci6n en el quinto y coordinaci6n en el ultimo 
(146) 

Cuando habla del deber gen~rico del derecho, nuestro autor recalca que 
el derecho y del deber "son inseparables complementos 16gicos e 
ideol6gicos .. . " (Loc. Cit.) Es muy interesante Ia definici6n que da del 
derecho. Recordemos que ya habia hablado antes sabre esto (y luego volvera 
a hablar). El enfoque es triangular. El derecho 

Primero. Como acto con el 0.1al reconocemos o damos a cada 0.1allo que es suyo. 
Segundo. Como expresi6n estrie!a de Ia justicia estriw. Tercer. Como conjunto de 
condiciones necesarias y narurales que ligan al hombre individual con el hombre 
colcctivo, o lo que es lo mismo, al individuo oon Ia sociedad 

(147) 

El derecho es un media que tiene el hombre para legitimar una serie de 
actos necesarios en Ia vida social. 

Del derecho como forma primaria del deber se derivan otros derechos 
que se manifiestan en el principia de educaci6n. El deber de educaci6n, nos 
indica el Maestro, es constance en los diversos niveles antes mencionados 
049) 

En los capltulos sucesivos (XIII al XVIII, 149-175), Hostos amplfa las 
visiones bosquejadas en el capitulo Xll. Analiza los deberes gen~ricos y 
tambil'!n los secundarios. La discusi6n del contenido de dichos capltulos nos 
Uevarla muy lejos. Por lo tanto voy tan s6lo a resaltar algunas notas. 

Es muy interesante que el pensador concibe al patriotismo como una 
forma del deber de trabajo. He aqui como €!1 ve tal vinculo: 

Si el patriotismo es pura acci6n de una voluntad que se consagra al bien de una patria, 
continuo esfuerzo de Ia voluntad, es decir, trabajo continuo de ella, es esa uniforme 
actividad Si el patriotismo es pura idealidad empenada en producir un tipo superior de 
patria, trabajo de Ia mente es e;e. 

052) 

Mas adelante critica Ia noci6n vulgar de utilidad que se centra en Ia idea del 
egofsmo individual. "Para el vulgo, lo uti! es lo que conviene a cada cual, y ~se 
es un error." Al contra rio, los estudios econ6micos nos demuestran que "las 
cosas mas utiles son aqul'!llas que empiezan por aprovechar a Ia sociedad 
para, por media de ella, aprovechar al individuo" 058). Hostos condena al 
dictador a quien Uama usurpador de los derechos de Ia sociedad {tindirecta 
contra el tirana Lilis?) y elogia al constructor de obras socialmente benNlcas 
059-160). Con hermosas palabras, defme el deber de sacrificio: "sacrificio es 
la consagraci6n de una idea o un sentimiento con un acto de suprema utilidad 
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para otro, aunque sea un esfuerzo supremo para quien lo hace" (161). Estas 
palabras llevan el respaldo moral de una vida dedicada al sacrificio por Ia 
Patria, como Betances (Loc. cit.). 

Reladonado con esto se halla el deber secundario de "abnegad6n". Para 
nuestro mentor, "Ia verdadera utilidad se resuelve en abnegaci6n y Ia 
verdadera abnegad6n se resuelve en utilidad" (164). 

En el capitulo XVIII, dedicado al terna del deber del derecho, Hostos nos 
brinda sentencias lapidarias. Por ejemplo: "Derecho no ejercitado, no es 
derecho; derecho no vivido, no es derecho; derecho pasivo, no es derecho. 
Para que el sea en Ia vida lo que es en Ia esencia de nuestro ser, hay que 
ejercitarlo. Ejercitarlo es cumplir con el deber de hacerlo activo, positivo y 

vivo" (172). 
Luego pasa a hablar sobre el derecho armado. Ya que "ejercitarlo es 

armarlo". Y anade: "Armado del deber, el derecho no necesita para nada de 
Ia fuerza bruta." (173). Pero a veces hay que recurrir a Ia lucha armada. Creo 
que el Maestro estaba pensando en las revoluciones de Santo Domingo 
(Guerra de Ia Restaurad6n), Cuba (Guerra de los Diez Anos) y Pueno Rico 
(Grito de Lares). Palabras que tal vez aluden a los atropellos del presideme 
Ulises Hereau:x. Dice que cuando se presenta "un derecho artificial que 
privilegia a pocos, necesario es entonces matar con armas homicidas el 
privilegio consuetudinario que se ha erigido en derecho positivo ... " Y 
tambien: " ... a veces importa con urgencia a Ia· civilizad6n, que afumemos 
con el arrna de Ia fuerza el derecho que de ning(Jn otro modo podemos vivir 
y realizar" (173). 

Terrnina con un capitulo, el XIX, dedicado al Deber de los deberes (176-
177), a cuyo contenido esencial nos hemos refcrido antes. 

La estructura relacional del conjunto de los deberes es fundamentalmeme 
armoniosa. En principio, no deben surgir conflictos entre ellos. En el 
capitulo veinte, Hostos sostiene que el individuo debe establecer "Ia 
costumbre del deber", y si asi lo hace, no debe darse Ia ocasi6n de amago
nismos. Tales polaridades, cuando ocurren, pueden ser causadas por Ia 
inerda de pasividad de Ia condenda personal que paraHza Ia actividad de los 
otros 6rganos de Ia vida. Otros conflictos emanan de Ia disparidad de las 
fuerzas involucradas en alguna actividad, o porque una es dinirnica y la otra es 
estitica Hostos dta a Hamlet: "Thus conscience does make cowards of us 
all". Me parece claro que el Maestro qui ere decir que entre los deberes 
mismos -o por lo menos, dentro de los deberes que figuran en su 
esquema- no puede haber conflictos. Es en la realizaci6n prictica de los 
mismos, por circunstancias especfficas del sujeto humano, que se dan 
debilidades, desvlos, confusiones (190). 
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Anticipando sus esquemas sabre las virtudes, a las que ~I podrla Hamar tal 
vez deberes "terciarios", Hostos discute los deberes del hombre para con la 
humanidad, en el capitulo XXI (185-192). Parte de Ia idea de que "el seno 
natural de todo hombre es Ia humanidad entera" (185). 

En tal contexto, el deber del Trabajo se convierte en los deberes 
siguiemes: Confraternidad, Obediencia, Filantropfa, Sacrificio, Cosmopoli
tismo y Educad6n. El deber de Ia Confraternidad nos Jleva a trabajar en aras 
del desarrollo y perfeccionamiento de Ia especie humana (185). El de Ia 
Pilantropia se deriva de Ia gratitud. Es un deber social "porque Ia raz6n 
reconoce en Ia comunidad de origen, naturaleza y destino de todos los 
hombres, un media natural. .. para llegar a un fin comun" (189). 

Muy pertinentes me parecen las palabras que Hostos dedica a precisar lo 
que es el deber de cosmopolitismo. Denuncia la versi6n falsa de este deber: 
"Hay en el mundo una porci6n de desgraciados que, so color de que Ia patria 
de los hombres es el mundo, se desentienden de Ia patria, dicen que para ser 
dudadanos del mundo" (190). 

Pero el verdadero cosmopolitismo tiene una rafz patri6tica. He aquf las 
inolvidables palabras del Maestro: 

Cosmopolita es d palrioCa en toda pallia Fmpieza por serlo en Ia de origen geogr:ffico 
y conduye pcx-serlo en Ia de origen zool6gioo. Fmpieza por ser verdadero hombre en 
su paoia y acaba por ser verdadero patriola en Ia hwnanidad entera .. . 

(190-191) 

No nos vamos a detener en Ia Sinopsis Numero 1 y en Ia Numero 2, que 
se despliegan en las p~ginas 194-195, porque son, por un lado, esquemas que 
resumen lo dicho antcriormente, y, por otro, proyectan una nueva serie de 
deberes secundarios, a los que Hostos llama "virrudes". El amlisis de dichos 
esquemas, con su larga lista de "virtudes", requeriria un libro entero. 

Me voy a restringir a selecdonar ciertas observaciones entre las multiples 
que nuestro autor formula, que me parecen muy dignas de Uamar Ia atend6n 
del lector. Por ejemplo, lo que dice sobre el patriotismo: 

El patrioti5mo pasa de sentimiento a deber, ruando el patriola tiene tan exacta idea de 
su dignidad personal y de Ia dignidad oolectiva de Ia sociedad nadonal, que llega a 
refundir todos los afectos, deseos, ideas, derechos y deberes afijos a Ia nod6n de 
patria, en el sentimiento, idea, derecho y deber de oonservar, defender, sostener y 
sacar via.oriasa Ia dignidad de Ia naiUraleza humana en Ia nacional y en Ia suya propia. 
Sin dignidad no hay patriolmlo; sin individuc6 pufundamente digoo;, no hay pauiolas. 

(197) 
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Recordemos que al criticar Ia idea egofsta de utilidad, Hostos recalc6 el 
deber del sacrifido, como Ia suprema negad6n de sf mismo, por un valor· 
supremo. Ahora, en Ia Segunda Sinopsis, el Sacrificio fundona como un 
deber primario que genera el secundario, o "virtud" llamada Solidaridad. He 
a qui como nuestro pensador los reladona: " .. .Ia idea del deber de sacri.ficio 
Ia bra ... Ia voluntad de la familia y su condencia, completandose el uno con el 
otro deber, y haci~ndose posible Ia solidaridad por el sacrifido y el sacrifido 
por la solidaridad" (206-207). 

Moral Social ofrece al lector dos amplias regiones mas, a saber: Ia 
"Segunda Parte" que trata de "La Moral y las Actividades de Ia Vida" (199-304), 
y el "Libra Cuarto" titulado "Moral Social Objetiva" (20s-443). 

En estas dos zonas, Eugenio Maria de Ilostos abandona el plano 
primordialmente te6rico para relacionar las ideas expuestas en Ia "Primera 
Parte" de la Moral Social con factores concretos y especificos. Podemos 
decir que Ia "Segunda Parte" es una secci6n-puente. Asi lo revela Ia forma 
como se Haman los capftulos, Capitulo XXIV, "Enlace de Ia Moral con el 
Derecho Positivo"; Capitulo XXV, "Enlace de Ia Moral con Ia Polftica"; 
Capitulo XXVI, "La Moral Social y las Profesiones"; Capitulo XXVII, "La Moral 
y Ia Escuela". y asf sucesivamente. El m~todo fundamentalmente es una 
comparaci6n entre Ia idea de cariz ~tico con Ia realidad hist6rico-social 
correspondiente. Lo cual da Iugar, naturalmente, a muchas criticas a hechos y 
fen6menos de Ia vida social de su tiempo. 

En el "Libro Cu.arto" o sea Ia "Moral Social Objetiva", Hostos, con evidente 
intenci6n pedag6gica, recurre al principia de ejemplaridad ode paradigmas. 
Para cada deber se invoca un modelo, encamado en Ia realidad. Por ejemplo: 
Deber de Fomento: Gregorio Rivas (321-323); Deber de Patriotismo: jorge 
Washington (327-331; Deber de Confraternidad: Confucio (339-344); Deber 
de sumisi6n (al municipio): Ia fundaci6n de Ia ciudad de Sacramento, en 
California (362-363); Deber de adhesi6n (a Ia provincia): Atacama, en Chile 
(373-377). Tal es Ia trayectoria. Hostos formula Ia idea que esta detras de todo 
~sto en Ia Introducci6n al Libro Cuarto del Tratado de Moral: "La moral 
objetiva ha de presentar Ia influencia constructiva del deber cuando 
construye individuos y sociedades tanto en su acci6n negativa como en su 
accJ6n positiva ... " (306). 

Como es 16gico, he dedicado mucha mas atenci6n a lo que Hostos llama 
"Ia exposici6n doctrinal" de los deberes, pero no por ello ha de pensarse 
que queda reducida a eso. Aunque a esa primera parte se La podria llamar 
"Moral Subjetiva", tal titulo quius podria prestarse a equivocos. Yael adjetivo 
de "social" que se une al sustantivo "moral" indica que no se trata de algo 
exclusivamente individual, del sujeto humano. Hay en Ia acci6n moral 
"objetivaci6n de sentimientos o voluntades de pensamlento de las acciones 
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humanas individuales o de grupos o de sociedades generales ... " (306). La 
Moral Social objetiva se hace patente por medio de acciones, hechos y 
procesos hist6ricos, trayectorias de seres humanos, ejemplaridades. Eso es 
fundamentalmente de lo que trata el Libro Cuano. 

Como todo lo que Hostos hacia en el campo filos6fico y en el campo 
pedag6gico, Ia Moral Social desde el momento mismo en que vio Ia luz 
publica debe haber provocado en Santo Domingo muy variadas reacciones. 
Por desdicha, no cuento con documentos a Ia mano para probarlo. Pero sf 
sabemos que esa reacci6n tambien se registr6 en varios parses de Ia America 
Latina. Y a lo largo del siglo veinte puede advertirse cierta continuidad, con 
algunas rupturas en el tiempo. 

La discusi6n de esos modos de ver Ia Moral Social seria interesantisima 
pero muy prolongada. Aqul solamente voy a dar algunos ejemplos de 
importantes pensadores que figuran en el volumen America y Hostos, 
publicada en 1939, con motivo del Centenario del Nacimiento del Maestro. El 
gran escritor venezolano Rufino Blanco-Fombona es de los primeros que 
conoce a Hostos en el grupo que ahora nos ocupa.YI En su ensayo, parcial
mente biognHico, "Eugenio Maria de Hostos•, Banco-Fombona dice que Ia 
esencia Intima de Ia moral hostosiana "se basa en una arm6nica relaci6n 
preexistente entre el hombre y Ia Naturaleza, de Ia que aquel es parte 
integrante". A.iiade que "el cumplim.iento del deber le parece aJ moralista 
americana una nota estetica, y por elJo grata en sf y de delicioso cumpli
miento".35 Este ensayo del venezolano es un retrato revelador de Hostos, el 
hombre y el pensamiento. 

Carlos Arturo Torres, excelente escritor colombiano, dict6 una confe
rencia sobre Hostos en el Paraninfo de Ia Universidad de Caracas. Por mala 
fortuna no disponemos de Ia fecha de ese discurso.36 Torres admira Ia Moral 
Social en Ia cual "Ia rigida estructura cientffica de Ia Sociologia y del Derecho 
se esparce en brillantes generalizaciones y cliusulas de insuperable 
elocuencia . .. •37 Ve en Ia Moral Social el complemento necesario de los 
Deberes del Hombre de Mazzini, en donde el hispanoamericano aporta a la 
misma finalidad etica todas las ideas y todas las conclusiones de una ciencia en 
formaci6n ... 3B Compara a Ia obra de Hostos con Ia de Bolivar. Llama a 

34 Conoci6 a Hostos en 1899, seg(in declara al fmal de su ensayo. Ver Amb'tca y 
Hostos, p. 129. 

35 Op. cu., pp. 117-118. 

36 Op. cu., pp. 133-145. 

37 Ibid., p. 142. 

38 Ibid., p. 138. 
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ambos "hombres-sfntesis". Para Torres son: "conciencia polftica el uno y 
conciencia moral el otro de un continente".39 

!lay dos mexicanos que tambi~n se han ocupado intensamente de Ia 
Moral Social. El primero es Pedro de Alba, el segundo es Antonio Caso. De 
Alba escribi6 un ensayo titulado "La Moral Social de Eugenio Maria de 
I lostos", dictado en forma de conferencia en Ia Uni6n Panamericana, en 
Washington, en 1939.40 Para de Alba, Hostos fue "un pensador clasico y un 
maestro del mejor humanismo .. . "" 1 Donde mejor se revela "su formaci6n 
~tica y su temperamento de maestro" es en su Moral Social.42 Seg(Jn de 
Alba, Hostos se adelant6 a William james y john Dewey en sus conceptos de 
utilidad social.43 Para de Alba, Hostos fue "hombre completo, heroe del 
pensamiemo y de Ia acci6n, clara y estimulante voz de Aml!rica"."" 

El ernineme pensador mexicano Antonio Caso, en su ensayo "La Filosofia 
Moral de I lostos", nos habla del "pensarniemo inflexiblemente sistematico 
del pensador antillano" en su Moral Sociaf.45 Caso coincide con Blanco
Fombona cuando sostiene que "Ia base 16gica de Ia moral de Hostos es el 
concepto de Ia eurritrnia universal construido sobre Ia noci6n de Ia ley 
natural".46 Para Caso, lo que hay de perdurable en Ia obra filos6fica de Hostos 
es Ia "concienda que abrigara del cumplimiento adecuado de su misi6n, el 
ejemplo de su existencia consagrada a Ia aspera religi6n del deber", Ia energ!a 
misteriosa de su alma " ... tanto mas invencible cuanto que era inviolable y 
divina por su orige~ y esencia".47 

Entre los puertorriquefios se seiiala a Antonio S. Pedreira con su obra 
monumental por sus valores, la biografia titulada Ilostos: Ciudadano de 
America (1932). Para Pedreira, Ia Moral Social tiene "profundos alcances 
filos6ficos" . 48 Relaciona esa moral con los sistemas de Kant, Comte y 
Spencer.49 Despul!s de dar una visi6n sintl!tica de Ia Moral Social, Pedreira 
llega a la siguiente conclusi6n: "S61o un hombre de bien, de pulcras 

39 lbtd., p. 145. 

40 Ibid., p. 190. 
4l Ibid., p. 194. 

42 Ibid., p. 195. 

43 Ibid, p. 198. 
44 Ibid., p. 208. 

45 Ibid., p. 212. No Lengo Ia fecha en que se esaibi6 esle ensayo. 

46 Ibid., p . 218. 

47 Ibid., p. 22. 
48 En Hostos, Cludadano de Amtrlca, Obras Completas de Antonio S. Pedreira, Vol. 

II, San Juan, Pueno Rico, InstiLUlo de Culrura Puenorriqueiia, 1970, p . 674. 

49 Loc. cit . 
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continencias, claro en sus costumbres, generoso en el sacrificio, ilimitado en 
sus ~divas, ancho de sentimiento, orientado bacia Ia libertad y Ia justicia, 
podia escribir esta obra regeneradora y redentora•.50 

El fil6sofo puertorriqueno jos~ A. Frinquiz, profesor que fuera de Ia 
Universidad de Puerto Rico como el doctor Pedreira, escribi6 varios estudios 
sobre Ia obra de Hostos.5t De entre ellos, tengo a Ia mano el que titula 
"Esencia Ideol6gica de Hostos•, discurso en Ia Celebraci6n del Centenario, 
publicado en el volumen Am~rica y Hostos. En dicho ensayo, Frinquiz 
sostiene que "es Hostos fundamentalmente un idealista personalista".5 2 

Como Pedro de Alba, el puertorriqueno ve en Hostos a un pensador 
humanista, "pero el suyo es un humartismo profundamente idealista, original, 
nuevo ... •53 Dice Frinquiz que debemos a Hostos cr~dito "por haber 
avanzado ideas fundamentales del pensarniento contemporineo, no 
solamente en su sociologfa y su ~tica, sino en su epistemologfa y su 
psicologfa .. . •54 

Baste por el momenta con estaS notaS ejemplares. Se podri observar que 
todos los maestros que escriben sobre Eugenio Marfa de Hostos y Ia Moral 
Social coinciden en Ia grandeza de su espiritu y la valia de su pensamiento, 
pero tambil!n hay discrepancias legftimas entre ellos. Un estudio a fondo nos 
llevarfa a descubrir mis armonfas que diferencias. 

Al terminar de leer Ia exposici6n anterior de Ia Moral Social en sus 
aspectos te6ricos, podemos preguntarnos qu~ mensaje Co mensajes) tiene 
para nosotros, hombres y mujeres de fines del siglo veinte. iQu~ validez o 
qu~ vigencia poseen los planteamientos hechos por eSte pensador del siglo 
diecinueve que lleg6 a contemplar la aurora de Ia centuria actual? 

Creo que todos estarfamos de acuerdo en que Ia Moral Social, 
contemplada cien anos despu~. nos incita a una cuidadosa revisi6n de su 
contenido intelectual. Por mis que admiremos la cautela, Ia exactitud, Ia 
lucidez de la exposici6n. Por mas que adrniremos tantos pasajes espl~ndidos 

donde relumbra Ia inteligencia de Hostos y su fecunda imaginaci6n, su 
capacidad de penetrar basta el coraz6n rnismo de ciertas cuestiones, nos 
vemos obligados a preguntar una y otra vez. iSeri cierto? Y si es verdadero, 

50 Op. cit., p. 684. 
51 Por ej.: "El idealismo Personalista de Eugenio Maria de Hostos•, "Hostos y la 

Religi6n", "EI Ensueno de Kant y de Hostos", "La Teotfa Social de Hostos a Ia luz de otras 
filosofias Sociales". Ver Amhica y Hostos, p. 307. 

52 Am&tca y Hostos, p. 311 . 

53 Op. cu., p. 317. 

54 Ibid., p. 323. 
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(qul! alcances tiene? (Qul! podrfamos anadir? (Cu~les serfan las 
consecuencias? 

Tenemos derecho a colocar entre interrogantes a Ia Moral Social en su 
conjunto o en sus partes. Tenemos derecho a hacerlo porque somas 
discfpulos de un buen maestro, de un gran Maestro. Como tenemos tambil!n 
el deber de reconocer lo que es justa, lo que es equitalivo, razonable, 
admisible, etc. Tenemos derecho a rendir honor a quien honor merece. 
Como harfa el Maestro. 

Para Ia persona avezada en las disciplinas de Ia fllosoffa y de Ia l!tica, Ia 
Moral Social suscita numerosas cuestiones. Es asunto que si se fuera a discutir 
hasta las ultimas fronteras consumiria muchas horas de an~lisis, de critica, 
muchas p~ginas. Quiz~s serfa necesario llegar a escribir un Hbro entero. Pero 
yo estoy convencido de que Eugenio Maria de Hostos no compuso ese libra 
para esas personas, sino para el pueblo dominicano y para sus discfpulos. 
Como en Santo Domingo habia muchos problemas parecidos o idl!nticos 
con los de otros pafses latinoamericanos, no es exagerado decir que Hostos 
escribi6 este libra tambil!n para las naciones hermanas de Ia Aml!rica 
Nuestra. Y eso incluye, naturalmente, a Puerto Rico. 

De tal consideraci6n podemos derivar tambil!n el derecho que el hijo de 
este pais tiene de comparar las normas que el Maestro traza para Ia sociedad 
dominicana en su Moral Social con las realidades actuates vivas de nuestra 
querida Patria. (El pensamiento vivo de Hostos sigue latiendo en nuestros 
presentes inmediatos? Pregunta que nos llega cargada de muy serias 
implicaciones. 

Hostos fundamenta su moral en 1a conciencia del deber. Ello quiere decir 
que el hombre se mueve desde el ser hacia el debe ser, en una escala 
ascencional trascendente. En Ia zona de lo dado inmediato, el hombre es 
materia, ffsica, zoologfa -cl!lula, carne y hueso, 6rgano--, fisiologfa y 
psicologfa: neurona, synapsis, sensaci6n, percepci6n, masa aperceptiva, 
cerebra. Y luego, vivendas, sentimiento, emod6n, voluntad, imaginaci6n, 
raz6n, inteligencia. El hombre es como un andamiaje por donde palpitan 
diversas corrientes en diversas direcciones. A lo largo y a travl!s de esa 
intrincada red de energfa van surgiendo nuevas reaHdades que constituyen el 
reino del deber ser, Ia esfera de lo normative: idea, juicio, intuici6n, 
sensibilidad, imagen, fantasia creadora. 

Asi como en el cuerpo humane el coraz6n es el 6rgano central que pone 
en actividad todo el organismo, Ia condenda es el 6rgano cordial que 
inaugura y crea el reino de los valores. 0 , si alguien lo desea, puede llamarle el 
reino del espiritu. Pero mientras que el coraz6n, como autor de Ia acci6n 
biol6gica, ja~s puede rebasar los limites del cuerpo, no ocurre asi con Ia 
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conciencia, que aun cuando posea su propia inmanencia, puede rebasarla y 
dirigirse a las perspectivas abiertas del universo normativo. 

Seg(Jn Ia visi6n hostosiana, que tiene rafces en el estoicismo y tambi~n en 
el racionalismo del siglo dieciocho, el juez supremo de Ia conducta del 
hombre es Ia conciencia. Ella es quien hace posible Ia l!tica individual, pues 
ac£Ua desde el mismo principia en el fuero intimo. La norma, generada por la 
conciencia subjetiva, no deja, por mas subjetiva que sea, de echar una sombra 
social, como se puede ver en Ia aspiraci6n universalista del imperativo cate
g6rico de Kant. En el lenguaje del siglo veinte diriamos: Ia conciencia subjeti
va es Ia determinante de la autenticidad de nuestros actos. La conciencia 
subjetiva es Ia confidente, Ia custodia de nuestros secretos, pero tambi~n el 
amigo estricto, exigente. Es como el Horacio de Hamlet. 

La conciencia nunca nos hace dar pasos en falso, como sf lo hacen otros 
agentes, digamos, Ia voluntad, el deseo. De ahi, un resultado parad6jico. Una 
conciencia que entrara en contubernio con nuestros falsos pasos dejarfa de 
serlo. Se autodestruirfa. 

De manera que Ia conciencia inmanente se va construyendo ella misma, a 
Ia par que va engendrando al hombre superior, al de Ia libertad y Ia dignidad 
hostosianas. Este proceso de crecimiento de Ia condencia tiene una dimen
si6n profundizante, que podriamos Hamar su verticalidad o integridad, y otra 
dimensi6n expansiva, amplificadora, que Ia va a Jlevar, inevitablemente, a Ia 
trascendencia . 

Segun Hostos, Ia concienda no puede funcionar sin Ia raz6n, sin Ia 
inteligencia, sin el conocirniento de Ia verdad. En otras palabras, para juzgar 
hay que estar emerado. Y ~sta es una de las fuentes de Ia ciencla. 

Sin el trabajo de Ia conciencia inmanente la voluntad se desmandarfa. El 
conato interior se despenarla por el barranco como el caballo de Rosaura al 
cornienzo de La Vida es Sueiio, arrojado al dolor y a Ia muene por la pasi6n 
desatentada. La voluntad es como un querer infiruto en su infirutud que 
desconoce dos frenos: el de Ia condencia moral subjetiva y el de Ia impo
sibilidad natural objetiva. 

Pero Ia conciencia subjetiva no puede permanecer mucho tiempo 
enclaustrada en su drculo inmanente, porque, como bien lo senala Hostos, el 
hombre no puede vivir solo. Para decirlo en lenguaje muy de nuestro 
tiempo: cada condencia individual tarde o temprano se socializa. La palabra 
"conciencia" rnisma es un producto social. Existe siempre una conexi6n, por 
mas tenue que sea, de caclcter dial~ctico, entre el individuo y su medio social. 
Ello no implica que neguemos la autonomia, incluso la solitariedad, en cienos 
momentos, del ser humano. Y, por lo tanto, no negamos tampoco, la 
posibilidad de una l!tica individual. Lo que sostenemos es que es imposible 
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quedarse en ~sto. Permanecer en el ciclo cerrado de Ia inmanencia. Por esos 
caminos se desemboca en Ia moral social. 

Pero lhay una conciencia social? Esta pregunta puede tener una 
contestaci6n negativa. No hay una conciencia social en el sentido de que 
exista alg\Jn ente de indole psicol6gica, o cosa parecida, puesto que Ia 
sociedad no posee estructura psiquica. No sucede asi con Ia conciencia moral 
subjetiva ruya subestructura envuelve Ia actividad psicol6gica. 

Sin embargo, podrian pensarse que Ia sociedad sr tiene una conciencia 
moral. lEn qu~ sentido? Todo grupo social tiene ciertos criterios sobre 
c6mo deben comportarse sus miembros. Esos criterios o normas forman 
parte de su rultura. Muchas de esas pautas no esran escritas y se expresan por 
mcdio de Mbitos, cosrumbres e instituciones tradicionales. Cada grupo 
constituye una comunidad rultural dentro de Ia rual hay ciertos actos, pala
bras, signos, casas, que son estimadas y otras sub-estimadas, sin faltar algunas 
objeto de menosprecios. Algunos son prohibidos, como el incesto. 
Tambi~n hay premios y sanciones. A ese conjunto de pautas se le suele 
Hamar "moral social". A ese proceso tambi~n algunos le Haman "moralidad". 
A pesar de su car~cter fluctuante, que varia en el tiempo y en el espacio, 
tambi~n otros le Haman "conciencia social". 

Sin duda, hay quienes no aceptarian el t~rmino de "conciencia" para 
apliclrselo a Ia voluble "moral social" o •moralidad". Ya sabemos que Ia 
"moral social", en su acepci6n corriente y comun, era inaceptable para 
Hostos. Entre muchas razones, porque esa misma "moral" es Ia fuente de 
muchisimos males. Estrictamente hablando, Ia· colectividad no esra prove
yendo una conciencia ~tica en ese concepto. No hay estricto sentido de 
exigencia. No presupone analisis respetable alguno. 

La moral social de Hostos tiene fundamentos racionales, filos6ficos. La 
conciencia social, de existir para Hostos, seria una construcci6n met6dica, 
siste~tica ruyos juicios se enunciarian en el contexto de una moral social 
operance, parecida a Ia que ~I ha expuesto en su formidable libro. 
Presupondria Ia educaci6n -en el sentido ~s responsable de Ia palabra
de un grupo social, de una naci6n ruyos pasos, por ese mismo motivo, 
estarian enderezados hacia el concepto pleno de humanidad y el ideal de 
civilizaci6n. 

En esta hora, debemos preguntamos los puertorriquenos: lEstamos a la 
altura de esa moral social? ,cu~les podrian ser las caracteristicas de una moral 
social que, partiendo de los puntas de vista de Eugenio Maria de Hostos, 
podria ayudarnos a Ia impostergable tarea de construir una sociedad nueva, 
un centro de civilizaci6n, digno de merecer el nombre de Patria libre? En 
vez de perder el tiempo calentando panos tibias para Ia colonia y 
ponil:ndole parches a los males que sufrimos, construyamos el Puerto Rico 
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que debe ser, guiados por las lecdones de Ia Moral Social de Eugenio Maria 
de Hostos, fundados en La ideal del deber y del Deber de todos los deberes. 

Universtdad de Puerto Rico 

NOTA DE LA REDACCION. )os~ Emilio Gonz~lez me entreg6 los originales de este trabajo 
en diciembre de 1989, poco antes de que lo atacara Ia enfermedad que le caus6 Ia muene. 
Le expr~ entonces que convenia suprimir las alusiones al centenario de Ia Moral Soctal 
en 1988, puesto que el articulo apareceria tanto despu~. josemilio no lleg6 a hacerlo. 
Publico, pues, el texto que me entreg6, sin m~s cambios que los necesarios para 
uniformar Ia tipografia y eliminar unos pocos errores de maquinilla. Yo mismo he 
corregido las pruebas. ROBERTO TORRETI1. 
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