
HOSTOS, EL SILENCIO NOCTURNO DE LA 
CONCII(NCIA, Y LOS SIGNOS INVERSOS DE 

, , 
"LO QUE INTENTO BOLIVAR" 1 

Si la instrucci6n presupone Ia importancia de aprender los hechos de me
moria, la educaci6n enseiia a trabajar con ellos mismos, para analizarlos. Esta 
idea era muy importante para los krausistas decimon6nicos como Francisco 
Giner de los Rios (Espana: 1839-1915)2 y Eugenio Maria de Hostos (Puerto 
Rico: 1839-1903).3 Pero antes, debemos definir £,que es 1a educaci6n? Pues, es 
una pedagogia por medic de la cual se acerca a la intelectualidad, entendida 
esta como la capacidad de analizar. En esto consiste el interes del ensayista 
borinqueiio. Para decirlo en tres palabras, como nos recuerda Delgado Pasapera, 
Hostos "enseiiaba a pensar". 4 

Hostos puso la educaci6n por encima de la instrucci6n. Necesit6 de la pri
mera para poder analizar sinteticamente los varies campos de investigaci6n 
que estudiaba. £,Que disciplinas le interesaban? El soci6logo Alfonso Latoni 
las describe: "En este ap6stol de la libertad antillana se conjugan en forma 
singular las virtudes del hombre educador y pedagogo, el hombre de acci6n 
revolucionaria y el hombre extremadamente preocupado por la naturaleza y 
organizaci6n de la humanidad".5 Pero no solo estamos hablando de las diver
sas esferas intelectuales en Hostos. La profundidad de su pensamiento se refle
ja tambien en la tecnica y estilo de su prosa que, como sus ideas, demuestra 
diversos niveles de significado. 

Una buena muestra de este tipo de escritura sintetica y multifacetica es el 
ensayo "Lo que intent6 Bolivar" (de fecha desconocida) donde Hostos no solo 
nos confronta con sus ideas revolucionarias, sino que, como buen soci6logo, 
crea un ambiente literario que refleja el mundo apolitico en que vive. Las ideas, 

1 Una version anterior de este estudio se present6 como ponencia en el xn Annual Cincinnati Confer
ence on Romance Languages and Literatures, University of Cincinnati, 13-15 de mayo de 1992. 

2 Su ensayo de mas importancia sobre este tema es "lnstrucci6n y educaci6n", en Francisco Giner de los 
Rios, Obras completas, 20 vols., Tercera edici6n, Madrid: Espasa-Calpe, 1935; vease el Vol. XVI L 
Tambien sc encuentra facilmente en Francisco Giner de los Rios, Ensayos, Ed. Juan L6pez-Morillas, 
Madrid: Alianza Editorial, 1969. 

3 No hay que comentar el krausismo de Giner de los Rios. Para el de Hostos, consultese Jose Luis 
Abelian, "La dimensi6n krauso-positivista en Eugenio Maria de Hostos'', Cuadernos Americanos, 16 
( 1989); pp. 58-66; El numcro 16 de Ia revista Cuadernos Americanos le dedica una seccion-homenaje 
a Hostos. 

4 German Delgado Pasapera, "Hostos, el soci6logo combatiente", Hostos Para Hoy, Anuario Hostosiano, 
1.1 ( 1988): pp. 35-42; consultese p. 35. 

s Alfonso R. Latoni, "Eugenio Maria de Hostos: Primer soci6logo de America Latina". Hostos Para 
Hoy, Anuario Hostosiano, 1.1 (1988): pp. 67-71; vease p. 67. 
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las que Hostos yuxtapone contra Ia atmosfera social de su Puerto Rico y de su 
Latinoamerica, no crean una realidad de dimension unica, sino por el contra
rio, una de muchos aspectos. i Que efecto tiene en Ia mente del lector el mundo 
literario de este ensayo? La realidad multiple que engendra nos hace experi
mentarla, penetrarla, y despues de reflexionar con tanto la razon como los sen
timientos, comprendemos el tema con mayor intensidad. Nosotros, los lectores 
hostosianos, tenemos que vivir la circunstancia que el escritor crea. Analizarla 
de tantas perspectivas, para que nosotros mismos nos convirtamos en pensado
res activos. Despues del proceso somos educados, no instruidos. 

l,Que intenta lograr Hostos en su "Lo que intento Bolivar"? En la primera 
parte del ensayo, el autor desarrolla el tema en sus dos aspectos: 1) el ambiente 
del revolucionario, y 2) la manera en que funciona el proceso del pensar rebel
de. Para entender una cultura desde su propia perspectiva hay que vivirla. En 
este caso estamos hablando de la cultura insurrecta en su forma puertorrique
fia. Tenemos que simpatizar con esta cultura antes de comprenderla. Despues 
de participar en el medio virtual, ellector esta listo para confrontar la realidad 
de Ia lucha, la misma que Hostos divulga en la segunda parte del ensayo. Al 
leer la primera parte de esta disertacion metaforica y politica a la vez, se notan 
dos niveles de contenido que, yuxtapuestos, proporcionan una noci6n densa y 
compleja del escritor y su meta, que en este caso seria la libertad de Cuba y 
Puerto Rico. Estos dos estratos no resultan de signos lingiiisticos sencillos, 
sino de complejos, de una doble naturaleza. 

En los dos niveles de significado que componen la primera parte del ensa
yo (siguiendo la terminologia de Roland Barthes),6 hay dos imagenes, Ia del 
sonido y la del silencio. En el primer plano de significado, el de denotacion, 
Hostos introduce el primer signo: Ia representaci6n del ruido, en este caso, el 
"grito persuasive" de un pajaro. Este fragor se asemeja a otros tres sonidos, 1) 
"los alaridos desesperados del in teres", 2) "los aullidos de las pasiones ladra
doras", y 3) "las solicitaciones impacientes del error". En sintesis, estos tres 
ruidos turban "el silencio de Ia noche". 7 En este mom en to llegamos al segundo 
signo, el de la ausencia de sonido. El silencio nocturno representa simbolica
mente el intelecto, el mismo necesario para el proceso revolucionario. En este 
primer plano de denotacion, el que nos lleva a la que llamaremos de connota
ci6n1, los dos signos se contraponen: surge el ruido que perturba el silencio. El 
pr6cer puertorriqueiio, refiriendose al peligro que el si!bido del ave representa, 
explica que "ese grito distrae de si propia mi atenci6n y aleja de si mismo el 
pensamiento mio".8 Pero el pajaro no representa el unico problema. De igual 

6 Roland Barthes, L 'aventure semiologique, Paris: Editions du Seuil, 1985; La lingi.iistica empleada en 
• nuestro estudio provienc del libra (secci6n) Elements de semiologie, pp. 17-84; especificamente, pp. 

76-80. 
7 Eugenio Maria de Hostos, Obras completas, 20 vols., La Habana, Cultural, 1939; XIV: p. 318. 
8 Ibid. 
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man era, advierte que "los alaridos", "los aullidos", y "las solicitaciones", que 
pertenecen respectivamente al "interes", a "las pasiones" y al "error", tambien 
pueden tener resultados funebres para las actividades cerebrates. 

Reflexionemos un minuto para examinar estas dos actividades mentales 
que Hostos menciona: la atenci6n y el pensamiento. z.Que es el pensamiento? 
Sin entrar en investigaci6n epistemol6gica, podemos afinnar que es la activi
dad mental que nos provee con imagenes de la circunstancia. Sin embargo no 
hay necesariamente aoalisis de estas imagenes. En el momenta en que presta
mos "atenci6n" al "pensamiento" llegamos a un nivel analitico que podemos 
denominar consciente. 

Ahora bien, el hecho de distraer tanto la "atenci6n" como el "pensamien
to" resulta de una condici6n, impulsada por la voz del pajaro, en la que se 
trastorna Ia conciencia del pensador, la misma necesaria para la busqueda de la 
libertad. l. Y que significa la conciencia para Hostos? Nos revela que tiene dos 
tipos de conciencia, Ia de patriota y la de hombre. 9 Son las dos que se destacan 
en este ambiente. En cuanto a Ia segunda, asegura que su voluntad es tan fuerte 
que ''Ninglin interes, ninguna pasi6n, ningi:m error obceca ni acalla por el mo
menta mi conciencia de hombre ... ". 10 

La busqueda libertaria de Hostos se eleva por encima de los intereses, las 
pasiones y los errores de la sociedad corrupta. El esquema visual que elabora 
es uno en el que los elementos naturales, los pajaros, los perros, y los humanos 
perturban la serenidad de la vida nocturna, la mejor para la contemplaci6n 
porque separa al rebelde del ajetreo de Ia vida diurna. El pensador necesita la 
tranquilidad de la noche para meditar sobre el mundo, la sociedad, y en este 
caso, la situaci6n colonial de Puerto Rico y Cuba. 

La representaci6n de la imagen del pensador y su ambiente que Hostos nos 
provee parece clara y 16gica. Sin embargo Ia vida cotidiana no funciona con Ia 
sencillez de las realidades de la literatura naturalista, por ejemplo. Para comen
zar, el ambiente no sera sereno si el pensamiento se orienta bacia la libertad de 
Borinquen. Asi, Hostos tiene que aiiadir otra perspectiva al sistema semi6tico, 
sobreponiendo otro nivel de significado al primero, otorgandole a la circuns
tancia la complejidad que es la vida misma, creando, ala vez, un significado 
mu1tiple. En esta capa superior de significado, hay una inversion de las conno
taciones, 11 la del ruido y la del silencio. Ahora el ruido no es el chirrido del 
pajaro, ni los alaridos, ni los aullidos, ni las solicitaciones que inquietan Ia 
conciencia del pensador. Hay una reorientaci6n del signo acustico, formando 
lo que llamaremos la connotaci6n2, orientada a un significado diametralmente 

9 Ibid., p. 319; En Ia escritura de Hostos se usa el termino tradicional "hombre" para rcferir al ente 
humano. Para respetar su uso hist6rico, hcmos cmpleado el mismo termino sin modificarlo y sin usar el 
[sic). 

10 Jbfd. 

II Barthes, Op. cit, pp. 76-77. 
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opuesto al de la connotacion1• Si el ruido antes no era deseable porque impedia 
al pensamiento, ahora es imprescindible para propagar el resultado del pensa
miento consciente, el grito para la libertad. Corresponde al clamor por la inde
pendencia de las dos islas tropicales, lo que Fernando Ainsa llama "la primera 
e ineludible etapa" en la busqueda para la unidad latinoamericana. 12 Asi Hostos 
obliga a Puerto Rico a convertirse en "patria clamorosa". 13 Formulado su plan 
en la tranquilidad del silencio, ahora puede retomar a su patria "a clamar con 
ella, por ella, en nombre de ella".14 En esto hay una paradoja de sentido. La 
conciencia que necesita del silencio para elaborar su plan, recurre ahora al 
ruido para implementarla. 

Pero la bulla no es el unico signo que se invierte. Primero, el revoluciona
rio, el mismo que necesita el silencio para su pensamiento atento, se ve estor
bado por el ruido. Luego, buscando su ventaja, toma el estrepito y lo convierte 
en algarabia independentista. Pero la realidad es mas compleja que esta senci
lla inversion de signos lingiiisticos. La inversion crea otro problema. Si antes 
el silencio era necesario para la contemplacion, ahora, en su connotaci6n2, se 
convierte en estorbo. En el seno de esta segunda superficie connotativa, el 
silencio, una falta de ruido, se transforma en el "desierto", una falta de vida. 15 

Este "desierto" es el mundo por el que viaja Hostos; es donde busca la libertad 
cubana y puertorriquefi.a. Hostos se concibe a si mismo como un "viandante 
que ha clamado en muchos, en muchisimos desiertos". 16 i Y d6nde saca esta 
imagen del desierto? Noes la primera vez que vemos esta imagen en el ensayo 
hispanico. Un antecedente no muy lejano seria Mariano Jose de Larra (Espana: 
1809-1837). 

Quizas una comparaci6n de Hostos con Larra parece ser forzada, pero con
viene recordar que Hostos radicaba en Madrid solo unos treinta afios despues 
de Larra, y que, hablando ampliamente, durante la colonia borinquefi.a, com
partia con Larra la misma "nacionalidad". Pero tambien habia ciertas semejan
zas culturales entre la vieja metropolis e Hispanoamerica. Por esta razon surgen 
paralelos entre varies ensayistas latinoamericanos y Larra. Manuel Gonzalez 
Prada (Peru: 1844-1918), por ejemplo, conocia y leia la obra de Larra. De la 
misma manera, no deben extrafiar los paralelos entre el costumbrista espafiol y 
dos argentinas, Juan Bautista Alberdi (1810-1884) 17 y Domingo Faustino 

12 Fernando Ainsa, "Hostos y Ia unidad de America Latina: raices historicas de una utopia oecesaria", 
Cuadernos Americanos, 16 (1989): pp. 67-88; consultese p. 78. 

13 Hostos, Op. cit., XIV: p. 320. 
14 Ibid. 

IS Ibid., p. 319. 
16 Ibid. 
17 Vease Vicente Cano, "Los ensayos de Larra y Albcrdi : Paralelos y puntos de contacto estilisticos", en 

Studies in Eighteenth-Century Spanish Literature and Romanticism in Honor of John Clarkson Dowling, 
ed. de Douglas and Linda Jane Barnette, Newark: Juan de Ia Cuesta, 1985; pp. 37-47. 
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Sarmiento ( 1811-1888). 18 En un ambiente de pan-Hispanismo que tenia en co
mun a Larra, la comparaci6n entre el y Hostos tiene mucho sentido. 

En un ensayo sobre la poesia de Juan Bautista Alonso, Larra concibe su 
scitira como " la voz que resuena en el desierto: ni un eco hay que responda, ni 
un oido que Ia albergue, ni un pueblo que la escuche". 19 Para el costumbrista 
espaiiol el "desierto" es la sociedad espanola, carente de progreso, mientras 
que, para el ensayista borinqueiio, es la "intelligentsia" latinoamericana que no 
escucha. En Hostos el mundo es un "desierto" porque es la comarca que "se 
hace sordo al llamamiento"20 por la independencia de las dos islas caribeiias. 
Con el ensordecimiento del mundo sobre el tema antillano Hostos revela su 
frustraci6n a traves de sus dos signos: 

Es verdad que ya estoy fatigado del desierto y el clamor. Es verdad que ya ha 
pasado Ia hora del clamor. Es verdad que ni Cuba desgarrada, ni Puerto Rico desespe
rada necesitan ya de plumas ineficaces.21 

Asi para superar el desierto, el silencio de la connotaci6n2, Hostos propone 
adelantar el progreso del ruido de la connotaci6n2 llegando a una acci6n com
prometida: " Ia misi6n esta ya reducida a saber esperar hoy para saber morir 
manana, a saber ser para saber no ser, a mortificarse para sacrificarse".22 En el 
momento que el ruido2, llega a ser la muerte, se hace metafisico: un valor 
supremo, resultado de pasar por dos pianos de connotaci6n, demostrando que 
el compromiso de Hostos es absoluto. En su noci6n de la muerte, coincide con 
otro famoso caribeiio del periodo, Jose Marti (Cuba: 1853-1898), que verti6 el 
tema de la muerte por toda su obra. 

Comentemos brevemente a Marti. En 1891 , en un ensayo conocido por el 
titulo de "Los pinos nuevos", Marti escribi6 lo siguiente: "Otros lam en ten Ia 
muerte necesaria: yo creo en ella como la almohada, y Ia levadura, y el triunfo 
de Ia vida". 23 En el ensayo que Marti redacta a Ia muerte de Ralph Waldo 
Emerson, describe Ia muerte como "una victoria" o "una fiesta".24 No hay que 

18 Consultese Luis Lorenzo-Rivero, Larra y Sarmiento: Paralelismos historicos y literarios, Madrid: 
Edieiones Guadarrama, 1968. 

19 Mariano Jose de Larra, Obras, Ed. Carlos Seco Serrano, 4 vols., Madrid: Ediciones Atlas (Biblioteca 
de Autorcs Espaiioles), 1960; 1: p. 456. 

20 Hostos, Op. cit., XIV: p. 318. 
21 Ibid., p. 319. 
22 Ibid. 
23 Jose Marti, Obras completas, 27 vols., La Habana: Editorial Nacional de Cuba, 1963-1 973; IV: p. 283. 

Ruben Landa vincula el concepto de morir en Jose Marti con cl krausismo. Lamentablemente no 
podemos ubicar Ia nota martiana, "La armonia de Hegel. Aun superior es Ia de Krause" que Landa cita 
en concxi6n con esta noci6n. Vease Ruben Landa, Don Francisco Giner, Mexico: Cuademos Ameri
canos, 1966; p. I 0. 

24 Marti, Op. cit., xm: p. 18. 
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asustarse de la muerte porque "solo la tema el que tiene motivos de temor".25 

Como nos recuerda Jose A. Benitez, en Marti, la muerte se concibe como un 
deber.26 

Como el gran cronista cubano, Hostos puede llegar a este mismo extrema 
de sacrificio porque sufre de identicos "dolores de conciencia". 27 El silencio 
nacional le ha hecho complice en su miserable destino. Ya examinamos su 
conciencia de hombre. Su conciencia de patriota le duele basta el momenta en 
que se inviertan los ideogramas, y decide tomar una accion ruidosa mas peli
grosa para liberar su pais, prisionero del silencio. 

Ahora hay que preguntar £.COmo es la dinamica entre los dos pianos de 
significado? Regresemos al primer parrafo del ensayo donde Hostos explica 
que el pajaro "emite un sonido identico al que producen nuestros labios si 
queremos Hamar discretamente la atencion de alguien que se aleja o desatien
de, o que se hace sordo al llamamiento nuestro".28 Ya en este parrafo vemos 
los dos simbolos, el sonido y el silencio. Surgen tambien sus dos formas, lade 
la connotacion1 y la de la connotacion2• El sonido aturdido del pajaro se rela
ciona con los "labios" que pronuncian el "llamamiento". £,Por que se.ra? Parece 
una contradiccion que el ruido punzante del ave le moleste al pensador silen
cioso e, inversamente, que este mismo sonido se asemeje al alboroto revolu
cionario que cae en las orejas sordas del mundo. Sin embargo, no hay contra
sentido porque la inversion de los dos signos representa las dos etapas en el 
proceso revolucionario. Primero se necesita el silencio para definir el proble
ma, para considerar las diversas soluciones y finalmente para esbozar planes. 
Dentro del sosiego nocturno cualquier vibracion acustica distrae al rebelde de 
sus meditaciones. Por otra parte, ocurre de noche para evitar la detecci6n por 
parte de las autoridades. Con el silencio, el rebelde puede elaborar sus planes a 
priori sobre el destino de la patria. Es el primer paso en el proceso revolucio-

• nano. 
Luego se cumple con una segunda etapa porque el insu.rgente, dificilmente, 

encuentra un auditorio para sus planes. En general, el publico responde a la 
revoluci6n con el silencio de no comprometerse. Debido a ello, para lograr "lo 
que intento Bolivar", hay que invertir el contenido del primer signo lingiiisti
co. El plano de connotaci6n1 se orienta necesariamente bacia un significado 
opuesto al convertirse en el plano de connotacion2• El zumbido molesto del 
pajaro se convierte en el clamor subversivo. Si el vocerio del pajaro irrita al 
pensador, su grito revoltoso sera fastidioso para las autoridades coloniales. La 

25 Ibid., p. 24; Agradczco a Susana Redondo de Feldman por la orientaci6n en cuanto al tema de la 
muerte en Marti. Si incurro en algim error analitico, Ia responsabilidad cs mia. 

26 Jose A. Benitez, El pensamiento revolucionario de hombres de Nuestm America, La Habana: Editora 
Politica, 1986; pp. 341-346. 

27 Hostos, Op. cit., XIV: p. 320. 
28 Ibid., p. 318. 
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violencia de la incursion ruidosa en la tranquilidad del pensador se adapta aho
ra a la necesidad de hacerse oido en el auditorio mudo de la comunidad inter
nacional, la misma que teme desestabilizar el equilibrio del poder. 

En la segunda parte del cuadro revolucionario, Hostos hace referencia tan
to a su grito como al silencio, al mismo que debe enfrentarse: "Hoy en el 
momento mismo en que yo clarno, llena esta de hombres eminentes nuestra 
America Latina".29 Pero como el pajaro que habla consigo mismo, el clamor de 
Hostos se hace monologo ya que se enfrenta al silencio, el desierto. Hostos 
advierte que las personas distinguidas "se olvidan de si mismos y enmude
cen". 30 En vez de sonar con una Latinoamerica unida con Cuba y Borinquen, 
es decir, "lo que intento Bolivar", "el pueblo latinoameficano olvida Ia grande 
obra, para desgarrarse en sus guerras de despecho". 31 Hostos lamenta la falta 
de solidaridad entre Puerto Rico y los otros sectores del continente, porque, si 
es "imposible una confederacion politica", como ex plica en un discurso en el 
Ateneo de Madrid en 1868, todavia hay necesidad de "una confederacion de 
ideas".32 Sin embargo, para fonnar una cofradia ideol6gica, las personas emi
nentes tendran que prestar atencion. 

Leopoldo Zea, el filosofo mexicano, explica la idea de Hostos: "Lo que 
Bolivar hizo por los pueblos del otro I ado de los Andes .. . debera ahora ser 
hecho por los pueblos del otro lado de los mares". 33 Por esto, en 1871 , en 
busca de auxilio, Hostos emprendio un viaje al Peru y otros paises. Pero el 
grito de Hostos para la independencia puertorriqueiia recibio el mismo destino 
que el de Bolivar para Ia unidad de America: Ia mudez. 

Si los politicos e intelectuales no quieren fijarse en Ia condicion de las dos 
islas antillanas, habra que predicar la revolucion para que escuchen y piensen 
el problema. Hostos entiende que el ambiente para pensar es opuesto al obliga
do para revolucionar. Asi usa los dos signos con sus significados opuestos, 
creando asi, una tension entre los dos pianos de connotacion. La creatividad de 
este ensayo representa, para usar unas palabras de Victor Massuh, "el primer 
testimonio de una revoluci6n americana que ya es, fundamentalmente, crea
ci6n en el mundo interior del hombre". 34 

El diseiio revolucionario en este ensayo se logra con una realidad multidi
mensional que estimula en el lector una sensibilidad profundizada, creada por 
las dos connotaciones de los signos de ruido y silencio. Esta tension emula la 

29 Ibid., p. 321. 
30 Ibid., p. 322. 

J 1 Ibid.; curs iva mia. 
32 Op. cit., I: p. 98. 
33 Leopoldo Zea, "Hostos como conciencia latinoamericana", Cuadernos Americanos, 16 (1989): pp. 

49-57; consultese p. 54. 
34 Victor Massuh, "Hostos y e1 positivismo hispanoamericano", Cuadernos Americanos, 54.6 (Nov-Die 

1950): pp. 167-190; vease p. 188; cursiva suya. 
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que caracteriza al revolucionario consciente. Dicha duplicacion no seria posi
ble por medio de una escritura unidimensional que solo instruye. Solo a traves 
de un ensayo que educa, que ensefia a pensar, se puede crear una literatura 
aguda que Colon Zayas llama "proyecto de afmnacion de la conciencia nacio
nal". 35 Las teorias sociales de la literatura en el siglo XIX, tanto las romanticas 
como las krausistas, proponen una relaci6n entre el texto escrito y la socie
dad. 36 Hostos participa en esta ideologia y crea con este ensayo una literatura 
por la cual se espera reorientar Ia sociedad. Solamente entonces, puede el emi
sor transmitir fielmente al receptor la realidad de los dos pianos de connota
cion, el del pensamiento y el de Ia conviccion activa, los mismos que compo
nen el signo revolucionario. 

Thomas Ward 
Loyola College 

35 Eliseo R. Colon Zayas, "La escritura ante Ia formaci6n de Ia concicncia nacional: La peregrinacion de 
Bayoim, de Eugenio Maria de Hostos", Revista Jberoamericana, 140 (1987): pp. 627-634; consultese 
p. 632. 

36 Para ver el tema en dos posibles antecedentes espafioles, consultese, Thomas Ward, " Literatura y 
socicdad espanola en Larra y Giner", Letras Peninsulares, 5.3 (Winter 1992- 1993): pp. 357-378. 
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