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PRGLOGO

Presenciamos actualmente en Francia un des-
pertar de las energias femeninas.

Por todas partes, en las distintas esferas de la
actividad humana, surgen iniciativas que desde
los primeros instantes no dejan de producir cierta
estupefaccién entre los espectadores, y mas a1’1n
entre las espectadoras, si bien ya unos y otras las
ven con la mayor naturalidad.

I-Ioy nadie se escandaliza porque las mujeres
se re�nan  en Congresos para examinar entre si las
cuestiones que las afectan (3 interesan.

No choca que tengan sus revistas y sus perié-
dicos, que pidan la. revisién del Cédigo y que
pugnen por el ingreso en las carreras, aun en
las privativas del hombre. Ni causa tampoco la
menor sorpresa ver a algunas tomar la palabra en
las reuniones p�blicas,  a pesar de que hasta ahora
sélo se habia visto desempe�ar  tal papel a las
“compa�eras,,  socialistas.

La cosa parece natural 6, por lo menos, casi na-
tural. Y, sin embargo, hace tres (5 cuatro lustros
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todo eso habria parecido singularmente revolucio-
nario. Pero es que de entonces aca se ha engen-
drado y desarrollado un rnovimiento fernenino
que, insignificante en los 1'1ltimos a�os  del si-
glo XIX‘, se ha fortalecido y se fortalece cada dia
con muchas y eficaces adhesiones. Todavia ayer,
Brunetiere le prestaba el apoyo de su elocuencia
y de su autoridad:

Si fuésemos verdaderos cristianos-de-
cia (1),—esto es, cristianos que encaminasemos
todos nuestros actos al servicio de nuestro prc'>ji-
mo, obra tan loabie Como la del servicio de Dios,
seriamos ante todo excelentes democratas, y aun
creo poder a�adir  que seriamos excelentes femi-
nistas.,,

La palabra de M. Brunetiere no ha caido en
el vacio: cada dia es mayor el n�mero  de los qpe
reconocen la legitimidad de muchas de las aspira-
ciones femeninas.

Colaborar, pues, en esta obra de justicia social
es lo que pretendemos con la publicacion de este
libro (2). _

Si en él trazamos un cuadro de las reformas en
buena ley reclamadas, también concedemos lar-
go espacio a aquellas obras é instituciones crea-
das por iniciativa de la mujer. El “feminismo prac-
tico,, nos ha interesado y preocupado quizés mas

(1) Conferencia dada en la Accidrz Social de la Mujer, y
publicada en la rev. La femme contemporaine de Feb. 1904.

(2) Muchos de sus capitulos se han publicada en la rev. La
femme contemporaine.
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que el “feminismo tec'>rico,,, por entender que
aquél sirve de preparacién eficaz para éste, toda
vez que hablando al corazdn, acaba por dirigirse
a la inteligencia. Y es que en esta materia tiene
perfecta aplicacién el pensamiento de madame de
Rémusat: “Para obtener de las mujeres una ac-
cién de cualquiera clase que sea, hay que esti-
mularlas Casi siempre con la perspectiva de la
felicidad ajena,,.

Dentro de este feminismo practico dedicamos
preferente atencién al realizado por los catdlicos;
pero no sin reconocer y hacer constar noblemente
en estas primeras paginas la generosa y grande
actividad desplegada en esta obra por buen mi-
mero de mujeres que no participan de nuestra fe
religiosa. No nos duele declararlo, y acaso algfm
dia podamos ponerlo de manifiesto con mas deta-
lles. Asi demostraremos que en este trabajo, siem-
pre que ha habido Qcasidn, hemos hecho 2'1 cada
cual la debida justicia.

MAX TURMANN





El movimiento feminista
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CAPITULO PRIMERO

EL FEMINISMO

1. Un hecho social: la cuestion feminista.—Una definicion
de1_femir1ismo.—Exageracién que hay que descartar.—“La
mujer es con relacion al hombre lo que el hombre es con
relacion a1gorila,,.—II. El feminismo zi través de1tiempo.—-
Lo que la mujer debe al cristianismo.—La mujer en la Edad
Media.—E1 Renacimiento y la mujer.—La Declaracidn de
derechos de la mujer y de la cz'udadam’a.-—III. El feminisrno
en el siglo XIX.—'Los diversos grupos feministas.—Una
clasificacién.—Congresos y periédicos feministas.

El desenvolvimiento del feminismo es uno de
los tres 6 cuatro grandes hechos sociales que ca-
racterizan los primeros a�os  del siglo XX. Habré
quien lo deplore: habré, por el contrario, quien
se regocije de ello; pero lo que parece dificil es
que seriamente pueda ponerse en duda.

Importa, pues, a los catolicos examinar la acti-
tud que deben adoptar ante este hecho social.

La cuestion es compleja y dificil, y nada mas
lejos de nuestro énimo que pretender resolverla
de planoz ya nos daremos por satisfechos con ha-
ber aportado algunos datos y elementos para su
resolucién.

Ante todo, gqué debe entenderse por feminis-
mo? Hay varias clases de feminismo.
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Existen por lo menos dos, perfectamente dife-
renciados por Mr. Brunetiere en un discurso re-
ciente (1): el revolucionario y el cristiano. Pero
segfrn las distintas Escuelas las doctrinas feminis-
tas aparecen mas (3 menos precisadas en sus di-
versos puntos, siendo,’por consiguiente, casi tan
dificil dar una definiciori del feminismo Como dar-
la del socialismo, porque tanto el uno como el
otro, mas que un cuerpo de doctrina sistematica-
mente formado, constituyen un estado de espiri-
tu, un modo de pensar y de sentir. No trataremos
por nuestra parte de definirlo, sino que preferimos
aceptar la formula propuesta por el abate Nau-
det (2); que nos parece bastante exacta: “E1 femi-
nismo—-dice—r 2 una doctrina mediante la cual se
pretende reivindicar para la mujer en el orden ju-
ridico ciertos derechos que hoy 1e son desconoci-
dos; y en la sociedad, un puesto justo y legiti-
mo negado por las costumbres,,.

E1 problema consistira, por tanto, en determi-
nar qué derechos 1e han sido injustametzte desco-
nocidos y qué lugar social le ha sido ilegz'tz'ma-
mente negado.

Importa poner cuanto antes fuera de debate
ciertas exageraciones que han perjudicado no
poco a las reclamaciones de los feministas mode-
rados. “... El adversario mas temible (3) no viene
de fuera: e1 peligro para el feminismo esta en su
mismo seno. De ahi que sea necesario estar pre-

(1) La femme contemporaine, Enero y Febrero de 1904.

(2) En un libro intitulado Pour la femme, donde examina
los principales problemas que constituyen el feminismo.

(3) A proposito de los adversarios del feminismo, el abate
Naudet hace una observacion que no deja de ser intentiona-
da, aunque algo artificiosa. “El feminismo——dice——tiene sus
adversaries; pero se enga�aria  quien creyese que éstos per-
tenecen todos al sexo fuerte. Sus mas irreconciliables enemi-
gos estan quizeis entre las mujeres: basta ver con qué sobera ,
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venidos para noconfundirlo con la actitud vocin-
glera y alborotadora de algunas ciudadanas, qu-:3
con el pretexto de “emancipar,, a su sexo co-
mienzan ellas mismas»,por emanciparse de las le-
yes morales. En lo cual hay una exageracion,
una caricatura del feminismo, que sirve a lo su-
mo para alejar de él a las gentes de buena fe. Y
no es, ciertamente, con doctrinas como las que
expone mademoiselle Elisa Farnham con las que
podran hacerse prosélitos. “Ha llegado el mo-
mento—dice esta propagandista—de que los hom-
bres, raza grosera y brutal de usurpadores, cedan
a las mujeres la dominacion que ellos han ejerci-
do hasta ahora paradesgracia de la Humanidad.
La mujer es mas perfecta que el hombre, su na-
turaleza es mas delicada y sensible: la mujer es
con relacion al hombre lo que el hombre es con
relacion al gorila.,, Todo esto, en realidad, nada
tiene que ver con el verdadero feminismo, sien-
do, por desgracia', frecuente que ante tama�as
extravagancias personas de espiritu culto y am-
plio condenen todo movimiento feminista. Hora
es ya de no dejarse llevar de tales errores y de
que se juzguen seriamente las cosas serias.

II

En el fondo de todo movimiento fe-minista no
hay en �ltimo  término mas que un sentim1ento,

no desprecio hablan algunas de ellas de las "emancipadas,,.
Pero si se consultase 2'1 los maridos de estas virtuosas damas
que se indignan ante la actitud de las feministas, nos revela-
riar: cosas curiosas: entonces se veria que la doctrina que
ellas condenan de palabra la practican de hecho, en tales tér-
minos, que son, sin duda, los pobres maridos los que piensan
en reclamar su propia emancipacion.
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una inspiracidn cristiana. S610 que el feminismo,
Como el socialismo, y acaso también el cristianis-
mo, suele bastardearse con frecuencia.

Jesucristo fué el emancipador de todos los opri-
midos y de todos los débiles. Antes del Evan-
gelio la mujer era considerada Como cosa (1). Ha
sido preciso el in�ujo  de la Iglesia para que, in-
mediatamente por lo que respecta a la ley reli-
giosa, y progresivamente por lo que se refiere 2'1
la ley civil y 2'1 las costumbres p�blicas,  la mujer
haya salido de la condicién degradada en que
hasta entonces vivia. En un interesante op�sculo
M. Gabriel d’Azambuja ha recordado lo que el
cristianismo ha hecho por la mujer (2).

“... Jesucri ..*o—dice—predicd el reino de Dios;
y el reino de Dios es prometido a cualquiera,’ sea
hombre (3 mujer, con tal que observe los manda-
mientos.

,,Nadie ignora el preferente lugar que la mujer
tiene en el Evangelio (3). Jes�s  conversa con la
Samaritana, perdona 2'1 la mujer ad�ltera,  acepta el
homenaje de Magdalena, y ‘la defiende contra las
murmuraciones de los suyos; agradece afectu0sa-
mente la hospitalidad de la familia de Bethania.
Admite los solicitos cuidados de Marta, y alaba
los sentimientos de su hermana. Se compadece en
la viuda de Nain de las piadosas mujeres que le
siguen al Calvario, mas fieles que sus discipulos
en aquel doloroso trance. Y todo esto palidece
ante un hecho capital: el misterioso nacimiento
del Salvador y la exaltacién de la Virgen Maria,,,
cuyo culto contribuyé a sacar 2'1 la mujer de la si-
tuacién humillante en que la tenia el paganismo.

(1) R. P. Reynaud. La civilisation paienne et la famille.

_(2) _ Ce que le christianisme a faitpourla femme. (Revista
Czencza y Religidn, Paris, 1899.)

(3) Condesa de Trérnandan, Jésus-Christ et la femme.
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La mejor prueba de que el progreso de la con-
dicion de la mujer tiene por causa principal el
cristianismo, es que no se encuentra sino alli don-
de sus doctrinas han sido predicadas, y siempre
en proporcion de la influencia social que ejerce.

Una demostracion indirecta de tal aserto puede
hallarse en la obra de M. Ch. Letourneau titulada
La corzdition de la femme dans les diz/erses races
et civilisatiorzs. En ella se consigna un sinnfrmero
de hechos—que en su mayoria estan bien lejos
de ser edificantes—y de documentos relativos 2'1
la situacion de la mujer y al regimen de la fami-
lia en los paises no cristianos (Africa, Melanesia.
Polinesia, Japon, China, etc.), que prueban hasta
qué punto la doctrina de Cristo ha mejorado la
condicion de la mujer. Esta demostracion es tanto
mas evidente cuanto que el autor ha manifestado
repetidas veces su hostilidad hacia. el catolicismo.

Bajo la influencia de la Iglesia la condiciorr de
la mujer fué mejorando poco 2'1 poco, y al llegar
la‘Edad Media puede decirse que ejercia ya en
su hogar verdadera soberania. “Y eso se com-
prende tanto mejor cuanto mas se’ conoce el re-
gimen economico de aquella sociedad, en la cual
tan importante papel desempe�aba  la mujer en el
interior de la casa. Como entonces habia que ha-
cer por la misma familia casi todo lo que hoy dia
puede comprarse ya preparado, todas las facul-
tades de la mujer se desenvolvian bajo el techo
doméstico, y sus diversas aptitudes encontraban
ancho campo donde desenvolverse. Las labores
femeninas no constituian un mero pasat1e_mpo,
pues se requeria 2': veces la Vida de una yoven
para preparar su ycanastilla, que hoy_ <_1ia puede
adquirirse en una hora mediante una visita al Bon
Marc/ze’ (1), o una simple carta, despues de exa-

(1) Uno de los grandes bazares de Paris.
ToMo I 2
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minado el catélogo. Estas circunstancias contri-
buian notablemente 2'1 revestir :51 la mujer de cier-
to prestigio y dignidad, 2'1 la vez que por la in-
fluencia del Derecho Cristiano conquistaba en la
sociedad e1 lugar que en justicia 1e corresponde.
Asi se da el caso de que oigamos ahora reclamar
derechos reconocidos en el siglo XIII, y pedir
reformas que entonces estuvieron a punto de rea-
lizarse. En aquellos tiempos podia verse 21 la mu-
jer votar Como los hombres en las elecciones pro-
fesionales y en las municipa1es...,, En apoyo de
esta afirmacion el abate Naudet cita multitud de
hechos, de los cuales hablaremos mas adelante,
que permiten asegurar en conclusion-que en la
sociedad med ceval la mujer podia ejercer gran
niimero de derechos que en la actualidad 1e son
negados.

Pero a medida que disminuyo la influencia del
espiritu Cristiano estos derechos fueron desapa-
reciendo lentamente, a la vez que la mujer volvia
2'1 la condicion de un ser esclavizado. E1 Renaci-
miento, es decir, la resurreccion del paganismo
en las ideas, en el arte y en el Derecho fué para
ella un periodo de rebajamiento moral.

Quizas algunos cato1icos—artistas y literatos
sobre todo—estimen excesivamente severo nues-
tro juicio y nos traten de ignorantes (1). Nos-
otros les argumentaremos con la opinion de un
ilustre escritor, que en algunas de las péginas mas
profundas de su libro sobre la mujer del porve-
nir (2) ha puesto de manifiesto la nefasta obra-de
los humanistas, que solo rindieron culto 51 la be-
lleza plastica. “La sociedad fundada por el cris-
tianismo—escribe M. Etienne Lamy—-habia con-
cedido, en lo relativo {1 los honores de la Iglesia,

(1) Maulde La Claviére, _Les femmes de la Renaissance,
(2) Lejemme de demain, Etienne Lamy.
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en la obra de la educacion, en el gobierno de la
familia, en las in�uencias  sociales, una parte 2'1 la
mujer. En la sociedad fundada sobre el placer por
el Renacimiento solo tiene puesto el hombre:
todo es hecho para él y usurpado por él. La mu-
jer queda reducida a servir de distraccion al hom-
bre cuando descansa de los negocios, que solo
él dirige. Si se le permite gozar de alguna in-
�uencia,  no es debido a su superioridad intelec-
tual <5 moral, sino a su belleza. A las Blancas de
Castilla suceden las Dianas de Poitiers. Por eso
las primeras tentativas de la mujer para a�ojar  los
lazos en que el cristianismo habia sujetado su
Vida, no han conseguido hacerla mas libre en
cuanto al deber sino sometiéndola mas al hom-
bre. Los resultados han justificado la moral in-
transigente de la Ig1esia.Es cosa probada que
hay que quitar desde luego al hombre la esperan—
za de someter 2'1 la mujer 2'1 sus vicios, para que, li-
brandose de sus tentaciones, sea capaz de descu-
brir y amar en ella al ser de razon y de bondad.
Y es igualmente un hecho que en sus victorias
ilegitimas no tiene el hombre generosidad ni jus-
ticia, y que la mujer recibe por toda recompensa
la recompensa ordinaria de los débilesz el des-
precio.,,—

Si el Renacimiento no sirvio la causa femeni-
na, tampoco le fué mas favorable la Revolucion,
aunque por otras razones. “Los hombres—hace
observar e1 abate Naudet,—al adquirir la libertad
politica, aumentaron la distancia que separa 2'1
ambos sexos, y tomaron una in�uencia  preponde-
rante en el organismo social. En efecto; el nuevo
orden de cosas suprimio, por la ley de 8 de Abril
de 1791, toda desigualdad entre herederos de am-
bos sexos; pero es licito preguntar si esta conce-
sion no fué funesta, y si no tuvo bien pronto con-
secuencjas desastrosas,,.
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Sin embargo, durante la Revolucion se produ-
jcron manifestaciones ferninistas. Entre ellas p0’-
demos citar una Declaracidn de 103 derechos de la
mujery de la ciudadana, que fué presentada en
la Asamblea constituyente por Oiympe de Gou-
ges. He aqui algunos articulos de este extra�o
documento: “La mujer nace libre é igual al hom-
bre en derechos: las distinciones sociales solo
pueden fundarse en la utilidad com�n.  E1 princi-
pio de toda soberania reside esencialmente en la
nacion, que no es mas que la reunion del hombre
y la mujer. La ley debe ser la expresion de la vo-
luntad general: todas las ciudadanas, como to-
dos los ciudadanos, deben concurrir a su forma-
cion, personalitente C3 por medio de representan-
te. La ley debe ser igual para todos. Siendo igua-
les ante la ley ciudadanas y ciudadanos, deben
ser igualmente admitidos para todas las dignida-
des, cargos y empleos p�blicos,  seg�n  su capaci-
dad, y sin otras diferencias que las que procedan
del talento y de la virtud. La mujer, que tiene de-
recho a subir al cadalso, debe igualmente tener
el derecho de subir :3 la tribuna.,,

La autora de este proyecto no obtuvo e1 dere-
cho de subir a la tribuna: en cambio, la Conven-
cion la hizo subir al cadalso.

III

En 1848 el movimiento feminista emprendio
nuevos derroteros. En la fermentacion de las nue-
vas ideas se fundaron varias sociedades: las ica-
rianas, las vesubianas, las bloomeristas, y nacio 2'1
la luz p�blica  toda una literatura especial: El Vol-
ccin, La 7202 de las mujeres, La repziblica de las
mu/‘eras, La politica de las muieres, La opinion
de las mujeres. Este movimiento no continuo; de
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modo que, en realidad, el feminismo hizo poco
ruido durante la mayor partc del siglo XIX.

Desde hace unos treinta a�os  es cuando esta
doctrina ha tomado verdadera importancia en
Francia, y arin mas todavia en el extranjero.

Hacia el fin del segundo Imperio se organizo
el primer grupo feminista con Onésimo Reclus,
Luisa Michel y Maria Deraisme. “El a�o  terrible
detuvo el desenvolvimiento de esta agrupacion y
de otras de la misma clase que estuvieron a pun-
to de fundarse. Sin embargo, el impulso estaba
dado, y el movimiento se acentuo bien pronto.
Por entonces (después de 1870) Mlle. Daubé cred
la Asociacidn para la progresiva emancipacio’/2
de las majeres, que dirigio hasta 1874. Después
de su muerte Mlle. Maria Deraisme fué durante
veinte a�os  la encarnacion del feminismo; pero
arrastrada por la pasion antirreligiosa, did a sus
actos una forma sectaria que alejo de su lado 2'1
muchisimos adeptos,,. Poco 2'1 poco se formaron
otras sociedades: Mme. Cheliga-Loevy fundo la
Um'o'rz atziversal de las majeres; Mme. Vincent, La
Igaaldad; Mmes. Potonié-Pierre y Maria Martin,
la Solidaridad; Mme. Pognon, La Liga frame-
sa para el derecho de las majeres, y madame
Schmall, Las Precarsoras, de que tanto se hablo
hace alg�n  tiempo, 2'1 proposito de las diatribas
dirigidas al senador M. Cazot (1). Por �ltimo,  se
ha organizado el grupo Femi/zismo crisliaizo, del
cual hablaremos en el siguiente capitulo.

(1) Fueron motivadas por un proyecto de ley votado por
el Congreso concediendo a la mujer casada el derecho de dis-
poner de sus salarios. Este proyecto paso al Senado, donde
dormia tranquilamente desde hacia varios a�os  pendiente dc
dictamen. Mme. Schmall se extra�o  de tanta parsimonia; pero
su extra�eza,  expresada en forma algo mordaz para el ponen—
te de la Cornisién, no pudo interrumpir aquel suefio, que aim
dura.
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En la Revue encyclope'dique (1) Mme. Cheliga
ha clasificado estos diferentes grupos (5 “peque-
nas iglesias,, en la forma que puede verse: “El
cuadro de matices del feminismo—dice dicha es-
critora—responde muy exactamente al de los par’-
tidos politicos en la Cémara, salvo que la forma-
cion de los partidos feministas se realiza al revés
de lo que vemos ordinariamente en la esfera de la
politica. Asi, pues, al comienzo del movimiento
feminista no habia en él mas que la extrema iz-
quierda de las revolucionarias que querian tras-
tocar la sociedad; después han venido las posibi-
listas, las moderadas. Con Maria Deraisme surge
el oportunismo: el grupo Derec/zos de la mujer,
presidido por econ Richer, se aproxima ya-al cen-
tro; pero la derecha fu-é por bastante tiempo des-
conocida en las rfilas del feminismo, sin que la
Sociedad anonima Las Precursoras, no obstante
su caracter moderado, pareciera hallarse dispues-
ta 2’: tomar tal representacion, hasta que el nom-
bre de la duquesa d’Uzes, puesto a1 frente de la
sociedad, hizo ver que el feminismo francés habia
acabado por adoptar una actitud semejante a la
Primrose league inglesa, lo cual, por otra parte,
no podia menos de aumentar su influjo...,, '

Como se ve por esta ligera rese�a,  los grupos
feministas estan bien lejos de llegar 2'1 un acuerdo:
difieren tanto por sus programas como por sus
medios de accion, caminando, segfm se ha dicho,
“de1 carnpo conservador religioso al revoluciona-
rio mas atrevido, pasando por el progresismo
burgués y el radicalismo librepensador.,,

De estos diversos grupos el de la Fronda es
quizas,vsi no el mas activo, e1_que mas alto gri-
ta, el que mas ruido produce. El ha sido el frnico

(1) Nov. 1896.
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que ha dispuesto de un organo diario. Franca-
mente antirreligioso, le inspira un sectarismo es-
trecho y violento. Su programa social es dema-
siado vago; y si bien posee un estado mayor
inquieto y revoltoso, carece Casi en absoluto
de tropas. Cierto que sus exageraciones atraen y
entusiasman 2'1 algunas gentes; pero acaso también
podria afirrnarse que infiere no poco da�o  a los
verdaderos y legitimos intereses femeninos, pues
que los radicalismos de Mme. Marguerite Durand
y de sus colaboradoras ahuyentan del feminisrno
a muchos espiritus equilibrados y rectos que se
asustan de ciertas excentricidades.

El movimiento feminista se ha revelado a la
faz p�blica  en infinidad de Congresos.

En 1889 se celebro el “Congreso de reivindica-
ciones,,, presidido por Mme. Deraisme. A éste
siguio el de “obras é instituciones,,, organizado
por Mmes. de Morsier et Bogelot, bajo la presi-
dencia de Jules Simon; “Estos dos Congresos tu-
vieron, aun en el extranjero, gran resonancia, y
atrajeron sobre el feminismo la atencion del pir-
blico. Después se celebraron otros, entre los

euales bastara citar el de 1891, donde se trato

de la tan ardua cuestion de la investigacion de la
paternidad; y el de 1896, notable por las peligro-
sas y a veces groseras exageraciones a que se
dejaron llevar los oradores y “oradoras,,. Ninguna
de estas reuniones—hay que reconocer1o—f_ué ca-
paz de establecer un programa claro y preciso de
reclamaciones logicamente justificadas.

Al celebrarse la Exposicion de 1900 hubo algu—
nas tentativas encaminadas 2'1 la preparacion de
un gran Congreso, al cual deberian ser inyifadas
todas las sociedades (3 agrupaciones feministas;
pero el intento fracaso, y en lugar de esa as_am-
blea {mica se celebraron tres: el Congreso “libe-

.ral,, o protestante, que presidié Mme. Sarah M0-
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nod; otro de tendencias socialistas y antirre1igio-
sas, presidido por Mme. Maria Pognon, y el Con-
greso de catélicas, que fué una seccién del Con-
greso cato’1ico nacional, y que tuvo por presidenta
a Mme. de Bully. Este �ltimo,  que r1(_)s interesa
especialmente, debia ser un Congreso de obras,
un Congreso dedicado é estudiar los medios de
llevar 2'1 la practica e1 mayor n�mero  de institucio-
nes feministas; pero en una gran parte lo fué tam-
bién de doctrinas, no temiendo abordar en él
las cuestiones mas graves: seduccién, investiga-
cidn de la paternidad, régimen de Ios contratos
matrimoniales, voto de las mujeres cabeza de fa-
milia para las elecciones de los Consejos munici-
pales y de 105' fie distrito, tutela legitima, regla-
mentacién de la prostitucién, trabajo de las mu-
jeres, etc., pudiendo decirse, en general, que no
hubo miedo en decidirse por las soluciones mas.
avanzadas (1).,, A _

Para cornpletar esta breve historia se�alaremos
las principales publicaciones feministas. El Droit
des femmes, fundado hacia el fin del Irnperio por
Mme. Maria Deraisme, fué el primer o'rgar1o de la
secta. No tardaron en aparecer otros periédicos <5
revistas; pero muchos de ellos tuvieron existencia
efimera. Citaremos, entre otros, la Femme, el Jour-
nal des femmes, Revue feministe, la Revue des
femmes russes et des femmes frcmpaises, el Femi-
nisme c/zretien, l’Az/ant Courriere, la Fronde, Le
Pain, l’Ente/1te, etc.

(1) Abate Naudet; Pour la femme.

<§&°u<>
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CAPiTULO II

EL MOVIMIENTO FEMENINO CATOLICO

I. Una distincién necesaria: movimiento feminista y accién

femenina.—E1 movimiento femenino catélico en Francia.——
El Congreso de1900.—Las reuniones de la Baronesa dc
Piéra-rd.—La “Accién social de la mujer,,.—Florccirniento
de las Ligas de mujeres.—II. Alrcdedor del Feminismo
cristiano.—E1 primer Corzgreso Juana de Arc0.—Cues-
tiones en él discutidas: Ia educacién de la mujcr.a—La “bes-
tiecilla piadosa,,, de Marcelo Prévost.—Urgencia de las
Vobras sociales femeninas: una rese�a  instructiva.—-La nota
iferninista, dada por... hombres.—III. La accién femenina
icatélica fuera de Francia.—En Bé1gica.—En Alemaniat la
"Unién de mujeres catélicas a1emanas,,. Una Universidad
social femenina.—En Italia. —Pa1abras de Pio X.

‘L

Existe en la actualidad en Francia un movi-
miento feminista catdlico, 6 en términos mzis
exactos, una accién femenina catélica; frases que
no tienen idéntico significado, Como puede verse
porla siguiente juiciosa observacién de la viz-
condesa d’Ademar (1); “Una diferencia capital
separa el feminismo en'Francia y en América.
En América, el feminismo abarca Casi toda la ac-
cién femenina; en Francia, la accién femenina

( 1) La femme catholique et la démocratie frarzpaise.
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obra fuera del feminismo.,, En efecto; existen ca-
to'licas francesas, cada clia mas, que realizan una
accién femenina muy intensa; pero, fuera del gru-
po de Mlle. Maugeret, no hay aun en Francia,
propiamente hablando, feministas catdlicas. Bien
es verdad que el viento que empuja a la nave de
las ideas puede cambiar facilmente.

En Francia, el movimiento femenino catélico
ha comenzado a concretarse hace seis 6 siete
a�os  (1). Una de sus primeras manifestaciones
fué el Congreso de 1900, que presidio’ Mme. de
Bully, en el cual algunos de los oradores dije-
ron cosas verdaderamente notables. Por la misma
época, y clebido ala iniciativa de la baronesa ma-
dame de Pi(r-ard, las elegantes del Paris caritati-
V0 y religioso fueron invitadas para asistir :31 al-
gunas conferencias dadas por los maestros de la
palabra. Dificil hubiera sido, ciertamente, é aque-
llas damas elegir medio mas agradable para su
educacidn social que escuchar 2'1 un Brune-
tiere, a un Etienne Lamy, a un Doumic 6 21 un
Jules Lamaitre. Pero por ampllos que fuesen los
salones del hotel Piérard, no podian contener sino
un publico escogido, y algunos de los conferen-
ciantes, pensando en el gran publico, que 110 ha-
bia siclo invitado, y al objeto de que llegaran a su
conocrmiento aquellas conferencias, que tan bien
habian servido para distraer, instruyéndole, 2'1 un
au(_1itorio femenino dificil de contentar, las re-
umeron en un volumen, que fuépublicado en 1903
bajo el titulo ldées sociales et faits sociazzx (2).

(1) Le réveil dc l’acti0/1 fe’mem'ne en France, por mada-
me I-I. J. Brunhes (Association catholique de 15 Noviem-
bre 1902)_. Fémémsmn chrétien. Articulo de Mlle. M. Mauge-
ret, pubhcado en l.’Um'z/ers de 20 Febrero 1905.

(2)_ Contiene las conferencias de G. Blondel, A. Souchon,
Martm Saint-Léon, Charles Combes, Dufourmantelle y Em-
manuel Rxvxere, con una introducci()n de M. G. Ctoyau.
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Estas reuniones determinaron una corriente de
opinion, pues muchas se�oras  pertenecientes :1 la
aristocracia comprendieron que tenian un papel
importante que desempe�ar  en la vida social, y se
comprometieron 2'1 llevarlo a cabo. “Hay ideas-
escribe M. G. Goyau—que cuando logran abrir
brecha en nuestro cerebro, lo hacen igualmente
en nuestra existencia, en nuestros actos.,, Aque-
llos entretenimientos, aquellas reuniones de la
calle d’Athénes habian sido para muchas almas
verdaderas inspiraciones. Era, pues, preciso pen-
sar en agrupar y orientar practicamente los senti-
mientos femeninos que se habian despertado a
consecuencia de la palabra de aquellos predica-
dores laicos. Entonces Mme. Chenu, con la cola-
boracion de algunas amigas, fundo la Accz'0'/2 so-
cial de la mujer (1), que es hoy dia un centro su-
mamente activo de propaganda y de informacion,
pues organiza conferencias, celebra sesiones, pu-
blica obras, y, en una palabra, realiza cuanto puc-
da contribuir 2'1 sostener y dirigir un' movimiento
que se presenta bajo felices auspicios, y sobre

-todo a proporcionar un apoyo eficaz a las muje-

res de accion, a todas aquellas que, en el medio
en que Dios las ha colocado, quieran hacer
“a1go,, (2) por la causa del feminismo. Por inter-
medio de La Accidn social de la mujer se han
dado ya, tanto en Paris como en provincias, mas
de quinientas conferencias destinadas a la edu-
cacion social de la mujer francesa, la Secretaria
ha contestado :3 mas de 6.000 consultas, y se
halla en relacion con doscientos pueblos.

(1) Hallase domiciliada esta agrupacion en el numero 61
de la calle Rocher. Su Bolet-in publica en extenso 6 en extracto
las conferencias que alli se dan, asi como las noticias é infor-
maciones de carécter préctico.

(2) Conferencia del abate Piolet, del 10 de Julio 902: La
accidn social de las mujeres.
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Otras Ligas (3 asociaciones femeninas han ido
constituyéndose en Paris, todas con el proposito
de ayudar a sus adeptas al cumplimiento del
deber social, del cual, por cierto—y dicho sea de
paso,——tienen un concepto algo divergente. Entre
ellas esta, por ejemplo, e1 circulo Tradlci0’n-Pro-
greso, fundado por la condesa de Brissac, y en el
cual han hablado el dominico Besse, MM. de
Lamarzelle, Boyer de Bouillaric, Delaire, el Mar-
qués de Rosambo, e1 conde Mayoe de Luppé,
etcétera: basta el solo nombre de los oradores
para formarse idea de las tendencias politicas del
grupo; la Liga de las francesas, presidida por la
condesa de Saint-Laurent; la Asociacidrz patrioti-
ca. del deber las mujeresfrarzcesas (1), que ha
inscrito :1 la cabeza de su programa la lucha con-
tra la masoneria, y, por Liltimo, la Liga patrldlica
de las francesas (2), que secunda los trabajos de
la /-1ccz'0’n liberal popular, y que ofrece como fin
practico 2'1 sus asociados la difusion de las obras
sociales. Organiza, lo mismo en Paris que en pro-
vincias, multitud de conferencias, en las cuales
muchas veces la baronesa de Reille y otras “ora-
doras,, han defendido elocuentemente la causa
de la libertad religiosa.

A1 lado de estos organismos parisienses, que
ejercen influencia sobre Francia entera, se han
creado en ciertas regiones asociaciones comple-
tamente autonomas, que son una vigorosa mani-
festacion del movimiento femenino Cristiano. Po-
demos citar, en el Centro, la Um'o’Iz'de las maje-
res crislicmas del Loire; en el Este, en Reims, la

(1) Publica un interesante boletin mensual, bajo la direc-
3613 de Mme. F. Dorive. Sus oficinas, rue de Rivoli, 182,

ans.

(2) V. (juide social de l'Actio/z populaire pour 1905, pa-
gina 110. Las oficinas de la Ligue patriotique des Franpaises
se hallan en la calle de Vaugirard, 53, Parié’.
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Liga de las mujeres de Reims, y en Nancy, la
Liga de las mujeres loremzsas. Todas estas agru-
paciones son de verdadera accidn, y estan bien
lejos de desentenderse de las cuestiones politicas
(tomada esta palabra en su sentido mas amplio y
elevado): se ocupan especialmente en la difusién
de periédicos (1) y celebran multitud de reunio-
nes, cuyo fin suele ser con frecuencia ilustrar
a los electores sobre sus verdaderos intereses.
Puede decirse en justicia que estas damas cum-
plen admirablemente sus deberes de ciudadanas
de una democracia libre, y que ellas mismas dan
la prueba de la aptitud de la mujer para consa-
grarse con utilidad a la cosa pfiblica, demostra-
cién que no es para nosotros de despreciar.

Aparte de estas Ligas, varias de las cuales tie-
nen matiz politico, aun cuando sus Juntas direc-
tivaslo hayan prohibido con la mejor buena fe
posible, se ha formado hace ya muchos a�os  al-
rededor de Mlle. Maugeret y de su atrevida re-
Vista Féminisme chrétierz un grupo de mujeres
animadas iinicamente de preocupaciones religio-
sas y sociales, que pretenden demostrar a las fe-
ministas anticatdlicas que se puede permanecer
fiel a la Iglesia y defender a1 mismo tiempo las
justas reivindicaciones femeninas.

Este grupo—a1g1'1ntanto ampliado-—fué el que
tuv'o la idea, que al fin llevé a cabo, de reunir
en Mayo de 1904 el primer Corzgreso Juana de
Arco, cuyas sesiones se celebraron en el Institu-
to catélico de Paris bajo la presidencia de mon-
sieur Péchenard.

(1) A este propésito citaremos la excelente organizacién
de la Presse pour tous, que dirige Mme. Taine. Cuenta mas
de 20.000 socios, envia 17.000 periédicos ya leidos, y ha he-
cho mas de 3.000 suscripciones directas a periédicos de Pa-

ris y provincias. (V. el interesante articulo de R. Pinon en la
Guide Social pour I995, pég. 116.)
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Dos fueron los puntos que principalmente ocu-
paron Ia atencion de los congresistas: fué el pri-
mero el de la necesidad de dar 21 la mujer una
seria educacion intelectual y religiosa; el Segun-
do, la urgencia para las catolicas de dedicarse de
lleno a las obras sociales y populares (1).

El primer punto fué admirablemente tratado
por dos distinguidos sacerdotes, el abate Setti-
llanges, que pronuncio su discurso en la misa de
apertura, y el icanonigo M. Lagardere, que des-
arrollo el tema “La educacion de la mujer en el
siglo XX,,. Ambos estuvieron de acuerdo en la-
mentar las deaieiencias de la educacion religiosa
en la mayoria de las catolicas.

A este proposito permitasenos recordar algo
de lo dicho en el Congreso de Juana de Arco,
para formarnos mejor idea del alcance y orienta-
cio’n del mismo.

He aqui, entre otras cosas, lo que declaraba el
eminente profesor/de la Facultad de Teologia del
Instituto catolico de Paris (2): “En términos gene-
rales, no puedo por menos de decir {que la edu-
cacio’n religiosa de las jovenes es deplorable. Se
procura, si, despertar en ellas su sensibilidad, su
imaginacion, y hasta cierto punto su generosi-
dad, por causas 2'1 veces bastante futiles; pero las
convicciones firmes, razonadas, puestas pruden-
temente :1 prueba de argumentaciones que el dia
de ma�ana  han de caer sobre aquellos pobres ce-
rebros sin defensa; la verdadera generosidad, la
que se funda en otras causas que el afan de ob-

(1) Las oficinas del Féminisme chrétien estzin en la calle
de Bonaparte, 19, Paris.

(2) Compte rerzdu du premier Congrés Jeanne d'Arc, pa-
ginas 14 y siguientes.
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tener un premio en el proximo examen, todo eso,
gquién procura inculcarlo en su corazon? E1 hie-
rro falta en la sangre de la mujer—dicer1 1osfisio—
1ogos:——el bronce, a�adiremos  nosotros, falta
también en su alma. gY no es esto, en parte, la
causa de que, careciendo del temple necesa-
rio, sucumba tan facilmente a las malas influen-
cias sociales, no encontrando en su interior la
fortaleza de espiritu su�ciente  para contrarestar-
las? En un colegio dirigido por rnonjas se habla
con frecuencia :1 las educandas de escapularios,
de medallas, de novenas a la Virgen, de funcio—
nes de iglesia a todo lujoz en cambio, apenas si
conocen cl Sermon de la Montana; y cuando las
contrariedades de la vida preocupen a esas joVe-
nes, cuando vean con indiferencia las practicas
religiosas, de cuyo .sentido y valor no pueden
darse cuenta, gqué puede quedarles de una su-
puesta educacion que no es mas que pueril mo-
jigateria? El viento de la realidad barrera bien
pronto el oropel, y solo quedara la rutina en el
fondo de ciertas almas apartadas de Dios,,.

Desde otro punto de vista, cl canonigo mon-
sieur Lagardére formulaba analogas observacio-
nes: “... Hay que pregonarlo, y avergonzarse de
e110: en nuestros tiempos de controversia y de
exagerada critica, hemos sido demasiado pe-
rezosos en utilizar el procedimiento demos-
trativo, a�adiendo  las pruebas 2'1 cada una de
nuestras afirmaciones. No hemos tenido el valor
de someter la inteligencia de la juventud :—’11a
gimnasia de la discusion. Por eso hemos formado
almas que “creen creer,,, pero que poco :1 poc_o
dejan de creer, bajo el in�ujo  de esta honda cr1s1s
que hoy experimentan todas las ideas, y para lu-
char con la cual, por su sistema de educacxon,
no se hallan convenientemente preparadas. Es
hora, pues, de cambiar de método,,...
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Las criticas del abate Sertillanges y del cano-
nigo Lagardere podran pecar de severidad, de
exageracion, y aun quizés de demasiado genera-
lizadas. Cada cual tiene el derecho de discutirlas;
pero en lo que habra perfecta unanimidad es en
reconocer que es absolutamente indispensable
dar alas jovenes una solida instruccion religiosa.
En La plus faible (l), Germana de Maucombe de-
clara sentimentalmente que es una “bestiecilla
pie dosa,, (2)10 que no le impedia tener relacio-
nes poco correctas con Jacques Nerval.

La educacion catolica no debe formar las “bes-
tiecillas piadosas,, preferidas de M. Marcelo Pre-
vost, sino mujeres que sepan armonizar su Vida
con sus creel clas religiosas, y que tengan real-
mente alma y corazon cristianos (3). Las hay por,
cierto, en abundancia; pero nunca seran bas-
tantes.

La necesidad para la mujer de una verdadera
educacion religiosa, moral é intelectual, constitu-
yo la primera de las conclusiones votadas en el
Congreso, a la cual seria dificil dejar de adherirse.

La segunda de las que mas apasionaron los
animos de aquellos congresistas fué la urgencia
de toda clase de obras y trabajos de propaganda
y apostolado. La rnayoria de las comunicaciones
versaron sobre asuntos de esta naturaleza. He aqui
los titulos de algunas de las Memorias presenta-

(1) Comedia de Marcel Prevost. Acto IV, escena VI.

(2) Recientemente Mlle. J. Delarne, en uno de sus articu-
los, ha dicho de la mujer que es una bestia divina. (Nota del
traductor).

(3) En las Memorias de Mlle. de Kerbrune sobre l’EdLzca-
tion de la volonté; de Mme. de Runford, sobre la Ligue du
s¢_zcrifz'ce,' de la condesa Vasselot, sobre la Religion de l’Ac-
tzon, y de Mlle. de Laas sobre la Lutte contre la de‘m0ralz'sa-
tion intellectuelle, puede verse hasta qué punto preocupa 2'1
esas escritoras la necesidad de una s61ida educacion moral de
la mujer.
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das: Deber social de la majer de la alta sociedad
con respecto a’ la majer obrera (Mme. Gautier—La-
caze), Sindicato de la Agaja (Mlle. Cussonnier),
Sindicato de profesoras y compositoras de mdsica
(Mlle. Daubresse), Patronatos (Mme. Duhamel),
C0nferencias-Proyecciones (Mme. Ménard), El
trabajo de las majeres (Mlle. de Grandpré), Es-
caelas menagéres (1), Escaelas de agricaltara para
majeres (Mme. Gouthéraud), Enfermeras Zaicas
(Mme. Dupuis), Escnelas de enfermeras (mada-
me Leroy-Allais).

Esta enumeracion contiene la mayor parte de
las Memorias leidas y discutidas en el Congreso,
y es in1'1til insistir sobre el caracter eminente-
mente social que domina en todas. Pero aun en
aquellas otras comunicaciones al Congreso en-
viadas, y que no tratan exclusivamente de una
determinada institucion o asunto, se observa igual
tendencia. Léanse, sobre todo, las intituladays;
Lac/La contra la francmasoneria (Mme. Fr. Do-
rive), Lac/1a contra alganos prejaicios (Mme. Du-
clos), Tradiciones nacionales (Mlle. Maugeret),
El Feminismo en [05 Estados Unidos (Mme. Bent-
zon), Organizacidn de las Ligas de mujeres (ma-
dame Deglin), Lifga de las Francesas (Condesa de
Saint-Laurent), Derec/10 de peticidn (Mme. Cha-
raux), Las Obras de la Prensa (Mme. Boursieg,

Hubo, por �ltimo,  en el Congreso de Juana de
Arco, otro género de comunicaciones que acen—
tuaron la nota feminista. Pero, gcosa rara!, fueron
debidas... a hombres. Mr. Thaller héblo de la ex-
tensidn a la mnjer de los derechos de la tatela;
Mr. Boyer de Bouillane, del divorcio; Mr. C’he-
non, de los derechos de la majer con respecto a Sn

(1) Escuelas donde se da la ense�anza  de to_do.1o relativo
al manejo y gobierno de una casa, y con espec1al1dad al arte
de la cocina.

T0110 I 3
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peculio en el siglo X [11 y en el XX, y Mr. Terrat,
en fin, presento una Memoria intitulada Algzmas
observaciotzes sobre el espiritu general del Cddigo
civil con relacid/z a’ los derechos de la mujer. Por
donde se ve en este Congreso femenino la nota
feminista fué principalmente dada por los repre-
sentantes del ,,sexo fuerte,,, lo cual constituye
una prueba mais de lo que deciamos al comienzo
de este capitulo; esto es, que hay en Francia un
movimiento femenino catolico que se hace cada
dia més potente, aun cuando no se halle todavia
bien coordinado; pero que no existe un verdadero
movimiento feminista catolico.

III

Si de Francia pasamos a1 extranjero (1), obser-
varemos también entre los catélicos la existencia
y desarrollo de un movimiento femenino, pero la
ausencia casi total de un movimiento puramente
feminista.

En Bélgica, las instituciones femeninas tienen
una importancia cada dia mayor en la Vida catoli-
ca, como lo prueba e1 habérseles reservado una
seccion especial en varios de los Congresos re-

(1) Sobre el movimiento feminista en el extranjero pue-
den verse los siguientes articulos: Le Mouz/ement feministe
en Angleterre, por Mme. G. Fawcett (Revue politique et par-
lementaire, Agosto, 1896); Le Mouvementféministe en Italie,
por Mme. Emilia Mariani (id. Septiembre 1897); Le Mauve-
mentféministe en Australie (id. Marzo 1898); Le Mouvemerzt
féministe aux Etats Unis, por Mme. Hanson Robinson (idem
Agosto 1898); Le Mouvement féministe en Allemagne, por
L. Braun-Gizycki (id. Abril 1899); Un Congrés féministe
scandinave, por Emma Lucht (Le Mozzvement socialiste, 15
Agosto 1902).
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cientemente celebrados (1). En 1904, en la Asam-
blea anual de la Liga democratica, Mme. Desneu-
ve de Lespoul leyo una Memoria sobre mutuali-
dad, en la que figura como una de las principales
conclusiones la necesidad por parte de las muje-
res obreras de interesar 2'1 sus maridos en todas
esas instituciones feministas.

En Alemania, el movimiento feminista toma
igualmente gran extension (2). No hace mucho
se constituyo la “Union de mujeres catolicas
a1emanas,,, y en 1903, en el Congreso de Colo-
nia, fué proclamada la necesidad de un Vo1ksve-
rein (3) femenino: sometida la cuestion 2'1 la Con-
lerencia episcopal de Fulda, la respuesta de los
obispos fué: “E1 episcopado ve la empresa con
gran satisfaccion; pero ante ella prefiere guardar
una accion expectante y que las mujeres conti-
nuen trabajando.,,

Asi lo hicieron, en etecto, y al cabo del a�o
habian formado grupos en multitud de ciudades.

El 16 de Diciembre de 1903 se fundo la Union
femenina, con el principal objeto de relacionar
todas las instituciones catolicas y ser como el
muro “solido y divino,, que las proteja. Esta en
comunicacion con todas las instituciones, yde
acuerdo con los jefes organiza un programa de
accion comun.

Aceptada por las agrupaciones de todo el terri-

(1) Pourquoi les chrétiens doivent étre fémz'm'stcs. Louise
Van den Plase (Bruselas). Revista mensual el Féminisme
chrétien en Belgique.

(2) El 22 de Mayo de 1904 se celebro en Berlin una Asam-
blea general de institutrices catolicas alemanas. I-lablo ma-
dame Holz acerca de los deberes de las personas instruidas
con respecto a’ la juventud igrzorante, Mlle. Schmitz, sobre
la education de los sentimientos matemos en las _;'o’venes, y
mademoiselle Knurr, de la salud en las instituti ices.

(3) Una federacion de sociedades femeninas.
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torio la idea de un Congreso general, se comen-
zaron los preparativos, y el 6 de Diciembre de
1904 se celebro en Francfort la primera asamblea
de la Union de las mujeres catdlicas.

El Congreso fué importante por el n�mero  de
los asistentes y por los asuntos que se discutie-
ron.

Uno de ellos fué determinar ‘‘lo que pueden
hacer las mujeres catolicas alemanas por los mi-
llones de obreras que existen en el territorio ale-
mar1,,; se estudio la situacion de las mujeres em-
pleadas en los almacenes, asi Como 1a'excepcio-
nal en que se encuentran las que acaban de salir
del presidio; se examino’ lo relativo alas obras
de proteccién a las jovenes, y se discutieron las
cuestiones referentes a la educacion femenina.

Pero de todas las ideas que alli encontraron
exposicion y desarrollo, y de todas las reso1ucio-
nes que fueron tomadas, la mas fecunda fué se-
guramente, la que ata�e  a la necesidad por parté
de la mujer de una seria preparacion: la mujer
que desee cooperar con su accion :1 las reformas
obreras, debe ante todo prepararse, formarse,
educarse ella misma desde el punto de vista so-
cial. Esta obliqacion fué Clara y precisamente for-
mulada en la Memoria de Isabel Gnauch-Kiihne,
en la cual se expone de una manera precisa “1a
utilidad y 2'1 la vez la dificultad de la accion feme—
nina, dado el estado de ignorancia practica y ted-
rica de la mujer llamada culta. Si_1a Union feme-
nina quiere entrar en relacion con el mundo
obrero, tiene que adquiri'r ciertos conocimientos
especiales cuya ausencia podria hacer ineficaz, y
hasta perjudicial su intervencion. Ante todo hay
que despertar en sus miembros el espiritu social,
ese espiritu de abnegacion y de justicia que pue-
de dar vida a las reformas economicas, las cuales
deben ser estudiadas por las mujeres a fin de
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que puedan luego favorecer su aplicacion, te-
niendo en cuenta qua se trata de la proteccion
legal de los obreros, de la organizacion profesio-
nal, de las instituciones benéficas, del cuidado
moral y material de las jovenes trabajadoras, del
cuidado y educacion de los ni�os  de los obreros,
etcéteia... La mujer debe prepararse por Lma cul-
tura met0'dz'ca _y cz'e/ztz�ca  para su mzeva mz'sz'0’n
en el mundo del trabaj0.,,

Como conclusion practica se acordo, 51 instan-
cia de Mad. Gnauck—Ri'1hne, que la Union fe-
menina organizara cursos sociales, que serian
dados por economistas de importancia (1). Y
Como era imposible establecer en cada ciudad
alemana una de estas Universidades sociales fe-
meninas, y, aun pudiendo hacer tal esfuerzo, asi
y todo quedarian privadas de sus beneficios las
jovenes que habitasen en los lugares apartados
de tales ceritros, la Union ha dado :1 tales cursos
la moderna y amoldable forma que se da 2'1 los
cursos de las llamadas Universidades populares,
cual es la de que los profesores encargados de
tales ense�anzas  acudan a darlas 21 los distintos
centros (3 lugares donde sea sentida la necesidad.

“Cuando las mujeres alemanas hayan adquiri-
do pormedio de una general cultura un verdade-
ro espiritu social, la Union establecera cursos
especiales, en los cuales, completando su educa-
cion, acabara de ponerse en condiciones de dedi-
carse 2'1 la practica de la obra socia1,,.

La organizacion de estas ense�anzas  es, 2'1 nues-
tro juicio, una de las ideas mas felices que pue-
den dar cohesion y eficacia 2'1 la accio’n femenina.
{No podia hacerse algo parecido en nuestro pais?

En Italia encontramos igualmente la existencia

(1) Se inauguraron en 1905.
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de un movimiento femenino cristiano, que no por
ser mas reciente es menos importante, pues que
encuentra en la Azione muliebre un organo bas-
tante activo. En el �ltimo  Congreso de catolicos
italianos, celebrado en Bolonia en Noviembre de
1903, el abate Grugui, de Mila, presento una
interesante Memoria sobre la “organizacion feme-
nina,, (1), a consecuencia de la cual, y después
de una acalorada discusion, hubo de reconocer-
sela necesidad de una “accion femenina cristia-
na,,, preconizandose ademas la formacion de so-
ciedades (3 agrupaciones de propaganda, que
funcionan ya en algunas ciudades, sobre todo en
Milan.

En resum ::1: que asistimos en los diferentes
paises de civilizacion cristiana al nacimiento de
una accion femenina catolica, que se manifiesta
especialmente en el terreno de las obras é insti-
tuciones sociales. S. S. Pio X alienta estos es-
fuerzos, como parece deducirse de las palabras
que dirigia a Mgr. Delamaire cuando encargaba
al obispo de Périgueux de transmitir su bendi-
cion 2'1 la Liga patriotica de las francesas: “...De-
Cid a los catolicos franceses como el Papa les
recomienda la accion social. No basta — ana-
dia S. S.—que se dediquen a obras de beneficen-
cia propiamente dichas, en las que siempre se
pone de manifiesto la jerarquia, la distancia que
media entre el que da la limosna y el que la
recibe. No; yo les exijo aproximarse al pueblo,
hablarle, darle prueba de una verdadera fraterni-
dad cristiana, segiin el espiritu mismo del Evan-
gelio...,, (2).

(1) Atti del XIX Congresso catolico italiano, pég. 25 y
siguientes.

(2) Bulletin de la Ligue patriotique des Franpaises (mi-
mero de Dicicmbre de 1904),.
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Estos estimulos del Papa no podian por menos
de forti�car  el movimiento femenino catélico, aun
en sus comienzos. Asi es, en efecto, pues dc to-
das partes surgen ofretimientos para el trabajo
social; pero es de desear que estas buenas vo-
luntades sean educadas jy dirigidas en una co-
m�n  orientacién.



CAPiTU_LO 111

REIVINDICACIONES FEMINISTAS
I.° En el orden politico

1. Tres érdenes de reivindicaciones feministas.—En el orden
politico: derechos delsuiragio para la mujer.—Una cues-
tién ardienten c rte debatida.—El voto femenino: sus ven-
tajas é inconvenientes.—Una caricatura americana.—Una
reclamacién que no es tan revolucionaria como 2'1 primera
vista parece.—II. El ejemplo de los paises extrar1jeros.—
Enumeracién demasiado larga.—III. Nuestras “primas de
Montreal,,.—Cémo las mujcres saben conquistar y defen-
der el derecho del voto.—Conceja1es pocos gaIantes.—Un
antifeminista en pe1igro.—Educar 2'1 las electoras... y a los
electores. Una Victoria sobre la cual importa reflexionar.
—gCuéndo llegara la mujer francesa :3 ser electora?

Dificil es, como ya hemos visto en el primer ca-
pitulo, de�nir  con verdadera exactitud el feminis-
mo; pero lo es a�n  mas precisar e1 sinn�mero
de peticiones, algunas veces caprichosas, y hasta
extravag-antes, que suelen contener ciertos mani-
fiestos feministas. Nos limitaremos, por tanto, é
enumerar las tres 6 cuatro que, é nuestro juicio,
tienen mayor importancia, y cuya concesién’, que
seria muy de aplaudir, representaria un verdadero
triunfo para la causa feminista.

Descartaremos desde luego aquellas cuestio-
nes que, como la de la unién libre, aun cuando
constituyen, ciertamente, la parte esencial de al-
gunos programas feministas, su sola enunciacién
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y defensa retarda el triunfo de las reclamaciones
justas y razonadas del feminismo, porque es
causa de que el p�blico  confunda éstas con de-
terminadas doctrinas antisociales (1).

Las aspiraciones feministas se manifiestan en
tres ordenes de ideas y hechos diferentes: en el
politico, en el legal y en el economico.

En el orden politico puede decirse que el de-
recho al voto es el que resume y cornpendia to-
das las demas, siendo asimismo esta aspiracion
la que con mayor apasionamiento se discute y la
que parece interesar :1 la generalidad de las gen-
tes. Por nuestra parte confesamos con entera
franqueza que desde el punto de vista social y
religioso la concesion del voto a las hijas de Eva
reportaria mas ventajas practicas que inconve-
nientes. No queremos aducir mas pruebas que la
tentativa hecha hace dos (3 tres afios por los di-
putados catolicos belgas para obtener del Parla-
mento una ley concediendo el voto a la mujer, y
la inquietud y la contrariedad proyecto produjo
en los jefes de las filas socialistas.

Sabido es que una de las principales objeciones
que se hacen al derecho de la mujer para emitir
su voto es que su ejercicio implicaria la des-
organizacion de la familia; pero 2'1 esto se puede
contestar que el hecho de que madres y esposas
tuvieran que intervenir al a�o  en tres o cuatro
elecciones perturbaria, ciertamente, mucho me-
nos la familia que la admisién de la mujer casada
al trabajo en los talleres y fabricas. Y, sin embar-
go, no sabemos de ningfin adversario del voto fe-

(1) En I.’ affranc/zissement de la femme (Alcan, éditeur,
Paris, 1903) M. Novicow escribe uu largo ditirambo sobre
la superioridad de la union libre (V. pég. 108 y siguientes).
Se leera con provecho el hermoso estudio de M. G. Fonsegri-
ve, intitulado Mal iage et union libre \Paris 1904).



42 CIENCIA Y ACCION

menino :1 quien se le haya ocurrido pedir que se
cierren las puertas de aquéllos a la madre de fa-
milia.

Para tratar este punto, que es precisamente el
de mayor controversia en los programas feminis-
tas, invocaremos la autoridad de un respetable
miembro del lnstituto, de cuya ortodoxia y espi-
ritu altamente conservador no es posible dudar.
M. Henri Joly, que es a quien nos referimos, es-
cribia en la Quinzaine (1) al dia siguiente de ha-
ber celebrado sus sesiones el Congieso de la
Union de la paz social, consagrado 2'1 las cuestio-
nes feministas. “;,Nos atenemos al sistema “meta-
fisico,, que considera la personalidad garantida
por un derecl"o igual para todos, de tal suerte que
entre un homore cienti�co,  un industrial, un filo-
sofo y un analfabeto no existe diferencia alguna,
y sus votos pesan igualmente en los destinos del
pais? Pues, entonces, cabe preguntar: ¢°Por qué
se excluye 2'1 la mujer? El sufragio no puede ser
universal si no votan todos los individuos; apar-
te de que si la ley electoral prescinde de las des-
igualdades convencionales creadas por la ciencia
y la fortuna, no es logico invocar una que se fun-
da solamente en la diferencia de sexo. La distan-
cia que puede haber entre un elector A <5 B to-
mado al azar y una mujer de la clase media es
seguramente menor que la que existe entre un
académico de la lengua y un vagabundo 6 un
golfo.

gSe quiere, en cambio—a�ade  M. H. Joly,-

organizar el sufragio universal por gremios (3 gru-

pos de profesiones, para que el voto sea no so-
lamente individual, sino corporativo, de los que
estén unidos por intereses comunes, y se les

(1) Del 15 Agosto 1901:
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reconozca competencia para juzgar de las cues-
tiones que afectan 2'1 esos mismos intereses? Pues,
entonces, con menos motivo se podré eliminar a
las mujeres que ejerzan una profesion. Si se tra-
ta, por ejemplo, de la industria de confeccion de
vestidos de se�ora,  gpor qué no conceder voto
mas que a los modistos, con exclusion de las mo-
distas? Y Si de la industria agricola, gpor qué no
a la colona o arrendataria a quien su viudez no
ha impedido seguir al frente de la labor (3 explo-
tacion, y aun hacerla prosperar?

Hay, pues, que convenir en que es muy
extrana la teoria que niega el voto a la viuda
cuando la muerte de su marido ha venido a con-
vertirla en el verdadero jefe de familia, y, en cam-
bio, se reconoce ese derecho :1 un joven cual-
quiera sin experiencia, y 21 veces sin empleo ni
oficio alguno.

—Pero ese»joven—se objetara—ya ha pagado
su tributo a la patria; ha sido soldado.

—Aun siendo discutible la cuestion de si la
maternidad debiera considerarse desde e1punt_o
de vista patriotico como equivalente al serv1-
cio militar, puede fécilmente contestarse :5 ese
argurnento diciendo que el derecho de sufra-
gio no es correlativo con la obligacion del ser-
vicio de las armas; y buena prueoa de ello es
que no se priva del voto {1 los indiv1duos_ que por
razon de inutilidad fisica nunca han p1sado un
cuartel.

De cualquier forma que se mire, siempre ha de
resultar dificil en una sociedad individuqlisla,
como la nuestra, pretender rebatir con lustas
razones el derecho de las mujeres 2'1 votar._ Y aun-
que el asunto se presta é objeciones ch1_stosas,
en las cuales no siempre sobresale el ingenlo, hay
que confesar que faltan argumentos ver_dadera:
mente serios que puedan servir para eqmparar a
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las mujeres, desde el punto de vista electoral,
con un demente, un comerciante en quiebra, y
aun con un criminal.

Los americanos han sabido sacar partido de
esta anomalia (1), y en la exposicion de Chicago
circularon millares de ejemplares de un 1itogra-
fiado que representaba a miss Frances Willard,
la popular y celosa presidenta de la Sociedad de
templanza, rodeada por un piel—roja, un idiota,
un presidiario y un loco furioso, con la explica-
cion siguiente: “La mujer americana y sus igua-
les en politica,, (2).

Pero si hojeamos un poco la Historia, se Vera
que la concesion del voto a la mujer no es cosa
nueva ni revoucionaria, sino una regresion 2'1 lo
que en otros tiempos se ha hecho en Francia,
eonde en la época feudal la mujer, viuda o sol-
tera, que poseia un feudo ejercitaba todos los
derechos (3); y ya veremos mas adelante que en
el antiguo regimen corporativo las obreras y pa-
tronas elegian sus prLzd’femmes. La misma Ig1e-
sia da tarnbién una prueba de confianza en la sa-
gacidad femenina admitiendo :1 la mujer a la ad-
ministracion y gobierno de sus comunidades re-
ligiosas, y concediéndole al propio tiempo la

(1) Ch. Turgeon, Le féminisme franpais, t. II, pég. 30.
(Larose, éditeur, Paris, 1902.)

(2) Hablando de este asunto decia una se�ora  hacendada:
{Como es posible que sea yo la que pague la contribucién, y
mis colonos los que voten?(V. Mlle. Pauline de Grandpré,
Revue encyclopédique, 18 Noviembre 1896,‘.

(3) Mme. Vincent, La femme et la legz'slatz'on,- Félectorat
des femmes dans l’l1[st0ire (Revue je'mim'ste, Octubre 1895).
En un interesante articulo publicado en l’Ass0cz'ation catho-
liquedel15de Agosto de 1877, el abate Defourmy ha de--
mostrado con pruebas fehacientes que en el siglo XIV te-
nianpuesto en las asambleas politicas, donde deliberaban a1
lado de los hombres. ’
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facultad de elegir por s1’ misma sus superioras (1),
lo cual tiene para nosotros innegable significa-
cion.

II

Pero no es necesario remontarse a la Edad Me-
dia, ni invocar e1Derecho canonico: basta tras-
pasar nuestras fronteras para encontrar hoy dia
millares de mujeres a quienes se reconoce el
derecho de sufragio y el de intervenir en los asun-
tos publicos.

En Inglaterra, pais que nada tiene de revolu-
ci-onario, las mujeres votan en las elecciones para
los Consejos de los Condados (2), y son ademas
elegibles para los de los distritos.

En Austria se concede voto a las mujeres no
casadas para las elecciones de1Reichrath, dere-
cho que ejercitan por medio de mandatarios o
representantes. De idéntica manera proceden
para la eleccion de sus Dietas Bohemia y mu-
chas otras ciudades. En’Suecia las mujeres pro-
pietarias tienen voto en las elecciones de primer
grado para la constitucion de la alta Camara, y
en la isla de Man, por una ley del a�o  1881, se
concedic’) alas mujeres, mediante determinadas
condiciones del censo, el derecho de sufragio
para las elecciones de la segunda Camara. Por
ultimo, las mujeres han obtenido e1 derecho al
voto en Australia, Nueva Zelanda y Nueva Ga-
les del Sur, y desde /lace 1/eirzticfrzco a/705 vienen
ejercitando este derecho en los Estados Unidos,
en ’Wyoming, donde, si hemos de creer en un
manifiesto del Parlamento de dicho pais, hasta

(1) Abate Naudet, Pour la femme, pag. 189.
(2) Algo parecido a nuestras Diputaciones provinciales.
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ahora no tienen por qué Iamentarse del acceso de
la mujer a la Vida pL'1b1ica.

“En cuanto a las elecciones municipales y pro-
vinciales—hace observar M. Maurice Lambert (1)
—las mujeres intervienen en ellas en diverso
grado en Suecia, Islandia, Finlandia, Rusia, Pru-
sia, ducado de Sajonia y Australia; como lo hacen
en muchos paises en las elecciones para la for-
macion de las Juntas encargadas de la direc-
cion de las escuelas p�blicas,  pudiendo también
ser elegidas.

Son, pues, mas dichosas que las madres defa-
milia en Francia, porque al menos tienen voz y
voto enlas asambleas que tratan las cuestiones
referentes a 1: educacion de sus hijos.

III

Suele ponerse en duda (y no solo por los hom-
bres) la capacidad de la mujer para tomar parte
activa en la Vida pilblica (2).

Para rebatir esta opinion nada tan categorico
como el relato de lo hecho por las sefioras de
Montreal para defender con eficacia. y sostener
p�blicamente  sus derechos, amenazados por la
envidia masculina. Hay en ello iniciativas feme-
ninas que interesa conocer.

En el Canada las mujeres viudas y solteras
tienen voto en las elecciones municipales, con-
cesion que el legislador les otorgo al considerar

(1) Le féminisme et ses revendications.

(2) Alejandro Dumas escribia :3 Mme. Cheligaz “;Cuando
pienso que Juana de Arco no podria votar en la eleccion de
concejales de Domrémy, en esa hermosa comarca de Francia
que ella misma habia sa1vado!,, (Citado por Turgeon, Fe'mi-
rzisme franpais, tomo II, pégina 31).
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que, no teniendo elector varon que representase
sus intereses, era racional y justo que ellas direc-
tamente intervinieran en dichas elecciones.

Pero parece ser que las canadienses han venido
haciendo un uso muy moderado de su derecho,
y esa misma parquedad, casi rayana en la absten-
cion, ha dado lugar :1 que se cometan abusos
harto sensibles, uno de los cuales se�ala  mada-
me Gérin-Lajoie, distinguida dama del Consejo de
mujeres del Canada. “Durante tres a�os,  dice (1),
ha habido multitud de escandalos. Muchachas
poco escrupulosas y sin conciencia, después que
hubieron adquirido la seguridad de que las mu-
jeres recatadas no se presentaban a votar, toma-
ron sus nombres para favorecer con sus sufragios
a mujeres casquivanas 6 de dudosa honradez. De
donde resultaba que el voto concedido a una ho-
nesta muchacha que honradamente se ganaba la
vida, 6 a una viuda que sostenia dignamente su
familia, habia servido, no de instrumento de mo-
ralizacion, ni de edu'cacic3n de la conciencia pir-
blica, sino de auxiliar del mal.,, Hay que confesar
que esto haria reir aun al mas exagerado misogi-
no. 1E1 sufragio femenino acusado de presentar
los mismos inconvenientes y dar lugar a los mis-
mos abusos que el tan escarnecido sufragio mas-
culino! ;Qué desquite contra vosotras, se�oras
mias!

Esos Caballeros de Montreal, procediendo con
poca galanteria—sa1vo excepciones—-quisieron
sacar partido de esa acusacion para restringir més
aim el derecho de la mujer, y cuando menos se
esperaba, el Consejo de regidores dispuso que en
lo sucesivo �nicamente  tendrian voto las muje-

(1) V. en la Femme contemporaine de Diciembre de_ 1903
el interesante articulo de J. Teincey, sobre los canadzenses
ante el voto municipal de Montreal.
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res propietarias del inmueble en que habitasen,
con exclusion de aquellas otras que vivieran en
casa alquilada, “porque en la préctica—decian—
la mayor parte de ellas, no ejercitando su dere-
cho, no manifiestan su opinion ni hacen valer
su influencia social, dejando, en cambio, abierta
la puerta a los fraudes e1ectora1es.,,

Pero la naturaleza humana es igual en todas
partes. Nos abstendremos de ejercitar nuestros
derechos, pero ponemos e1 grito en el cielo en
cuanto se intenta arrebatarnos la menor parte de
ellos.

Respecto 2'1 este punto hombres y mujeres
piensan y proceden dc igual forma, y el ejemplo
de los canadi uses 10 prueba una vez mas.

Las mujeres de Montreal no se resignaron 2'1
sufrir semejante ataque :1 sus prerrogativas: sin
duda, les parecio algo extra�a  la logica de no
castigar al ladron, sino a1 que se ha dejado robar.

E1 Consejo de la villa habia nombrado una co-
mision especial para que revisase el censo de la
ciudad de Montreal, y uno de sus miembros, mon-
sieur Lapointe, lejos de pretender restringir el
derecho electoral femenino, propuso que las mu-
jeres divorciadas votasen también, Como las viu-
das y solteras.-E1 Consejo no dio por el momento
importancia alguna 2'1 esa proposicion. Pero los
concejales no habian contado con las se�oras,  las
cuales decidieron dar la batalla.

“Cuando llego e1 momento critico—escribia
Mme. (jerin Lajoie al colaborador de la Femme
contemporai/ze—convoqué sin pérdida de tiempo
una asamblea general de la seccion local del Con-
sejo de mujeres del Canada, 2'1 fin de que se auto-
rizase a1 Comité de legislacion, que yo dirijo,
para elevar una suplica 2'1 la Comision del Muni-
cipio solicitando que fuera tomada en conside-
racion la proposicion de M. Lapointe. Nuestra ra-
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pida y enérgica determinacion produjo a estos
se�ores  gran sorpresa: no querian retroceder ante
nuestra actitud, y se valieron de una extratage-
ma, que consistio en acceder 2'1 equiparar a las
mujeres divorciadas con las viudas y célibes para
los efectos del voto, pero manteniendo la condi-
cion de que solo las propietarias conservarian en
lo sucesivo tal derecho.

Si esta medida se adoptaba, mas de las dos
terceras partes de las electoras tenian que perder
el derecho :1 depositar su papeleta en las urnas
para las elecciones municipales, pues de 4.804
que habia inscritas en el censo solo quedarian
2.733, mas las esposas divorciadas, que, segfm
datos, no son muchas en Montreal.

El golpe era terrible para los defensores de la
causa femenina; pero no se arredraron, sino que
estuvieron 2'1 la altura de las circunstancias, y,
particularmente las mujeres, dirigieron la lucha
con una energia y una habilidad que prueba que
en las campa�as  periodisticas la mujer—habla-
mos de las canadienses—nada tiene que aprender
de los hombres.

Los periodicos se pusieron a1 servicio de la
causa, y no hubo ni un solo director que se resis-
tiera: antes bien, todos acogian con placer la
prosa mordaz y satirica de las protagonistas del
feminismo canadiense, no habiendo, como dice,
no sin orgullo, madame Gérin Lajoie, “ni una no-
ta discordante, ni una negativa de parte alguna,,.

Nuestra compa�era  de la Femme contempo-
rairze, hablando del asunto, se pregunta en qué
consiste esta in�uencia  de las canadienses, y res-
ponde en los siguientes términos, que nos pare-
cen del todo exactos: “Las mismas canadienses
lo dicen: creen que su abnegacion es mayor, y su
palabra mas desinteresada que la de los hombres.
Cuando toman sobre si la defensa de una causa,

Tomo I 4
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la mayoria se entregan a ella en cuerpo y alma; y
_cua11do luchan por una idea, ponen en ello toda
su voluntad y toda su mtelrgencia. Trenen, en
una palabra, entusiasmo, cualrdad rara en Ame-
rica, dond_e, s1 no’gentes rndrferentes, 1a’s h_ay en
abundancia que solo miran e1 aspecto practrco de
las cosas. Para marchar, pues, hace falta el im-
pu1so,,.

En este debate relatrvo al voto municipal el
impulso no falté: digalo si no M. Martineau,
el autor de la medida hostil al derecho de la mu-
jer, quien tuvo de su parte 2'1 la mayoria, pero no,
ciertamente, para envrarle felicitaciones.

Al �nal  de la campa�a  periodistica la causa
feminista pue ie decirse que estaba ya ganada en
sus tres cuartas partes. Pero vino a completar la
Victoria la entrevista celebrada por madames
Gérin—Lajoie y Thibodeau con uno de los con-
cejales, con M. Laporte.

Para el relato de esta entrevista dejaremos la
palabra a Mad. qérin-Lajoie. “{\l acercarseme,
M. Laporte me d1]o de buenas a prrmerasz “Se-
�ora,  llegaremos a la solucrén deseada si usted
me promete inslruir a’ la mujer sabre sus deberes
pliblicos y fomerztar su educacidn en este setztido.
Prométame eso, y permitiremos votar‘ a las mu-
jeres”.

No podemos res1st1r al deseo de interrumpir
elste reialto p.ac/ulrziexprjesiar nues_trla admtiracicjn psor
e seni 0 pr c1co e conceja mon rea es. u
consejo, permitasenos declararlo, no 5610 debe
ser oido por las canadienses, sino también—y
acaso les sea mas necesario——por las mujeres de
Francia, pues en nuestro pais, como diria La
Fontaine,

...je sais méme sur cc fait
Bon nombre d’hommes qui sont femmes.
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Pero volvamos a la conversacion del concejal
M. Laportc con madames Gérin-Lajoie y Thi-
bodeau. “Madame Thibodeau propuso organizar
en sus cursos de Higiene explicaciones y discu-

.siones familiares sobre aquel asunto. M. Laporte

se dio por satisfecho, y, seguro de la buena dispo-
sicion de sus colegas, fué cerca de ellos uno de
nuestros mas decididos aliados. Ya no se trataba
mas que de redactar una nueva solicitud: lo hicc
con toda urgencia pidiendo que no solo las pro-
pietarias de la casa en que viven, sino también las
que habitan en casa de alquiler tuviesen derecho
2'1 votar, como lo habian tenido hasta entonces, y
que se concediera igualmente 2'1 las propieta-
rias que estuviesen divorciadas. La victoria fué
completa, pues nuestra proposicion se acepto
por unanimidad, inclnso por M. Martineau, el
autor de las medidas hostiles 2'1 los derechos de
la mujer, que, no queriendo, si_n duda, indisponer-
se con sus electoras, voto contra su misma obra.
Y todavia fué mas alla M. Laporte, toda vez que
propuso, y fué aceptado, que se concediera e1
voto 2'1 todas las mujeres divorciadas, fuesen o no
propietarias,,.

Vemos, pues, que, gracias 2'1 la destreza, activi-
dad y energia de algunas mujeres de corazon que
no vacilaron en ponerse al frente de aquel movi-
miento, consiguieron las de Montreal lo que se
habian propuesto. Ahora bien; entre canadienses
y franceses hay bastantes afinidades de raza:
somos primos hermanos de muchos habitantes
del Canada, y en estos tiempos de lucha por
la libertad religiosa parécenos muy oportuno
citar 2'1 las mujeres francesas el ejemplo de valor
civico dado por nuestras “primas,, de Montreal.
gNo es de creer que si entre nosotros la mujer
tuviese el derecho de votar las cosas marcharian
de muy distinto modo?
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Esta es quizas una de las principales causas por
las cuales tendremos que aguardar durante mucho
tiempo tal reforma, no obstante hallarse, como
ha demostrado M. Faguet, en la logica de las
instituciones (1). Uno de los mas distinguidos
profesores de la Facultad de Derecho de Rennes,
M. Ch. Turgeon, concluye en estos términos un
notable trabajo sobre la emancipacion electoral
de la mujer (2): “Ahora bien, pregunta; gcuando
llegara 2'1 ser electora la francesa? ;Va para largo!
A nuestros conservadores, que podrian aprove-
charse de sus votos, es tal el horror que les inspi-
ra el sufragio, que no se les ocurriria extenderlo a
la mujer; y nuestros democratas, que idolatran
aquél, pero airzmpre y cuando los favorezca, se
guardaran muy bien de poner la papeleta electo-
ral en manos de la mujer, por temor 2'1 que su
voto sea siernpre un arma del clericalismo.

(1) Emile Faguet. Mesdames, an vote! (Echo de la Se-
maine, 22 Nov. 1897.)
(2) Ch. Turgeon, Le féminisme franpais.

- DA.
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CAPITULO IV
REIVINDICACIONES FEMINISTAS
2.° En ei on-den legal y en e’? on-den econémico

I. Cémo la ccncesién del voto 2'1 la mujer influiria en la so-
lucién de las demés reclamaciones femeninas.~La mujer
en el Cédigo civi1.—Extra�a  desigualdad en sus derechos
con respecto al hombre.——Algunos ejemplos tomados dc
Ios titulos relatives 13- la patria potestad y 2'1 Ia tutela.—
11. La obrera en el Cédigo.——Opinior1es de jurisconsultos.
—El.salario de la mujer 2'1 merced de un marido derrocha-
d0r.—Un proyecto de ley que duergne en el Senado —Las
economias de una obrera, colocadas en la Caja de Ahorros,
pueden ser retiradas y gastadas por su marido sin e] cor1«
sentimiento de aqué1la.—El Parlamento no puede ocuparsc
en reformas tan urgentes.—III. Reivindicaciones feministas
en el orden econc'>mico.—El libre acceso 2'1 todas las Carre-
Ijas.-Una cuestién capital: la cuantia del salario femenino.
—De dénde proviene el carécter dc "salario sup1ementa-
rio,, que se da al de la mujer. -A igualdad de trabajo,
igualdad de salario.—Las feministas francesas y su oposi-
cién 2'1 la proteccién legal de la mujer.—Pa1abras de Leén
XIII.—Igualdad antes que libertad.—Opinic'>n de Mlle. Vo-
ge1sang.—Facu1tad de la mujer para elegir y ser elegida en
los Consejos de prud'lz0mmes.—Las prud'femmes de las
corporaciones del antiguo régimen. — Lo nuevo resulta
v1e)o.

Las reclamaciones en el orden politico, aunque
son las mas controvertidas, no constituyen todo
el programa feminista. También en el orden j1}ri-
dico y en el econémico figuran algunas cuya 1m-
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portancia y justificacion no es menor; y si bien
existe una marcada divisoria entre uno y otro or-
den de reivindicaciones, hay entre ellas algo asi
como una relacion de dependencia, porque pue-
de muy bien asegurarse que el dia en que la mu-
jer se hallara dotada del derecho de emitir su
voto el Parlamento se encontraria mas dispuesto
a dar satisfaccion 2'1 las restantes aspiraciones fe-
meninas. No hay mas que estudiar la evolucion
de las instituciones francesas en el �ltimo  siglo,
para observar la intima relacion que guarda la
extension del derecho de sufragio con el des-
envolvimiento de la legislacion obrera. Los femi-
nistas tienen pues, razon en atribuir gran impor-
tancia al vot.) de la mujer.

Pero sin esperar el dia, probablemente bien le-
jano, en que las mujeres puedan enviar sus re-
presentantes al Parlamento, muchas de ellas se
esfuerzan en conseguir la reforma de algu�os  ar-
ticulos del Codigo civil cuya redaccion parece a
todas luces inspirada en un espiritu de descon-
fianza respecto al bello sexo. Muchos ejemplos
podriamos citar en apoyo de esta afirmacion.

Dejando a un lado lo que ata�e  al régimen eco-
nomico del matrimonio, y fijandonos solamente
en lo relativo a la patria potestad 6 2'1 la tutela,
desde luego salta a la vista la marcada desigual-
dad en que el Codigo coloca a uno y otro sexo.
Por ejemploz el padre 'tiene atribuciones para
arrestar a sus hijos menores de diez y seis a�os,
sin que la autoridad judicial encargada de entre-
garle e1 mandamiento de arresto tenga que in-
vestigar siquiera los motivos de éste. (Articulo
376 del Codigo). En cambio, la viuda, aun cuan-
do no contraiga segunda nupcias, carece de se-
mejantes atribuciones, y para corregir en esa for-
ma a sus hijos necesita la intervencic’>n de los dos
parientes mas proximos del padre (art. 381).
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Disposiciones en que impera t_a1 desigualdad
se erlcuentran a granel en éste y otros titulos del
Cddrgo. Asi vemos que un marido puede por
acto de �ltima  voluntad 6 pm escritura pfrblica
obligar a su mujer, para en el caso de adquirir
ésta la tutela sobre sus hijos, 2'1 ejercerla bajo la
vigilancia de un Consejo de tutela; mientras que
la madre, aun dudando de la capacidad, celo y
diligencia de su marido, no tiene la facultad de
imponerle esta vigilancia, que seria hasta una ga-
rantia para sus hijos.

En el titulo relativo a la tutela hay un precepto
por demas censurable, cual es el que excluye ta-
xativamente a las mujeres del Consejo de familia
(art. 442); es decir, que se prescinde de ellas
Como si se tratara de un menor, de un demente
(3 de una persona sujeta a la pena de interdiccidn.
Confieso que no se me alcanzan las razones que
pueda haber tenido el legislador para semejante
restriccién, y 5610 he encontrado entre 105 C0-
mentaristas del Cédigo la siguiente: (1) “Las
mujeres tienen ordinariamente poca experiencia
de los negocios: no se debe, pues, confiarles en
principio la gestién de 10 ajeno,,. Argumentar de
esta manera supone un completo desconocimien-
to de la realidad de las cosas, y no puede hacerse
en un pais donde hay en la actualidad (2) 193.905
mujeres al frente de empresas industriales, y al
cuidado de otras tantas explotaciones agricolas
1.250.738. Ante ese hecho, imagino que el autor
veria desaparecer sin disgusto esa prohibicién
para la mujer.

(1) Baudry-Lacantinerie.—Précis de drpit civil.
—(2) V. el estudio de mademoi_seI1e Schrrrrracher sobre El
trabajo de las mujeres en Francza (Le Musee soczal, Mayo
1902). '
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11

Al examinar estos preceptos de nuestras leyes
civiles nos hemos referido a la mujer en general;
pero nuestra crltica seria mas dura si nos concre-
tésemos a la mujer de las clases obreras, 2'1 la
mujer del pueblo (l). A este proposito vamos :1
invocar la opinion de personas que no pueden
ser tachadas de revolucionarias. El ilustre decano
de la Facultad de Derecho de Paris, M. Glas-
son (2), ha escrito lo siguiente: “si la legislacion
civil protege de una manera eficaz a la mujer bur-
guesa, esta proteccion deja de existir cuando se
trata de la mr,'(*.r obrera,,. Lo mismo opina mon-
sieur d’I-laussonville (3), quien en unos vigorosos
parrafos de su obra Salaires elf miséres de femmes
ha demostrado el espiritu esencialmente burgués
que inspiraba 2'1 los redactores del Codigo napo-
leonico. Y ésa es también la opinion, por cierto
admirablemente razonada, de M. Ch. Turgeon,
profesor de Economia politica en la Universidad
de Rennes.

Como el régimen que de ordinario rige en los
matrimonios de la clase obrera es el de la c_omu-
nidad de bienes, 6 sea el de gananciales, resulta
que el salario y demas productos del trabajo de
la mujer estan a la disposicion del marido, que
puede disiparlos :1 su antojo. Lo cual es abusivo,
y asi debio de entenderlo la Camara de diputados,

(1) La femme dans le mérzage, por Pierre Binet. Les droits
de la femme mariee sur les produits de son travail, por G.
Pernot. (Paris, A. Rousseau, 1904.)

(2) M. Glasson.—Le Code civil et la question ouvriére,
pzlg. 82.

(3) Mas adelante reproclrzcircmos la apreciacién de este
eminentc juez, cuya moderacion y elevacion de sentimlentos
nadie pondra en duda.
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cuando en 27 de Febrero de 1896 voto una pro-
posicion de M. Goirand, concebida en los si-
guiente términos: “Cualquiera que sea el régimen
economico adoptado por los esposos para la so-
ciedad conyugal, la mujer tendra el derecho de
disponer sin el consentimiento de su marido del
producto de su trabajo personal,,. Proposicion
que no tiene nada de radical ni subversiva, pues
no Viene 2'1 instituir la separation de bienes en la
sociedad conyugal, sino que trata rinicamente de
limitar el derecho de administracion del marido y
de conferir a la mujer sobre el producto de su
trabajo los mismos derechos que el marido tiene
respecto de los demas bienes matrimoniales. Pues
asi y todo, debio de parecer demasiado avanzada
a la mayoria del Senado, cuando, 2'1 pesar de1tiem-
po transcurrido, a�n  no ha pasado de la Comi-
sion, donde duerme hace nueve a�os  bajo el
arrullo del ponente M. Cazot (1).

Si se hubiera realizado, esta reforma habria
llevado consigo otra no menos necesaria: “Due-
�a  la mujer casada de sus salarios, glo sera tam-
bién de sus economias? — pregunta M. Tur-
geon (2).—La logica y la prudencia lo exigirian

(1) El profesor Cauwés ha propuesto las siguientes medi-
das de precaucion, rnuy propias para desvanecer las objecio—
nes de los juristas: Antes de decretarse la union respondiendo
:3 la interpelacién del oficial del Registro civil, la mujer podré
deciarar que, é pesar de no habcr hecho contrato, se reserva
la facultad de percibir por si misma el producto de su trabajo,
é condicién de contribuir por su parfe 2': las cargas de la fami-
lia. En el acta de la celebracion del matrimonio se hare’: cons-
tas la reserva de la mujer y el consentimiento del marido, y
su publicidad seré prevencién suficiente para los terceros.
Este procedimiento tendria la ventaja de conservar 2'1 la mujer
medios de vida sin qne le fuera preciso hacer grandes gastos
otorgando documentos ante notario con ocasion del matr1mo_-
nio. (V. Paul Cauwés, De la protection des intéréts e’c0nomz-
ques de la femme mariée.)

(2) Feminismefranpais, T. II. p. 152.
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asi. En cuyo caso la mujer, que goza hoy dia del
derecho de hacerse abrir una libreta en la Caja de
ahorros sin la asistencia de su marido, lo tendria
igualmente para poder retirar sin la intervencion
de éste las cantidades impuestas.,, Mientras que
hoy, por el contrario, e1 marido puede oponerse
a que la mujer retire esas economias; y como si
esto no fuese bastante, la ley de 20 de Julio
de 1895 le concedio el derecho de cobrar por si
solo la suma consignada en la libreta de la mujer,
siempre que a ello no se oponga la ley que rija
sus capitulaciones matrimoniales. Y como no se
opone, pues seria una verdadera casualidad en-
contrar entre las clases populares otro régimen
economico en sus matrimonios que el de la co-
munidad de bienes, siempre podra el marido go-
zar de aquel derecho (1). “Supongamos—dice el
autor de Féminisme franpais—una pobre mujer
casada con un borracho, un holgazan 6 un cala-
vera. Dia por dia y pieza por pieza ella Va for-
mando un peque�o  fondo de reserva con que ha-
cer frente a cualquier apuro del ma�ana:  pues ese
dinero puede apropiarselo el marido en cualquier
momento, sin que baste a evitarlo que la mu-
jer haya tenido e1 cuidado de ir depositandolo en
la Caja de ahorros. Ni aun alli estara seguro, toda
vez que el marido, con la complicidad de la ley,
puede disponer igualmente de él.,, Tales cosas
deberian desaparecer desde la hora y punto en
que son conocidas; pero, sin duda, el Parlamento
tiene otras que le preocupan mas que corregir esos
abusos.

Hasta la fecha las Camaras francesas —princi-
palmente el Senado—se han mostrado hostiles, o
por lo menos reacias, a toda reforma que interese

(1) Para evitarlo muchas mujeres abren la libreta a mom-
bre de sus hijas menores.
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2'1 la clase obrera (I): si se exceptiia la ley (2) con-
cediendo a las mujeres el derecho de comparecer
Como testigos en los actos relativos al estado ci-
vil, bien puede decirse que la generalidad de las
feministas no han obtenido gran cosa del Parla-
mento, pues lo concedido por éste interesa ex-
clusivamente a la mujer burguesa. Tal ocurre, por
ejemplo, con el derecho del voto para los tribu-
nales de comercio (23 de Enero de 1898) y con el
de ejercer la abogacia (30 de Junio de 1900), re-
formas que no eran quizés las mas urgentes para
la causa feminista.

III

Quedan, por iiltimo, las reclamaciones del or-
den economico, algunas de las cuales son bas-
tante interesantes.

Entre ellas podemos se�alar  Como principales

tres (3 cuatro, de las cuales puede decirse que se
derivan todas las demés. ‘
. En primer lugar, preséntase a nuestra conside-
racion la relativa al libre acceso de la mujer 2'1 las
carreras en igualdad de condiciones que el hom-
bre.

El elemento burgués del feminismo es el que se

(1) En el mismo orden de ideas hay muchas otras que un
Parlamento cuidadoso de los intereses populates debiera rea-
lizar. Por ejemplo, una cuya iniciacién corresponde a los se-
�ores  profesores Jalabert y Glasson. “En caso de que el ma-
rido abandone e1 domicilio conyugal, la mujer podra obtener
del juez de paz autorizacién para retener y percibir_ de los sa-
larios 6 emolumentos del marido una par.te proporcional a sus
necesidades y al mimero de sus hijos. El mismo derecho ten-
dra el marido en el caso de que, habiendo hijos, la mujer no
provea espontaneamente y en la medida de _sns facultades a
las cargas de la familia.,, (Turgeén, Le fémmzsme franpazs.
t; 11, pég, 155.)

(2) De 27 de Diciembre de 1897.
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ha dedicado con mas empe�o  2'1 hacer triuniar es-
tas reclamaciones. Lentamente ha venido hacien-
do una ruidosa campa�a,  victoriosa a1 fin, prime-
ro en favor de la mujer médica, después de la abo-
gada, y �ltimamente  de la arquitecta.

Este aspecto del feminismo, que ha dado lugar
a innumerables discusiones en los periodicos, que
ha sido pretexto para muchos chistes, y que ha
inspirado alguna que otra vez el lapiz de los ca-
ricaturistas, es relativamente secundario, pues
solo modifica la condicion de algunos millares de
mujeres.

Mucho mas importantes son las otras reclama-
ciones del orien economico, puesto que afectan 2'1
varios cientcs de miles de personas cuya situa-
cion mejoraria notablemente desde el mornento
en que fueran implatadas.

La mas capital, la que supera en interés practi-
co 51 todas las otras, es la relativa al jornal, a la
ganancia cotidiana.

En general, el salario de la mujer es bastante
inferior~al del hombre, no constituyendo aquél,
como se dice usualmente, sino un salario de ayu-
da, suplementario. La relacion en que se encuen-
tran ambos suele ser la de un tercio, y aun a ve-
ces de una mitad; diferencia que no se explica
ni por la desigualdad entre las necesidades de
uno y otro sexo, ni por un menor rendimiento del
trabajo femenino. Se explica, en parte, por la si-
tuacion de la mujer desde el punto de vista civil
y politico, por el poco uso que ha hecho hasta
ahora de la organizacion sindical y por la gran
competencia, por la excespiva oferta de trabajo fe-
menino. “Pero la razo'n principal, la que mas fun-
damento parece tener, es la siguiente: Partiendo
del hecho de que la mujer ha encontrado siempre
en todo (3 en parte su subsistencia en el hogar
doméstico, se ha considerado su salario en el tra-
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bajo profesional Como un salario suplementario,
algo asi COITIO una ayuda para conllevar los gas-
tos de la casa. Lo cual no quita para que siempre
y en todas partes se le haya exigido :1 cambio de
ese salario insignificante una jornada entera de
trabajo, un n�mero  de horas en el taller 6 en la
fabrica igual al del hombre. Resulta de aqui que
la mujer—casada 6 cé1ibe—que tiene un oficio
esta frecuentemente obligada :3 atender a dos
quehaceres 1'1 ocupaciones: a la profesional y a
las propias de su casa, y tal exceso de trabajo
tiene que producir en ellas fatalmente el aniqui-
lamiento.

“Si es casada, conseguira ir pasando con relati-
va comodidad; pero la soltera, la que reducida 2'1
sus propios recursos tiene que ejecutar por si
misma los trabajos de su casa y el trabajo profe-
sional que le proporciona el sustento, llega en
mayor grado a�n  :3 ese cansancio y agotarniento,
sin conseguir siquiera, Como la casada, ahorrar un
céntimo, sino simplemente vegetar. De modo
que el aniquilamiento, la miseria, y aun algo
peor, es el destino de la mayor parte de las tra-
bajadoras, lo mismo en Francia que en todas
partes (1).,,

Para remediar este estado de cosas es por lo
que se esfuerzan los feministas por implantar la
férmula siguiente: a igualdad de trabajo, igualdad
de salario.

Seria imposible negar la legitimidad de esta
justa reclamacién. “En estricta equidad—dice
M. Turgeon,—1a equivalencia de trabajo entre
1a'obrera y el obrero supone necesariamerrte la
equivalencia de sus respectivas remuneracrones.
¢'Por qué? Porque pagar 2'1 la mujer menos que al

(1)_ Naudet, Pour la femme, pag. 132.



62 CIENCIA Y ACCION

hombre es violentar las reglas mas elementales de
la justicia, subordinar sin razén el sexo débil a1
sexo fuerte, provocar el descenso de los salarios,
cstimular la competencia entre la mano de obra
femenina y la masculina, sustituir en el taller al
hombre, a quien se paga mas, por la mujer, 2'1
quien se paga menos, crear antagonismos entre
el obrero y la obrera, desunir dos fuerzas he-
chas para ayudarse, y disociar, en una palabra,
dos seres nacidos para entenderse, para marchar
de perfecto acuerdo (1).,,

Creemos, pues, que la equiparacidn de los sa-
larios de la mujer y del hombre, en igualdad de
trabajo realizado, es una cosa equitativa y por
todos concep"os deseable. Pero, si hemos de ser
francos, también diremos que no esperamos que
con la aplicacién de este precepto obtengan lo
que se figuran ciertos feministas. En efecto; en
gran n�mero  de profesiones sucede que traba-
jando el mismo tiempo y en la misma clase’ de
obra el obrero que la obrera, se encuentra ésta en
la imposibilidad fisica de realizar la misma canti-
dad de trabajo. Esto es sabido de todos los que
tienen la experiencia del trabajo manual. En es-
tas condiciones, aun aplicando .1a férmula pre-
conizada por los feministas como de suma justi-

cia, en el 90 por 100 de los casos el salario de la‘

mujer seré inferior al del hombre. Comprendemos
la indignacién que todo esto produce a los femi-
nistas intransigentes. Pero su indignacién no sera
bastante para modificar lo que es ley de la Natu-
raleza. En ésta la Providencia ha reservado a la
mujer una sublime misién que cumplir, y todo en
ella esté subordinado, (3 debe estarlo, 2'1 lo que
normalmente constituye su principal papel: la ma-
ternidad.

(1) Le fémizzisme franpais, t. I, pég. 416.
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IV

Esta mision bastaria por si sola para justificar
las. medidas de proteccion que el legislador ha
tomado en favor de la obrera (1). En la mujer que
trabaja‘ en el taller (3 en la fabrica la sociedad debe
ante todo proteger a la madre.

Pero un dato curioso, :51 la vez que lamentable,
es que la legislacion dedicada :1 proteger el tra-
bajo de la mujer no tiene quizas adversarios
mas encarnizados que los feministas. Madame
H. J. Brunhes se encarga de demostrarnos este
aserto en sus estudios sobre las mujeres y el mo-
vimiento social (2). Ademés, no hay Congreso de-
dicado 2'1 la reivindicacion de los derechos de la
mujer donde no se p.ida la supresion de las leyes
de proteccion al trabajo de la mujer.

En este punto tenemos que reconocer con sen-
timiento que las catélicas no forman excepcion.
Y, sin embargo, deberian tenet presente las en-
se�anzas  de la Enciclica Rerum rzovarum, don-
de puede verse 10 siguiente: “Lo que es sus-
ceptible de realizar un hombre joven y sano, no
seria equitativo exigirlo :1 una mujer 6 a un ni�o.
La infancia en particular—y esto debe ser obser-
vado estrictamente--no debe entrar en la fébrica
sino después de aquella edad en que sus fuerzas
fisicas, intelectuales y morales hayan tenido el
suficiente desarrollo. De lo contrario, como se

(1) En la tercera parte de esta obra, dedicada al trabajo dc
la mujer, estudiamos en detalle lo relativo alas leyes de pro-
teccion a las obreras. En esta parte general sobre el movi-
miento feminista no hacemos mas que indicar el contenido
del programa cconomico de los feministas y hacer observar
algunas omisiones de los mismos, por cierto muy lamentables.

(2) V. Association catholique, 15 Enero y 15 Marzo 1903.
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Viena cuenta proximamente millon y medio de
habitantes, y se ejercen alli gran numero de in-
dustrias. El trabajo de las mujeres esta muy ge-
neralizado; y como concurrieron 21 la informacion
las obreras de casi todas las ramas de«l trabajo,
pudimos formarnos una idea rnuy completa de la
Vida industrial femenina.

,,»Me acuerdo perfectamente del grupo de las
obreras que trabajan en la elaboracion de flores
artificiales. Esta fabricacién esta confiada a manos
femeninas, y es también una mujer la que dirige
los trabajos; pero e1 due�o,  el patrono, es casi
siempre un hombre (suele ser el marido de la en-
cargada de! taller), y éste es el que impone la ley
2'1 las jovenes obreras que alli trabajan. La mayo-
ria de las que han cornparecido a la informacion
nos han contado en términos que producen do-
lorosa impresion la conducta que con ellas si-
guen los patronos. Una de ellas nos ha dicho que,
por regla general, a las aprendizas no se las ins-
truye en el oficio sino 2'1 cambio de firmar una
obligacion por la cual se comprometen a cumplir
condiciones verdaderamente infames.

,,Durante otra sesion, en que iban a informar
obreras encuadernadoras, una joven se levanto,
y dirigiendo la vista al sacerdote que aquel dia
se sentaba 2'1 nuestro lado, acuso a un patrono
joven, que habia sido llamado como perito, de
haber perseguido y atropellado a las obreras jo-
venes que trabajaban bajo su direccion. El patron
trato de negar; pero otros testigos, por cierto va-
rones, hicieron constar que el hecho en efecto ha-
bia sido probado en juicio, y entonces le parecio'
mas prudente callarse. Cualquiera que conozca
la vida industrial sabe que hechos de tal natura-
leza no son raros. La virtud, el honor, la salud de
la mujer que tiene que ganarse el sustento en el
trabajo de la industria, se encuentran muy a me-
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feministas, después de haber pedido la deroga-
cion de la ley de 1892 sobre el trabajo de las mu-
jeres, han tomado alguna vez el acuerdo de recla-
mar que el trabajo de la mujery el del hombre
searz protegidos por igual.

Ciertamente que no seriamos de los que pro-
testasen contra una legislacion protectora de1tra-
bajo del obrero; pero, aun a trueque de disgustar
a las damas delfeminismo, no podemos admitir
que las obreras no se hallen necesitadas de una
proteccion mucho mas completa, eficaz y vigoro-
sa que la ejercida sobre el trabajo del sexo fuerte.
Los seres que, seg�n  una grafica y pintoresca ex-
presion, son “cunas vivientes de la Humanidad,,,
tienen derecho a una especial tutela, tanto en
interés suyo como en interés de la sociedad.

Mas no se crea que todas las feministas se opo-
nen a estas leyes protectoras dictadas en su fa-
vor: tal oposicion es frecuente en Francia, pero
no en el extranjero, donde las obreras son las
primeras en reclamar una legislacion que venga
en amparo de su debilidad para las rudas tareas
del trabajo de las indus_trias.

Mme. J. H. Brunhes lo demuestra con mul-
titud de datos (1), que no podemos reproducir,
pero tampoco sustraernos al deseo de copiar al-
gunos fragmentos de u11a pagina escrita por ma-
demoiselle Maria de Vogelsang, una de las pri-
meras figuras femeninas del catolicismo social en
Austria.

“g,Necesita la obrera una proteccion especial?
Responderé a esta pregunta con la cita de hechos
mas bien que con la exposicion de una teoria.
Hace cerca de cinco a�os  se hizo en Viena una
informacion sobre la condicion de las obreras.

(1) V. Association catholique, 15 Marzo 1903, pégs. 245,
y siguientes.

ToMo I 5
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la mujer en esta clase de trabajos, y describie-
ron Como ellas mezclaban la cal y la arena, y de
que modo con una cubeta de mortero sobre la
cabeza tenian que trepar por las escalas hasta lo
mas alto de los andamios, obligacion de que no
estaban relevadas ni aun en los �ltimos  rneses
de su embarazo. [Esta es una vergL'ierzza!—exc1a-
mo uno de los a1bar‘1i1es.—;No se comprende como
se toleran semejantes cosas!,,.

Se toleran en virtud de una interpretacion abu-
siva del principio de la libertad de trabajo, que,
entendida de esta manera, conduce a la ex-
plotacion de los débiles. Los hechos, pues, se
encargan d’: redargiiir contra la argumentacion
de los que se oponen :3 las leyes especiales de
proteccion, y acabaran bien pronto por conven-
cer 2'1 ciertos feministas de que hay que desistir
de obtener Ia ilusoria igualdad economica‘ entre
los dos sexos, y tratar ante todo cie defender los
justos y legitimos intereses femeninos.

3)

V

Entre las reclamaciones de orden economico y
profesional forrnuladas por los feministas hay
una sobre la cual especialmente queremos lla-
mar la atencion: es la que se refiere al derecho
de elegir y ser elegibles las mujeres para los Con-
sejos de prud’lz0mmes (1).

Estos tribunales tienen importantes atribucio-
nes, pues intervienen en la conciliacion, 6, en su
defecto, en el juicio de multitud de con�ictos  que
afectan también a las mujeres. En Paris, en 1903,
el Corzsejo de prud’/Lommes de las industrias de

(1) Jurados industriales. Especie de érbitros encargados
de resolver cuestiones surgidas entre patronos y obreros.



INICIATIVAS FEMENINAS 67

nudo amenazados, y zi veces destruidos por los
hombres de quienes dependen economicamen-
te, o por aquellos otros 21 quienes el trabajo en
comun da ocasion de poder ejercer el ma1.g,Pue-
de, pues, sostenerse seriamente que, con respecto
£1 estos peligros, la mujer no necesita de una
proteccion legal especial?

“Ann parece que estoy viendo—agrega Mlle. de
Vogelsang—a una muchacha eslava, obrera de
una fabrica de peque�os  objetos de metal. De
buena estatura, bien formada y bien desarrollada,
se la hubiese creido dotada de excelente salud, a
no denotar lo contrario su palidez y su profunda
melancolia. Nos explico su trabajo, que no exigia
muchos esfuerzos; pero, en cambio, la obligaba a
estar siempre de pie._Era casada, y llevaba bas-
tante tiempo en aquella industria. Se le pregunto
por el n�mero  de hijos, y contesto que habia te-
nido nueve, pero solo uno le vivia: unos habian
muerto antes de nacer, y otros habian vivido bien
poco tiempo. El mayor numero de las obreras de
dicha industria que acudieron ante nosotros ha-
bian experimentado los mismos o parecidos elec-
tos. Y es que la obligacion de permanecer mu-
cho tiempo en pie, 6 de hacer un uso prolongado
del esfuerzo muscular, 6 respirar vapores mal-
sanos, es casi siempre causa de partos prematu-
ros y de la muerte de gran numero de ni�os,  an-
tes <5 poco tiempo tiempo después de su naci-
miento,,.

Mlle. de Vogelsang cita en seguida el ejemplo
entristecedor de las mujeres que ayudan a los al-
ba�iles  en sus trabajos, y que son empleadas en
los mas penosos por parte de los empresarios,
por razon de economia. .

“Cuando las mujeres peones de albanil se pre-
sentaron ante la Comisién, iban acompa�adas  por
algunos obreros del oficio. Explicaron el papel de
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razones que actualmente existen para reconocer
a las mujeres (lo mismo a las patronas que a las
obreras) el derecho a nombrar sus representantes
en los diversos Consejos de prud’femmes. Muy
conocedora de las instituciones del antiguo régi-
men, ha encontrado, ademas, innumerables pre-
cedentes en las antiguas organizaciones corpo-
rativas.

He aqui algunos ejemplosz

Las hilanderas de seda podian ejercer su oficio
libremente, pero con la fiscalizacion de las prud’
femmes. La corporacién de tejedoras de seda
nombraba esas prud’femmes, encargadas de “vi-
gilar el oficio por encargo del rey,,, seg�n  la for-
mula consagrada. Las principales funciones de
estos jurados de hombres y mujeres consistian en
inspeccionar los contratos de aprendizaje; cuidar
de 10 relative 2'1 la proteccién de los aprendices,
evitando cualquiera clase de abusos que por par-
te de los maestros se intentase cometer; exami-
nar a los aspirantes (de ambos sexos) 2'1 maestros,
y expedirles los respectivos nombramientos, é
inspeccionar, en fin, la fabricacién y la venta.
Estos jurados tenian el derecho de hacer visitas
domiciliarias, :3 fin de poder comprobar las in-
fracciones, instruir los procesos verbales y llevar
a cabo los embargos.

Habia ademas en Paris, otras var-ias Corpora-
ciones que (1) admitian las mujeres a forma1jura-
dos. Se cita el gremio de bordadoras de casullas
y ornamentos de iglesia, en el cual las mujeres
y las jovenes eran admitidas en las mismas con-
diciones que los hombres, pudiendo continuar de
maestras bordadoras aunque se casaran con uno

(1) Sobre esta materia puede consultarse la obra Livre
des metiers, de Etienne Boileau.
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tejidos intervino en 4.288 asuntos, de los cuales
habia 2.635 concernientes 2'1 mujeres (161 borda-
doras, 1.127 costureras, 96 floristas, 229 n1odis-
tas; 46 corseteras, 60 plumajeras, etc.)'

En dicho a�o,  de 6.650 asuntos en que inter-
vino el Consejo de la industria de productos qui-
micos de la region de Paris, 924 eran concernien-
tes a mujeres (290 lavanderas, 275 cocineras, 50
repartidoras de pan, etc.).

De 3.963 asuntos en que intervino el Consejo
de la industria metallirgica, 120 se referian 2'1
IT1L1]EI'€S.

Vemos, pues, que solo los tres Consejos cita-
dos resolvieron 2.905 cuestiones referentes :1 mu-
yeres. %

“El interés de la mujer por ser electora y ele-
gible en estos Consejos salta 2'1 la vista. Cerca de
3.000 obreras son juzgadas en ellos por hombres,
que, hay que reconocerlo, se hallan animados
del mejor deseo de hacer bien; pero no siempre
lo consiguen. Un zapatero, por ejemplo, gqué
motivos‘tiene para juzgar de si esta bien 6 mal
hecho un corsé, (5 un sombrero, (3 una ca-
misa?,,

Estas palabras, asi como las anteriores cifras,
estén tomadas de una Memoria que en el Con-
greso feminista internacional de 1897 celebrado
en Berlin presento Mme. Vincent, que es una de
las personalidades que con mas atencion siguen
el movimiento feminista francés (1).

Mme. Vincent no se contenta con exponer._.Ias

(1) Las cifras para l903_ se han tomado de un nuevo infor-
me presentado por Mme. Vincent al Congreso feminista in-
ternacional celebrado en Berlin del 13 al 18 de Junio de 1904.
Como se ve, Mme. Vincent se ha erigido en campeén de esta
justisima reivindicacion feminista, que hace tiempo debiera
haber triunfado ya.
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perteneciente :1 otro gremio y hasta tenian el
derecho de dar instruccion a las aprendizas.
Los reglamentos disponian que hubiese para el
oficio cuatro jurados, dos hombres y dos muje—
res, y, ademas, todos los a�os  la comunidad de
maestras y maestros nombraba uno por cada
sexo, encargados de administrar y representar la
comunidad.

Analoga organizacién tenia el gremio de trafi—
cantes de granos, que era extensisimo, pues abar-
caba el comercio de granos, semillas, heno, paja,
etcétera.

No proseguimos la enumeracion; pero estima-
mos que Mme. Vincent puede afirmar con prue-
bas fehacientes que en las antiguas corporaciones
gremiales “las mujeres gozaban de los mismos
derechos y privilegios que los hombres,,, y que
“participaban igualmente de todas las cargas ane-
jas al oficio,,.

gPor qué en nuestros dias no sucede lo mismo?
gPor qué, al menos, no toma parte en la eleccién
para los actuales Consejos de prud’/zommes?

A los que se encuentren dispuestos a tacharnos
de algo revolucionarios, les contestaremos con el
ejemplo de las antiguas corporaciones. Proclama-
mos, pues, la legitimidad de una prerrogativa
que, aunque En forma moderna, no es mas que
un derecho eiercitado ya en otro tiempo por la
mujer. Y no seria dificil descubrir en el enmara—
�ado  bloque de las reivindicaciones feministas
algunas de este género: que en esto, como en
otras muchas cosas, lo que nos parece una no-
vedad ha sido com�n  y frecuente en pasados
tiempos.

—=:OC:--
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do :1 convertirse en el anti-cum; é iguales senti-
mientos animan frecuentemente a la maestra. De
suerte que la escuela primaria es en muchos si-
tios un foco de propaganda anticatolica, como
nos seria facil demostrarlo. Hay que reconocer que
muchos profesores y profesoras se mantienen
respecto al orden religioso en el terreno neu-
tral a que la ley los obliga; pero al lado de ellos,
algunos de sus colegas suelen entregarse a una
obra anticlerical, por la cual frecuentemente reci-
ben recompensa de los Poderes publicos.

Con una actividad que es justo reconocer, aun-
que deplorando el espiritu que la inspira, maes-
tros y maestraq‘. han sabido de diez a�os  a esta
parte crear, sostener y desarrollar gran nume-
ro de instituciones post-escolares que acabarén
por aprisionar como en una red de estrechas
mallas toda la poblacién de un Municipio ligan-
dola estrechamente a la escuela, de la’ que han
llegado :1 hacer el centro de la vida intelectual y
moral de la colectividad.

Y no ocultan sus intenciones, que no son otras
que arrebatar a la iglesia parroquial su hermo-
so y tradicional caracter de mansion comzirz. Has-
ta ahora, el elemento femenino constituia la
parte mas numerosa, mas fiel y mas adicta a la
sociedad cristiana. Pero a él precisamente se di-
rigen los esfuerzos de nuestros adversarios, pues
todo el empe�o  del anticristianismo se cifra en
conquistar el alma femenina, valiéndose singu-
larmente de esas instituciones complementarias
de la escuela para realizar tan decisiva con-
quista.

Si alguien cree que nuestras palabras son exa-
geradas y que solo nos mueve un prejuicio de
partido 6 de secta, basta recomendarle la lectura
de una de las �ltimas  Memorias que un Inspector
general de la ense�anza,  M. Edouard Petit, aca-



CAPiTULO PRIMERO

ALREDEDOR DEL ALMA FEMENINA: INSTITUTRICES

I.

Y “FEMMES D'CEUVRES LAICAS,,

Las obras complementarias de la escuela y la guerra :3 la
idea religiosa.-——Papel de las Femmes d'c2zwres 1aicas.—
Opinion de un inspector general de la ense�anza  superior.
—II. Aspecto total de la cuestién.——La “prolongacién,, de
la escuela primaria.——.Cursos nocturnos para ni�as.—Contra
cl misticismo.—Un poderoso medio de formacién... 6 de
deformacion del espiritu: las lecturas popu1ares.—III. La
Mutualidad escolar y las nif1as.—L'as asociaciones amiga-
bles de antiguos discipulost su funcionamiento. —C6mo se
trabaja por descristianizar la parte femenina de la poblacion
francesa. ”

Por todo el pais esta haciéndose actualmente

una propaganda de ideas, a la cual los catolicos
apenas si prestan atencion. Esta propaganda an-
ticristiana es tanto mas peligrosa, cuanto que se
hace entre la juventud, al amparo de la neutrali-
dad que debe existir en la ense�anza,  y con el
pretexto de extender los conocimientos cientifi-
cos entre los nifios pertenecientes alas clases po-
pulares.

En muchas localidades (1) el maestro ha llega-

(1) G. Croyau. L’Ec0le d'azzjozzrd’hui.
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te in�uir  considerablemente sobre la juventud
sin temor 2'1 intervencion oficial de ningun géne-
ro. En estos patronatos, amparados por_ la ley
que regula las asociaciones, con el pretexto de
cursos, lecturas, conferencias, conversaciones mo-
ralizadoras, diversiones dominicales, etc., etc., la
doctrina y la educacion dadas por el Estado pue-
den ser completamente desvi/*tuadas,,.

M. Edouard Petit no podra negar que habla el
lcnguaje de un adversario decidido de las institu-
ciones post-escolares catolicas, que son——como
esta obligado a reconocer1o—perfectamente lega-
les. Y es por demas extra�o  que un funcionario
publico pueda expresarse en semejantes térmi-
nos, y, por af adidura, en el periodico oficial del
Gobierno. Pero hemus llegado en esto a tal pun-
to, que a poco mas, nuestra extraneza acabara
por extra�ar  2'1 los demzis. Vamos, pues, a hacer
resaltar de paso la indicacion de_ M. Petit sobre
los servicios que los patronatos confesionales
pueden prestar a la idea religiosa: ya tendremos
ocasion de recordar las demostraciones de este
funcionario, que es uno de los altos representan-

es de la masonica Liga de la ensenanza. Por

ahora nos limitamos é rogar a nuestros lectores
que no olviden la significacion é importancia del
papel que desempe�an  lasfemmes d’a2uz/res (mu-
jeres de accion social) laicas, pues hay en él algo
que debe servir de pauta 2'1 la mujer catolica.

II

Hechas estas observaciones, examinemos entre
las instituciones oficiales las que tienen mayor
importancia desde el punto de vista femenino.

El carécter comun 2'1 todas ellas es ser, en cier-
to modo, una prolongacion de la escuela.
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ba de dirigir al Ministro de Instruccion p�blica
sobre el conjunto de dichas instituciones, Memo-
ria que ha sido publicada integramente en el
Journal Officiel (1): en ella se Vera que entre las
cuestiones que preocupan 2'1 su autor figura en
primera linea la de anular la ense�anza  no oficial
y las instituciones post-escolares catolicas.

Por las palabras del autor puede juzgarse del
espiritu de las obras é instituciones que con tanto
placer estudia. Léase sobre todo lo que escribe
é proposito de los patronatos escolaresz

“...A decir verdad, los amigos de la escuela pa-
recen tener conciencia de su papel. En 1902-1903
se ha producido un movimiento a favor de ésta,
sobre todo entre las Femmes d’a2uz/res laicas, las
cuales han comenzado 2'1 agruparse alrededor de
la escuela, 2'1 constituir comités de se�oras  que
se ponen en comunicacion en Paris con la Coope-
racion femerzitza, y en provincias con los comités
de la Liga de~la ense�anza,  que preside M. Jules
Ferry.

,,Felizmente, estos trabajos y estas manifesta-
ciones se consolidan en los momentos mismos en
que toda la atencion y energia de los comités di-
rectores de las escuelas libres se dirigen a la
organizacion y desarrollo de los patronatos con-
gregacionistas, destinados, ya 2'1 reemplazar, ya
2'1 reforzar los establecimientos de ense�anza  en
competencia con el Estado.

,,Dificil seria se�alar  la especial actividad que
actualmente se nota entre los patronatos religio-
sos. Los enemigos han comprendido el partiglo
que puede sacarse de. estos modestos organis-
mos, que se adaptan perfectamente al medio _y
que gozan de una independencia tal, que permi-

(1) Del 9 de Julio de 1903, pégs. 4198 y siguientes.
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za (1), M. Leon Bourgeois hacia declaraciones
tan explicitas como las siguientes:

“Creemos que la educacion moral y social de
la mujer es una de las necesidades de la organi-
zacion actual: por eso la Liga la ha colocado :1 la
cabeza de las conclusiones votadas por este Con-
greso. Pero aun podria a�adir  otros motivos.
Todos sabéis muy bien cual sera el papel que la
mujer desempe�ara  en la sociedad, desde el
punto de vista politico, el dia que hayan triun-
fado nuestras ideas. Pues bien; entonces, si la
mujer en Francia esta :1 nuestro lado, si se en-
cuentra libre de trabas y de prejuicios, y si tiene
conciencia de sus deberes, estad tranquilos: la
Republica y la Democracia seran inquebrantables;
mas si, por el contrario, existe una diferencia de
opinion y aun de orientacion entre la mujer y el
hombre, aquellas instituciones se hallarén siem-
pre en constante peligro.,,

Las palabras de M. Leon Bourgeois no se per-
dieron en el espacio: la Liga se ocupo con espe-
cialidad del elemento femenino; se multiplicaron
para la mujer los cursos especiales, las reuniones,
etcétera; y esos esfuerzos se vieron coronados
por el éxito, como lo prueba el que en 1894 no
habia mas que 966 cursos de ni�as,  y el pasado
a�o  (1904) ha habido 15.354, a los cuales han
asistido 174.000 discipulas. Y aunque la cifra es
respetable, e1 movimiento ascensional no lleva
trazas de detenerse.

La Memoria de M. Edouard Petit da intere-
santes detalles -sobre esta ense�anza  femenina;
pero, desgraciadamente, no dice una palabra
sobre el punto que nos preocupa.

(1) El carécter masonico de esta Liga puede verse consul-
tando las obras de Tavernier, La Moral et l'Esprit laique (pa-
gina 62). y Goyau, L’Ecole d'auj0urd’hui (pags. 51 y sigs.)
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Ved, si 110, 10s cursos de adolescentes 0’ de
adultos: 2'1 ellos concurren todas las personas que
desean adquirir 6 completar la instruccién pri-
maria. Por eso forman con los asistentes dos
grupos, segun que sean analfabetos o que tengan
alguna instruccion.

Desde hace diez a�os  el numero de estos cur-
sos ha aumentado considerablcmente: en 1894
pasaban de ocho mil; la cifra actual es de mas de
cuarenta y seis mil. “Puede decirse—escribe
M. Petit—que en la actualidad no hay ni�o  per-
teneciente a las clases populares que, deseando
recibir la instruction primaria 6 perfeccionary
ampliar sus conocimientos, no tenga 2'1 su dispo-
sicion, lo mismo en la aldea que en la ciudad, un
centro adonde concurrir y un profesor dispuesto
2'1 satisfacer sus deseos de aprender.,, Lo cual se-
ria excelente si esta ense�anza  no se inspirase
muchas veces en’un espiritu anticristiano. Pero
para apreciar las tendencias que dominan en este
profesorado, basta recordar las significativas ma-
nifestaciones y protestas 2'1 que se han dejado
llevar gran numero de maestros y maestras do
primera ense�anza.  El peligro es grandisimo, s1
se tiene en cuenta que en el pasado invierno han
seguido estos cursos mas de cuatrociemfos mil
jovenes de ambos sexos; de donde resulta que al
lado de un beneficio intelectual que seria absurdo
desconocer, icuénto da�o  ha podido causarse
desde el punto de vista religioso y moral :1 esos
millares de almas juveniles!

Entre los concurrentes 2'1 los cursos de adul-
tos hay una categoria sobre la cual debemos
llamar singularmente la atencion: la de 1as1o-
venes. _

Hace tiempo que nuestros ad}/ersar1os_se es-
fuerzan por arrebatar a la Iglesra la mu]er; E11
1897, en el Congreso de la Liga de la Ensenan-
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respecto de la mujer y de la ni�a  que respecto
del hombre. Este tiene mas ocasiones de adqui-
rirla por sus frecuentes relaciones y trato social.
En cambio, el aislamiento en que la mujer se en-
cuentra de ordinario la predispone 2'1 la indiferen-
cia, al reconcentramiento sobre si misma 6 a los
desvarios misticos. Y es innegable que la que ha
de tener mafrana a su cargo la educacion del ni�o
debe estar iniciada en los complejos y obscuros
problemas de la vida social, de los cuales no
puede desentenderse sin un marcado divorcio
entre su manera de pensar y la deaquel a quien
por el casamiento se ha asociado por toda su
Vida... Asi, en. los cursos para adolescentes, por
medio de la lectura, de la discusion, y aun de las
conversaciones amistosas entre profesor y disci-
pulas, se les inculcan los conocimientos de la his-
toria contemporanea, del Derecho pL'1blic.0, de la
moral social, de la legis1acio'n especial de la mu-
jer, etc.

,,Las reuniones de ni�as  que se celebran los
jueves y domingos por la tarde se amoldan a los
cursos propiamente dichos, 2': 10s cuales sirven de
ampliacion y complemento. Tienen el mismo ca-
racter que aquéllos, pero con algo mas intimo,
mas familiar y mas practico a�n.  El canto y los
juegos sirven en ellas de intermedio a1 trabajo
esco1ar.,,

Por estas lineas se puede juzgar de lo que hoy
dia se hace por atraer al p1’1blico- femenino 2'1 los
cursos nocturnos. Pero, aparte del peligro moral
que suponen estas salidas, es de temer para las
jovenes discipulas la in�uencia  antirreligiosa de
alguna que otra profesora; in�uencia  tanto mas
decisiva, cuanto que. se ejercera con el prestigio
y al amparo de la ciencia. Es verdad que muchas
profesoras de primera ense�anza  no estan anima-
das de ese espiritu anticristiano, sino que son
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“Los cursos de adolescentes—habla el Inspec-
tor general M. Petit,— como los de adultos,
pueden dividirse en cursos de analfabetos (el n11-
mero de mujeres analfabetas es considerable),
cursos de revision, y cursos de perfecciona-
miento.

,,Los cursos especiales son escasos, excepto en
las ciudades, donde se dan cursos de inglés, de
aleman, de contabilidad, de Taquigrafia y meca-
nografia, etc. Lo mismo en los centros urbanos
que en las poblaciones rurales, se concede un
lugar, y no peque�o,  en dichas ense�anzas  a la
Higiene, 2'1 las labores de aguja, a la puericultnra,
etcétera.

,,Los cursos técnicos estén representados por
cursos de ense�anza  para el /zogar y de economia
doméstica, que se organizan periédicamente, ya
por los Municipios, ya por las Sociedades de ins-
truccion popular, ya por las asociaciones de an-

.tiguos alumnos, ya, en fin, porlos patronatos.

La cocina, antes tan olvidada, se ensena practi-
camente, utilizando para ello las cantinas esco-

'lares 1'1 otros medios adecuados.

,,Leyendo las Memorias de los inspectores de
la ense�anza  primaria, se da uno exacta cuenta
de que lo que ayer eran esbozos 6 tentatiyas
arriesgadas es hoy cosa corriente y extendida
por todas partes. Tanto las profesoras como las
discipulas han comprendido la importancia q_u.e
tienen los ejercicios przicticos para la adqu1s1-
-cion de los conocimientos indispensablesr a la
mujer, lo mismo a la obrera que 2'1 la _que solo ha
de dedicarse a los quehaceres domést1cos.,,

Y M. Petit a�ade  las observaciones signientes,
en las que es preciso leer entre lineas s1 quere-
mos comprender todo su alcance. .

“La educacion moral y social no ha sido des-
cuidada. Acaso convenga insistir mas sobre ella

Tomo I 6
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Tiene tal predileccion por las lecturas el publi-
co que frecuenta estos cursos, que se han organi-
zado sesiones especiales, a las que son invitados
sin limitacion los padres y amigos de los matri-
culados.

Estas reuniones tienen siempre y en todas par-
tes buena acogida, como lo prueban los siguien-
tes hechos: “En el Havre la concurrencia 2'1 estas
lecturas populares es cada vez mayor. Se dan en
los cursos de adultos y en los que hay los do-
mingos para ni�as;  versan sobre extractos de las
obras de Corneille, Racine, Moliere, Voltaire,
J. J. Rousseau, Chateaubriand, Lamartine, Victor
Hugo, Daudr. t, P. y V. Marguerite (Désastre,
Tronporz afu glaivé), Richepin (le Flibustier, le
C/zemirzeau), Edgar Quinet (Histoire de mes idées,
l’ Erzseignement du peuple, la Révolution). La so-
ciedad havresa de educacion popular ha organiza-
do lecturas en dieciocho asociaciones de antiguos
discipulos de ambos sexos. El n�mero  de oyentes
paso de 250,. En Rouen, “La escuela Souchet ha
organizado con arreglo a un plan metodico mu-
chas de estas lecturas. En ellas se han analizado,
citando gran numero de sus pasajes, obras de
V. Hugo, Anatole France, Héctor Malo, Emilio
Zola, etc. Este anélisis se hacia en una 6 dos se-
siones, é inmediatamente el auditorio entraba en
deseos de leer la obra cuyo juicio y comentarios
habia escuchado.

Y no creais que es sola-mente en Paris y en las
grandes ciudades donde las lecturas populares
obtienen tal acogida: la alcanzan no menor en
las poblaciones rurales. Citaremos en prueba de
ello algunos ejemplos, que podriamos facilrnente

rios publicada por dos funcionarios del personal de la prime-
ra ense�anza,  bajo el titulo: Vers z"ia!e’al laique et republi-
cam.
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buenas catélicas; pero no lo es menos que, en
nombre de la neutralidad, les estei prohibida toda
propaganda religiosa, y que esa misma neutrali-
dad no rmpide z’1 las anticlericales luchar contra
“el obscurantismo,,.

—Pero gqué anticlericalismo —-se objetaré—
puede hacerse ense�ando  las cuatro reglas de la
Aritmética o’ corrigiendo una plana de escritura?

—Es posible, toda vez que no es dificil desli-
zar«alguna critica de las verdades religiosas en el
texto de un dictado, y sobre todo en la explica-
cion de los hechos historicos. Pero confesamos
que no es precisamente en estos ejercicios donde
e1 anticlericalismo puede predicarse con entera
franqueza, sino en las “lecturas,, que se efect�an
en el intermedio de _las lecciones, para romper la
monotonia de éstas y despertar la atencion de las
discipulas.

Estas lecturas son un poderoso instrumento
de formacion del espiritu; y se comprenderé el
bien (3 el mal moral que por este medio, habil-
mente dirigido, puede causarse. Suponed que
la profesora lee :1 sus oyentes, comentandolas,
ciertas péginas de Michelet, de Quinet, de Re-
nan 6 de Anatole France: adivinaréis sin gran es-
fuerzo los estragos que esta lectura puede produ-
cir en el alma de las jovenes ni�as.  Estos tenuo-
res, desgraciadamente, no son pura quimera. E1
mismo M. Petit nos ense�a,  en efecto, qu.e “si el
curso de 1901-1902 habia sido dedicado zi Victor
Hugo, el de 1902-1903 10 habia sido a Edgar
Quinet,,. Esta �ltima  eleccion dice mucho sobre
el espiritu que ha informado :3 las lectoras (1).

(1) Si se quiere comprobar la �nalidad  de muchas dc és -
tas lecturas, no hay mas que hojear las prirneras péginas (con-
sagradas é la Biblia) de una coleccion de trozos y comenta-
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III

Hemos insistido sobre la cuestién relativa 2'1 los
cursos de adolescentes y 21 las lecturas populares
porque son quizas entre las instituciones post-
escolares las que desempe�an  hoy dia el papel
mas importante en la labor encaminada a la con-
quista del alma femenina. Pero hay que decir
también algunas palabras acerca de otras dos,
cuya in�uencia  es grandisima sobre las parvulas
y sobre las ni�as  que han adquirido en la escuela
la instruccién primaria. Lo haremos brevemente,
porque en otras obras hemos tratado estas cues-
tiones con tona la amplitud que requieren.

Estas instituciones que tanto in�uyen  en e1es-
piritu de las ni�as  son la mutualidad escolar y
las “asociaciones amigables, de antiguas discipu-
las de la escuela laica.

Las asociaciones de mutualidad escolar fun-
cionan de una manera muy sencilla. Prescindien-
do de ciertos detalles de organizacién, podemos
decir que se hallan constituidas porlos discipulos
(ni�os  y ni�as)  de las escuelas laicas, pudiendo
formar parte de ellas desde la edad de tres a�os.
Estos jévenes societarios—é mejor dicho sus pa-
dres—contribuyen con la cantidad de diez cénti-
mos semanales, que entregan al profesor 6 pro-
fesora, de 105 cuales cinco céntimos van 2'1 parar
2'1 la caja de la Sociedad para formar un forzdo co-
mzlrz, y los otros cinco, para una libreta personal,
que es propiedad particular del asociado.

El fondo comzirz, seg�n  F. Buisson (1), es pro-
piamente el fondo de socorros mutuos, con el
cual la Sociedad acude e_n auxilio de la familia en

(1) V. le Siécle de 4 de Febrero de 1899.
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aumentar. “En el distrito de Forcalquier (Bajos
Alpes) han gustado igualmente estas lecturas,
hasta el punto de que el inspector de primera en-
se�anza  del distrito, repitiendo la tentativa que
tan buen resultado le dio en A1bertvi1le(Saboya),
organizo lecturas de obras dramaticas :3 semejan-
za de Maurice Bouchor, habiendo podido asi
leerse in extenso ante un auditorio de mas de'250
personas (cuatro veces mas de las que asistian 2'1
las conferencias) Le Cid, Le Misanthrope, L’Ava-
re, etc. Con los maestros, las maestras y algunas
otras personas extra�as  a la escuela se constituia
un grupo de lectoras y lectores igual a1 mimero
de personajes que figuran en la obra, encargan-
dose el organizador del principal papel.,, En la
provincia de Gap a1'1n despiertan mas interés en
el p�blico.  En esta region hay actualmente varios
grupos de maestras y maestros que van de pue-
blo en pueblo dando 2'1 conocer por medio delec-
turas las obras de los grandes escritores. Se han
leido poesias, dramas en verso, algunas come-
dias, cuentos y trozos escogidos de prosa, dando
siempre la preferencia 2'1 las obras hechas espe-
cialmente por Maurice Bouchor para este objeto,
6 haciendo en algunos casos los mismos maes-
tros la necesaria adaptacion.,,

Y no citamos mas, pues basta recorrer las pa-
ginas de las ocho o nueve Memorias escritas
por M. Petit para encontrar una multitud de he-
chos que prueban el interés con que el pueblo,
lo mismo el de las ciudades que el de las aldeas,
lo "mismo el obrero de las fébricas que el traba-
jador del campo, escucha estas lecturas. Con 10
dicho creemos su�ciente  para llevar el convenci-
miento al animo de nuestras lectoras. ;Ojala fué-
ramos tan persuasivos cuando les pedimos con-
tribuir con su esfuerzo é dar impulso y vigor a los
ensayos de este género hechos por los catélicosl
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lidades, que son miradas con la mayor simpatia
por los padres de los alumnos.

Las siguientes cifras nos daran una idea del va-
lor de esta obra.

En fin de Diciembre de 1903 pasaba de me-
dio mi1lo’n el n�mero  de los inscritos (cerca de
620.000) que depositaban semanalmente su cuo-
ta. En el a�o  corriente esta juventud mutualis-
ta habia depositado mas de tres millones y me-
dio de francos, y habia recibido proximamente
800.000 francos en concepto de indemnizacion
por causa de enfermedad (1).

Entresacaremos de una de las Memorias oficia-
les del Inspector general M. E. Petit algunos
parrafos que -grecisaran el caracter de esta insti-
tucio’n. -

Son los siguientes:

“La situacion numérica o financiera de a1gu—
nas asociaciones mutuas, ya rurales, ya urbanas,
constituidas por cantones, por provincias o por
regiones, es digna de conocerse, pues pone de
manifiesto los resultados que el desenvolvimien-
to normal del sistema puede alcanzar.

,,En Aube existian 10.344 mutualistas escola-
res en 31 de Diciembre del a�o  1900.

,,En dicha fecha los ingresos del a�o  habian
sido de 60.031 francos; el n�mero  de enfermos
socorridos, 245, y los socorros dados en dinero
ascendian :1 10.468 francos.

,,En el Norte la “Juventud previsora de Lille,,,

(1) La Chronique du Sud-Est (Diciembre 904) contiene
un articnlo admirablemente documentado de M. de Reulles,
demostrando que M. E. Petit en su �ltimo  informe (Journal
officiel de 17 Octubre de 1904) ha exagerado considerable-
mente la cifra de los escolares mutualistas. No por eso es me-
nos cierto que son muchos en efecto, y que su obra represen-
ta un esfuerzo digno de consideracién.
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caso de enfermedad del ni�o  con una pension
de cincuenta céntimos al dia. Como e1 n�mero  de
asociados es considerable, los cinco céntimos
destinados al fondo comun son mas que suficien-
tes para el objeto, por lo cual tienen casi siempre
remanente, que, aumentado con los donativos he-
chos 2'1 la Sociedad por algunos de sus miembros
honorarios 6 protectores, es colocado anua1men-
te, después de cubiertos todos los gastos, en la
Caja de depositos y consignaciones como fondos
inalienables, para constituir un capital que per-
rnita en su dia pagar pensiones de retiro :1 los
asociados que, teniendo mas de cincuenta y cinco
a�os,  lleven cuarenta en la sociedad (1).

Los cinco céntimos que quedan de propiedad
particular del asociado van 2'1 constituir su aho-
rro. Cuando ha llegado 2'1 reunir cinco francos, (3
sea 21 las cien sernanas de su ingreso en la Socie-
dad, se le abre su libreta personal, cuyo capital
se reserva para su retiro.

Tal es, fr grandes rasgos, la organizacion de
estas nrutualidades escolares, que reunen las
ventajas de las cajas de ahorros y de las de reti-
ros, sin perjuicio de aquellas otras anejas 2'1 las
Sociedades de socorros mutuos.

La primera de estas asociaciones fué fundada
en Paris, hace una veintena de a�os  por las es-
cuelas del XIX distrito: hoy dia cuenta proxima-
mente cinco mil asociados, y su capital pasa de
300.000 francos. _

Desde entonces la institucion ha tomado incre-
mento, pues en toda Francia profesores y profe-
soras se han dedicado 2'1 organizar estas mutua-

(1) En algunas de estas murualidades se ha dado al fondo
de reserva distinta orgamzacion, en cuyos detalles no pode-
mos entrar.
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la Sociedad tanto en los contratos de servicios
como en los de aprendizaje.,,

Por estos ejemplos se puede juzgar de la varie-
dad de servicios que la mutualidad escolar esta
llamada a prestar 2'1 los alumnos y a sus padres.
No tiene, pues, nada de extra�o  que las familias
hayan tomado cari�o  2'1 semejante institucion,
Como no lo es tampoco que estas asociaciones
sean en ciertos paises un elemento de atraccion
en favor de la escuela oficial. En todo esto hay, a
nuestro juicio, mucho que observar y que imitar
por parte de los que se interesan por la en-
se�anza  libre; por todos los medios, y muy espe-
cialmente inscribiéndose como miembros honora-
rios,deberia1 sostener las asociaciones mutuas
establecidas en las escuelas catolicas, y estimular
su organizacion en aquellos establecimientos que
a�n  no las tienen, solicitando al efecto el apoyo
de la Union mntnalista de las mnjeres francesas,
fundada y presidida con tanto acierto por la con-
desa Mme. Kersaint (1).

Quedan, como �ltima  de las instituciones post-
escolares de que debemos tratar, las asociaciones
de antiguos discipulos de las escuelas laicas; aso-
ciaciones amigables, 6 Como se las llama familiar-
mente en la prensa pedagogica, los amiguitos.

No trataremos mas que de las femeninas. Estan
organizadas casi siempre por la profesora, que
dos o tres veces al mes re�ne  a sus antiguas dis-
cipulas,porreg1a general el domingo. En estas
reuniones se ocupan en la ense�anza  ménager, y
organizan también alguna que otra lectura, sin
desatender tampoco la m�sica.  El programa va-

(1) Para la Union mutualista, escribir al bulevar de La-
tour-Maubourg, 1 (VII '5) Paris. Se leera con [provecho el fo-
lleto de M. E. Dédé, sobre la Union rnutualiste des femmes
de France (coleccion de (‘Action populaire).
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que abarca las escuelas p1'1bl_icas de la primera
circunscripcién, cuenta con 10.886 asociados
(5.931 ni�os,  4.955 ni�as).

"En la circunscripcién de Clermont funcionan
siete sociedades cantonales, alas cuales se agre-
gan todas las escuelas. El n�mero  de miembros
honorarios es de 428, el de los efectivos es de
3.712 (2.095 ni�os,  1.617 ni�as),,.

Esta cita prueba, entre otras cosas, que el ele-
mento fernenino constituye una buena parte—
casi la mitad—de los escolares mutualistas.

M. E. Petit nos ha suministrado otros datos
interesantes, como, por ejemplo, el de las innova-
ciones intentadas por varias asociaciones mutuas:
citaremos de ellas tres 6 cuatro, que son las mas
sugestivas dentro del orden de ideas que nos
ocupa.

“Mutualidad d02,‘al.—La mutualidad escolar de
Fontenay~le-Comte (Vendée) tiene un fondo de
previsién, consagrado, bien a la dote 6 bien 2'1
una pensién 6 retiro personal, 21 voluntad de los
padres. A

Seg�n  un articulo de sus estatutos, ese fon-
do dotal se pagara al asociado, 2'1 peticién suya,
en el mes siguiente a la presentacién de un certi-
�cado  expedido por el funcionario que ha autori-
zado su matrimonio.

“Mutualidad para familias rzumer0sas.—En
Manzé (Deux-Sevres) el quinto hijo de una fa-
milia que tenga ya cuatro inscritos en la sociedad
se inscribe gratuitamente.

,,Mutualidad para c0l0caci0rzes.—En Indre la
mutualidad, que esta organizada para toda_ la
provincia, viene también a ayudar a la co_loc_ac16n
de los asociados, pues los comités de distrito se
encargan de buscar colocacién a los jévenes mu‘-
tualistas que la desean, interviniendo, por tanto,
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un �n  instructivo, con un sirzcero respeto a’ la li-
bertad religiosa, no habria por qué lamentar su
desenvolvimiento. Pero si bien—y ya lo hemos
hecho notar—las hay que se inspiran en un espi-
ritu de libertad y tolerancia, son muchas més
aquellas en que la neutraiidad y tolerancia son
palabras vanas, como se ve por los actos de los
elementos directores.

De donde resulta que, con el pretexto de la ins-
truccion, lo que se hace es descristianizar poco zi
poco 2'1 la parte de la poblacion que habia conser-'
vado més viva la tradicion y la fe catolicas. Se
hace en la escuela y alrededor de la escuela fe-
menina un trabajo que, aun cuando no sea apa-
rente, no pwl‘ eso es rnenos temible. No pasarén
muchos a�os  sin que se vean con terror sus con-
secuencias: el cristianismo habré desaparecido de
los hogares populates, pues no existiré ya en el
corazon de las madres. Entonces seré tarde para
evitar el mal: hoy a�n  seria posible por medio de
una accion eficaz y enérgica.

__.,g.@3:j.-;:j~4g.,.y
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-ria seg�n  el medio y, sobre todo, seg�n  las ap-
titudes de la profesora.

Pero en todas ellas el fin principal es el recrea-
.tivo: organizan funciones teatrales, a las cuales
son invitadas las familias, manteniendo asi cons-
tantemente en torno de la escuela un numeroso é
interesante p1’1b1ico afecto a la misma. “Seria im-
posib1e—escribe M. Petit—enun.erar las diversio-
nes organizadas por las amiguitas. Baste decir
que merced a ellas hoy dia la sala de recreo de
las escuelas esta completamente transformada en
multitud de villas y aldeas. Los escenarios des-
montables, las carpinteras y pintoras voluntarias
que se dedican {1 disponer las decoraciones,1as
compa�ias  improvisadas, la orquesta,1os orfeo-
nes, dan con frecuencia una simpatica nota dc
entusiasmo y animacion a las amplias y clasicas
salas de recreo en la noche del sabado y en la
tarde del domingo. Las familias participan con
las jdvenes de estas diversiones, y todo contribu-
ye a /zacer de la escuela zma segzmda casa comzin.

;La escuela una segunda casa com�n!  Segura-
mente no deplorariamos tal estado de cosas si
toda esta labor no tendiera a la vez 2'1 alejar £1 las
ni�as  de la Iglesia, que era y debe continuar sien-
do la primera casa comzin.

Y no se crea que es solamente a las ni�as  de
las ciudades y centros industriales 2'1 quien se
trata de conquistar. Sin duda, entre ellas la labor
es mas facil, y por eso hacia ellas se dirigen to-
dos los esfuerzos; pero no estén hoy dia menos
amenazadas por esta propaganda anticlerical las
jévenes de las aldeas, como ha podido verse por
los datos que hemos citado acerca de los cursos
y asociaciones organizados para agrupar alrede-
dor de la maestra alas ni�as,  lo mismo en los pue-
blos que en las ciudades. Y no tememos repetirloz
si estas organizaciones no persiguieran mas que
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mas urgente resolution, y nos considerariamos
dichosos si pudiéramos contribuir 2'1 ella, bassin-
donos_en el conocimiento de lo hecho en otras.
partes. \

Desde luego podemos adelantar que la solu-
cion del problema nos parece que se halla en prin-
cipio en la organizacion por parte de las jovenes
de reuniones periodicas que tengan por fin prin-
cipal el religioso, pero en las cuales encuentren
satisfaccion las demas aspiraciones y necesidades
del alma femenina. Asi entendidas, estas agrupa-
ciones no deberan ser independientes de las con-
gregaciones de las hijas de Maria que existen en
todas las parroquias, sino que deberan marchar
de acuerdo, y en cierto modo servir éstas de
punto de partida para la formacion de aquéllas,

Dos son las cuestiones que mas nos importa
tratar, por lo mismo que son las que mas contro-
versias originan.

Es la primera la de determinar quién debe
tomar la iniciativa para la constitucion de estas
agrupaciones; es la segunda la de saber, una vez
constituidas, qué es lo que se ha de hacer en
ellas, es decir, qué medios han de emplear para
conseguir su finalidad y objeto.

¢'Quién debe tomar la iniciativa? La respuesta
no puede ser general, pues variara seg�n  los
casos. Aqui sera una religiosa de reconocida ac-
tividad y de simpatias; alli, una laica afecta 2'1-
este género de obras, y en otra parte, una anti-
gua congregacionista hoy secularizada. No se
puede formular una regla absoluta, pero si indi-
car algunas observaciones esenciales.

Esta iniciativa no debera ser tomada £1 espaldas.
del parroco, y mucho menos contra su parecer..
La Iglesia es una sociedad, y todos debemos obe-
diencia y respeto a los que estén constitui-
dos en autoridad dentro de la misma, puesto que-



CAPI'TULO II

APOSTOLADO FEMENINO, AGRUPACIONES
CATOLICAS DE NINAS

I. Alrededor del a1mafemenina.—Un deber que se impo-
ne a los cristianos.—Agrupacién de las ni�as  pertenecientes
a una parroquia.—gQuién debe tomar la iniciativa para
esta agrupacic'm?——La aprobacién del parroco.——Saber ha-
cerse amar.—Rechazar toda sospecha de carécter politico:
se trata de una obra exclusivamente caté1ica.—II. Un pro-
grama.-Despcrtar el interés de las adeptas proporcionan-
doles alguna utilidad.—g_Cémo distraer :1 las jévencs? Los
juegos, las funciones teatrales y el canto.—III. Un medio
muy descuidado en las agrupaciones catélicas, pero muy en
vigor entre nuestros adversarios: la lectura en alta v'oz.—
Algunos ejemp1os.—— Adaptar las lecturas al auditorio.—
Grupos de estudios.—IV. Preparacién de las jévenes para
las importantes funciones que estan llamadas 2'1 desempe�ar
en la familia y en la sociedad.—La “ciencia del me’/zage_,, y
Montaigne.

En la lucha, ya franca, ya encubierta, pero en-
carnizada siempre, que'se libra hoy dia alrededor
del alma femenina, sobre todo de la de las jc’>ve-
nes, gqué pueden hacer las cristianas de accidn,
bien sean laicas, bien religiosas, 6 bien secu-
larizadas? _ _

Tal es la cuestién que queremos exammar, s1
no en toda su amplitud, al menos en uno de sus
principales aspectos. No conocemos problema de
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Asi, pues, con el concurso, (5 por lo menos con
la aprobacién del parroco, con las aptitudes es-
peciales de la directora 6 presidenta y con la
neutralidad desde el punto de vista politico, se
tienen las condiciones indispensables para orga-
nizar estas asociaciones de jévenes catélicas.
Una vez cumplidas, no hay mas que poner manos
a la obra, que el triunfo ya vendra.

II

-—Perfectamente—se dira;—pero una vez re-
unidas las jdvenes 6 constituida la agrupacién,
gqué haremoz?

La respuesta variara seg�n  las circunstancias.
Dejemos 2'1 un lado los ejercicios y practicas reli-
giosas (1), sobre lo cual la autoridad eclesiastica
dispondra, pues Juan particular no tendria la ri-
dicula pretensién de asesorar al parroco sobre
esto. Pero, hecha esta excepcién, queda aL'1n gran-
disimo campo que recorrer.

Si queréis retener 2'1 vuestras asociadas, sera
preciso—y en eso estriba todo—realizar algo que
las interese, y, si es posible, que les produzca
alguna utilidad. Lo cual no es dificil, pues basta
para conseguirlo un poco de buena voluntad, de
paciencia y de imaginacién.

Para despertar el interés de las jévenes hace
falta ante todo proporcionarles distraceiones. Es
preciso, por tanto, que vuestras reuniones sean
alegres, pues la juventud tiene, por 10 general,
un santq horror 21 tqdo lo serio. Hay que de_jar-
las que yueguen, a fin de satisfacer sus neces1da-
des de recreo y diversién. Por eso en estas insti-

_ (1) Abate Schaefer. Comment diriger nos patronage: de
jeunes filles? (Lecoffre, éditeur, Paris, 1905).
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son los responsables de su marcha y direccion.

—Pero el cura es hostil é mi idea—podré decir
alguna.

—gEstéis bien segura de‘ ello, se�ora?  Acaso
no hayéis estado afortunada al exponérsela, y él
ha podido presentir una competencia 2'1 su con-
gregacion. Pero hacedle ver que es una aliada,
no una enemiga, lo que tratéis de formar. Ade-
més, quizés no le hayéis dejado entrever la in-
�uencia  legitima y necesaria que esta nueva agru-
pacion puede desempe�ar.  Creedme, se�ora:  in-
sistid en vuestra tentativa; no dudo que vuestra
perseverancia y delicadeza femenina triunfen en
este primer obstéculo, que las mas dig. las veces
es solo aparente.

Otra consideracion de importancia es que
la iniciativa de esta obra debe ser tomada por
persona que inspire afecto 51 las jovenes, que
haya sabido 6 tenga la confianza de que sabré
hacerse amar; cosa fécil cuando no se tienen
ciertos defectos de carécter. Por el contrario, te-
ned presente que determinadas personas, 2'1 pesar
de su ce1o—y yo me atreveria é decir que por su
exceso mismo de ce1o,—fracasarian indefectible-
mente. No es dada 2'1 todo el mundo la facultad
de inspirar simpatia; pero quien ha recibido tan
precioso don, debe emplearlo en el servicio de
la causa.

Por �ltimo,  hay que evitar en lo posible dar,
ni aun en la apariencia, carécter politico é una
obra que debe ser ante todo y sobre todo esen-
cialmente cristiana. No rechacemos concurso al-
guno; pero sepamos quedar independientes de
todo bando, aun del de las gentes bien pensadas.
El cura en su parroquia debe estar con todos, y
en estos grupos cristianos parroquiales deben ser
admitidos todos los hombres, sin distincion de
matiz politico ni consideraciones mundanas.
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III

Por ultimo, hay otro medio de distraer a las
afiliadas a vuestra asociacion, y de instruirlas al
mismo tie-mpo. En la obra del adversario se pone
constantemente en practica, mientras que entre
nosotros esta en completo abandono. Este medio
es la lectura en alta voz.

Ya hemos visto lo que hacen nuestros compe-
tidores. Hubiéramos podido multiplicar los ejem-
plos; pero lo hemos creido innecesario, pues con
la ligera rese�a  hecha nos parece suficiente para
dar idea de Cual es el camino que debemos em-
prender.

Para organizar estas lecturas se dispone en
todas partes, aun en los mas pequenos lugares,
de los elementos necesarios. En iiltimo término,
si nos limitamos 2'1 examinar lo que en este sen-
tido se puéde hacer en una agrupacion de ni�as,
nos parece imposible que la presidenta o direc-
tora, o cualquiera otra persona, no pueda realizar
estas 1ecturas(1).

¢'Qué es preciso, en efecto, para Allevarlas 2'1
cabo? Leer claramentg, con entonacion y con per-
fecto sentido. Cuando se comprende bien un
texto y no se tienen defectos de pronunciacion,
cualquiera es capaz de leerlo de una manera clara,
é interesar, por lo tanto, a1 auditorio. Claro esta
que no todas las personas 1een_bien, pero para
comenzar estos ensayos no es preciso rivalizar
con los artistas de la Comedia francesa. Aparte

(1) Se puede aumentar el atractivo de estas lecturas y con-
ferencias por medio de proyecciones. Los detalles técnicos
necesarios se encontrarén en el Manualde M. Coissac, publi-
cado por la casa de la Bomze Presse, 5, rue Bayard, Paris, 6
en cl nrirnero de Marzo de 1905 del Fascinateur.
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tuciones no deben faltar los ma/zuales dejuegos(l),
en los cuales debéis inspiraros. En algunas de
ellas se encarga a dos (3 tres ni�as  de las que mas
disposiciones muestren para el caso de sostener
la animacion en estas diversiones. Una agrupa-
cion donde se juega y donde se rie csta en vias
de prosperar, pues la tristeza ahuyenta a la ju-
ventud.

Pero todo cansa, incluso el juego. Para evitar
este cansancio, preparad reuniones recreativas en
que las jovenes sean las protagonistas. Elegid
una comedia 6 un drama, y distribuidles los pa-
peles; la representacion dara una nueva Vida :1 la
agrupacion. No hagais, sin embargo, gran hin-
capié sobre esa vida, algo ficticia, pues tiene in-
convenientes——que ya adivinaréis sin que yo in-
sista en e11os—el abusar de las funciones teatra-
les. Sobre todo no procuréis formar habiles co-
mediantas.

Hay otras distracciones aparte de éstas, que son
quizas las mejores: ejercitad en el canto a las jo-
venes y ense�adles  canticos religiosos, pero tam-

-bién honestas é infantiles canciones profanas que

puedan repetir en el taller (3 en el campo. Entre
el pueblo el romance desempena para la educa-
cion del sentimiento un papel analogo al de la
novela de folletin para la instruccion historica,
�losofica  y social. Enriqueced, pues, la memoria
de vuestras jovenes cristianas con bonitas y sen-
cillas canciones que ocupen en su imaginacion el
lugar que ocuparian los cuplets picarescos y gro-
seros.

(1) Podéis dirigiros a la Commission _a'es Patr0rzagesy(7,
rue Coetlogon, Paris, VI 0), 6 5 la Direcclén de la revista le
Guide des patronages dejezmes filles, 148, rue d Assas, Pa-
ris, VI 6).

Tono I 7
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al contrario, en poner a las jdvenes al corriente de
las cuestiones del dia: por ejemplo, extracto de
los discursos pronunciados por los oradores cat6-
licos en el Congreso 6 en el Senado en debates
relativos 2'1 cuestiones religiosas 6 econémicas, ni
on iniciarlas en la vida de la Iglesia, ni en el co-
nocimiento de aquellas personalidades que en
nuestra época se han significado en la defensa de
las ideas cristianas y de los intereses populares.
Estoy, pues, seguro, de que dos 6 tres capitulos
de Manning (del abate Lemire), de Ketteler (de
Lionnet) 6 de los Cat/zoliqnes allemands (de Kan-
nengieser) les interesariarl en alto grado.

Acaso también reportaria alguna utilidad, al
menos en cietas regiones industriales, formar
con jévenes inteligentes y de buena voluntad
peque�os  grupos 6 secciones de estudio donde
se examinaran las cuestiones de economia social
que apasionan hoy a las clases populares (1). Las
jdvenes, lo mismo que los jévenes, necesitan
instruirse sobre las cuestiones palpitantes de las
cuales oyen hablar en el taller, en la fabrica, y
aun en la misma familia, estando por 10 general
lo que se dice delante de ellos bien lejos de la
realidad. ,gCémo no ha de ser ventajoso poner-
los en condiciones de rectificar esos errores? Re-
cordemos siempre este pensamiento del abate de
Tourville: “No sélo se hace el bien remediando
las necesidades fisicas: asi lo creen muchos, y
por eso la Vida del espiritu queda Casi sin auxilio,
cuando es en ella donde puede decirse que esta
el mal presente.,,

(1) En algunas de estas agrupaciones femeninas existen
grupos dc estudios anélogos 2'1 los establecidos para los jc')ve-
nes. En Limoges existe un Instituto popular femenino. (V. Al-
manac/1 du Sillon para 1905, pég. 8:) y 90.—V. més adelante
lo que decimos acerca del Rayon y dc otrns agrupaciones dc
jévenes.)
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de que la practica hace mucho y de que no es
imposible acudir 2'1 una buena obra de diccion,
entre las cuales me permito recomendar la de
Legouvé, maestro en el arte de la lectura.

En las aldeas es dificil hacer la lectura a varias
voces; pero seria absurdo pensar que hecha por
una sola persona no habria de tener buen éxito.
Todo-lo contrario. De ese modo realizada, si care-
ce de animacion yde variedad, es quizas mas com-
prensible para los oyentes principiantes. Yo he
hecho personalmente la prueba, y he deducido
que la lectura a varias voces no conviene sino en
los dialogos y en las obras teatrales: para las
demas es la lectura a una sola voz la mas apro-
piada :1 la naturaleza de lo que se lee.

Una reglaque importa mucho observar es la
de la eleccion de las lecturas. No conviene leer al
azar, del primer volfrmen que se coja y por cua1-
quiera pagina: la lectura debe ser apropiada al
auditorio, y leer a las jo’venes cosa distinta de lo
que leeriamos a las religiosas; y a las madres de
familia, algo diferente de lo que leeriamos a las
parvulas. Esta observacion es tan evidente, que
pudiera parecer super�ua.  Y, sin embargo, en
nuestro apostolado, icuantas veces se prescinde
de ella y obligamos :1 los nifios 2'1 oir discursos
que son incomprensibles, para ellos y aun para
algunas personas mayores!

Pero volvamos 2'1 las lecturas. Para que den el
resultadoapetecido, es preciso que su programa
se combine con el mayor acierto; que cada ca-
tegoria de oyentes encuentre satisfechos sus gus-
tos é inclinaciones; y asi, las personas serias
oiran con placer algunas paginas instructivas 6
morales; las sentimentales, un trozo de poesia
ideal; las alegres, algunos fragmentos humoristi-
cos (3 comicos. No conviene desde�ar  la actuali-
dad, porque no hay inconveniente alguno, antes
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gY no creéis, por ultimo, que seria convenien-
te preparar a las jovenes para las importantes
funciones que deben ejercer en -la familia? Plan-
teada la cuestion, no hay mas remedio que optar
por la afirmativa.

Ya lo dijo Montaigne hace tiempo: “La ciencia
mas �til,  la ocupacion mas honrosa para una ma-
dre de familia es la del hogan Es su mejor
cualidad, y la que debe buscarse en ella con
preferencia a toda otra,' como la �nica  condicion
capaz de arruinar_o hacer prosperar nuestro ho-
gar,,.

Pero si el principio no ofrece dificultad, si no
hay discrepar cia en cuanto a la bondad y nece-
sidad de esta ense�anza,  no ocurre lo mismo en
cuanto se trata de su aplicacion. Y esto precisa-
mente, es decir, todo lo relativo 2'1 la ense�anza
ménager, es lo que vamos a tratar en el capitulo
siguiente:

nes de antiguas discipulas se ense�an  nociones de puericul-
tura, 6 sea 10 relativo al cuidado, higiene y educacién de la
infancia. Puede servir de consulta en estos casos la Puérz'-
culture (It: premier-dge, por el Dr. A. Pinard. También cita-
remos una agrupacion catolica de Besancon en la cual una
vez a1 mes un médico afecto a la obra explica 2'1 las ni�as  hi-
giene préctica y medicina usual.

%*r—%-*r°§°%~>-=-%’%*é
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La organizacion dc estas lecturas y de cstos
grupos de estudios interesaria bastante 2'1 las mu-
]€1‘€S de espiritu culto que, sin ocuparse en todos
los detalles de la institucion, le prestarian de
buen _grado su concurso (1). Es preciso no rehu-
sar nmgun-ofrecimiento: antes bien,uti1izar1os
todos; pero cuidando de mantener 21 cada perso-
na en su papel y lugar correspondiente, y de
conservar la autoridad donde deba residir. ‘

«I IV

Hemos visto Como pueden distraerse, y en mu-
chos casos instruirse 2’: la vez, las jovenes reuni-
das en un patronat_o (3 en una de estas institucio-
nes catolicas, cuyos titulos y reglamentos pue-
den variar segun la region y las circunstancias.

Pero la distraccion no es mas que un medio:
el verdadero fin es la educacion moral é inte1ec-
tual. Por eso toda organizacion femenina de este
género cuidaré en primertérmino de formarla mu-
jer en su doble aspecto de esposa (2) y madre (3).

(1) Bien dirigidas, estas lecturas bastarian para mantener
cl interés y la cohesion en un grupo de jovenes, y desenvol-
ver entre ellas sélidas y fundamentadas convicciones cris-
tianas. Basta citar el reciente caso de un pérroco que sin
otro rnedio consiguio reunir en su presbiterio un cierto mi-
mero de jovenes de su parroquia, é las cuales leia lo més util
é interesante que encontraba en los periodicos o revistas que
habia hojeado durante la semana. {Por qué una directora de
una agrupacién de jovenes 6 una de sus colaboradoras no po-
dria hacer lo que ha conseguido un cura en su parroquia?

(2) En la penultima parte de esta obra (Algumzs institu-
ciones femeninas de resistencia y de previsidn), en el capitu-
10 III, tituladoz Para lasjdverzes, una caja dotal, se encou-
trarén informes relativos 2'1 una institution en torno de la cual
pueden reunirse las jévenes de una agrupacién.

(3) Recordemos (1 este propésito que en algunas asociacio-
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—Este’1is en un error. En la Iucha hoy enta-
blada en derredor del corazon y de la inte1igen-
cia de la joven francesa, la ense�anza  ménager
esta llamada a desempe�ar  un papel de los mas
principales. Si 10 ponéis en duda, he aqui una
opinion decisiva, pues es la de un funcionario de
la Universidad, y uno de los que dirigen la mas
tenaz campa�a  que se esta haciendo contra la
idea cristiana, el cual escribia en el Radical el si-
guiente articulo, que el Manuel ge’/zéral de l’ins-
traction prlmaire reproducia y hacia suyo, indi-
cando ya con eso la importancia que daba 2'1 estas
observaciones (1):

“E1 laicismo de las escuelas de ni�as  se persi-
gue con calnha y metodicamente. Dia llegara en
que se maniheste por medio de decretos en que
se disponga la sustitucion de las religiosas por
institutrices laicas.

,,Ruda sera la labor de los laicisantes, por lo
cual las institutrices a quienes corresponda e1 ho-

nor de ser colocadas en los puestos de combate,.

deberén ser escogidas entre lo mas selecto, entre
las mas inteligentes de la clase, pues tendran
que luchar con infinidad de prejuicios, con una
marcada desconfianza y con una abierta hosti-
lidad.

,,E11as triunfaran por su energia y constancia,
y venceran también por su superioridad en la en-
se�anza,  y por la adaptacidn de los métodos a’ las
necesidades locales.

,,Sabran hacer la escuela laica popular, ajus-
téndola al medio, déndole un caracter de vulga-
rizacion sencilla y practica, y ganando e1 afecto
de las familias mediante los beneficios hechos a
la infancia.

(1)b V1.93/garzuel général de 1’ instruction primaire. 20 Se-
tiem re .
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CAPfTULO 111

LA ENSENANZA “MENAc11~:R,,
l.° En Fl-ancia

I. Papel de la ense�anza  para el hogar (ménager) en la con-
quista del alma femenina.— Opinién de un colaborador del
Rad.r'cal.—La ciencia del ménager y el alcoholismo.—Por
qué es tan frecuente la desercién del obrero del hogar con-
yuga1.—El atractivode una cena bien condimentada.—El
oficio de ménagére es como cualquier otro: para desempe-
�arlo  bien es preciso haberlo aprendido.—III. Las escuelas
mérzagéres en Francia.— Iniciativa de Mme. Diesbach.——
Una da-ma de la alta sociedad haciendo la 1ejia.—Lo que se
aprende en Wavre.—IV. Fundacién del curso normal me‘-
mzger. -—Su orgahizacién y regIamentacién.—-V. Las 1eccio-
nes mérzagéres en los colegios de ni�as  y en las escuelas
mé/zagéres propiamente dichas.—Utilidad de un programa
cat('>lico.—Presupuesto de una escuela me’rmger.—VI. Re-
sultados ya obtenidos de estaense�anza.

Sorprendera a algunas lectoras vernos tratar de
la ense�anza  de los quehaceres domésticos en
unas paginas consagradas 2'1 la “conquista del al-
ma femenina,,.

—;Conceder 2'1 la cocina y demas ocupaciones
caseras tal influencia! Pase que se l1ablara de es-
tas cosas al examinar 105 mil recursos que una
mujer puede poner en practica para hacerse agra-
dable al hombre; pero...
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cuela rnénagérc se desenvuelva paralelamente con
la escuela primaria.

,,gQué los Municipios rehusan una subvencion,
aunque sea peque�a?  No importa.

,,Cor1stit1’1yase un comité de damas. Pues qué,
glas mujeres laicas no han de ser capaces de
cumplir por devocion social los mismos deberes
respecto a la ense�anza  que cumple la mujer ca-
tolica por su fe religiosa? Una simple suscripcion
bastara para reunir lo suficiente.

,,Las cuotas de las que compongan el comité
proveeran al funcionamiento de la institucion,
cuyos gastos son la compra de géneros alimen_ti-
cios y la reéompensa o premio a las mejores dis-
cipulas. /

,,Se impone la necesidad de constituir a1rede—
dor de las escuelas laicas comités o juntas de se-
�oras  que se ocupen, en unas partes, de los cur-
sos de ense�anza  mérzager, en otras, de las can-
tinas escolares, en esotras de los obradores de
costura, etc. Y estos comités, que se agregarian
a los de la Liga de la ense�anza,  que preside
Mme. Jules Ferry, rodearian a la escuela de una
atmosfera de confortable afecto.,,

gNo es esto bien claro?

II

Si la ense�anza  manager no fuese en ciertas
manos un medio de desviar alas jovenes de su
apego a las ideas religiosas, atrayéndolas y rete-
niéndolas en agrupaciones anticristianas, todo el
mundo se alegraria de su introduccion en las es-
cuelas del Estado.

Es una clase de conocimientos indispensables
para la mujer que quiera cumplir sus deberes de
esposa y madre. Y esto precisamente debe ser
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,,No puedeformarse idea de como la introduc-
ci0'rz de la erzse�anza  mémzger puede contribuir
a_ consolidar la in�uencia  de la escuela y de la
institutriz. La cocina, la humilde cocina, asocia'1n-
dose a la escuela, le asegura una in�uencia  im-
portante y dectisiva.

,,E1 n�mero  de alumnas aumentara donde se
organice esta ense�anza,  pues indudablemente
las eseolares acudiran donde sepan que aprenden
2'1 ser arnas de casa, y donde reciban lecciones de
higiene, de economia doméstica, de eleccién y
preparacién de los alimentos, etc. Miles de obre-
ros y campesinos son facilmente cautivados por
esta propaganda, que prueba con el ejemplo que
en la escuela laica se sabe mfiltrar la educacidn
en la itzstruccio’/z. '

,,He visitado escue-las en el Norte y en el Nor-
oeste durante el curso del invierno y primavera
�ltimos,  y he comprobado la estimacidn con que
el vecirzdario miraba a’ la institutriz que abria Lm
curso de ensefianza me’/zager. Las madres daban
las gracias, ya verbalmente, ya por carta, 2'1 aque-

_llas profesoras que ense�aban  2'1 sus hijas a pre-

parar manjares econémicos y apetitosos, pues se
daban cuenta del servicio que hacian a las futu-
ras esposas, puestas en el trance de preparar la
comida de sus maridos. Ellas hacian a sus hijas
repetir en la casa para la familia los guisados
que habian aprendido aquel dia en la escuela, y
de este modo los padres iban interesandose en
la vida material de aquélla; primer paso para Ile-
gara interesarse igualmente en su Vida espir1—
tua1.,,

Ved ahora lo que a�ade  este escritor, que es a
la vez uno de los jefes mas perspicaces del ejér-
cito de lucha contra la in�uencia  religiosaz

“En las escuelas que van 2'1 abrirse en Octubre
hay que procurar que desde el comienzo la es-
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la tristeza y coraje que ha de producirle el desor-
den que encuentra en su casa.

Hay, pues, en la embriaguez una terrible enter-
medad social que, aunque de curacion dificil, no
es completamente incurable.

Contra este mal, Mme. Godefroy indica uno de
los mejores remedios en'las siguientes Iineas: “Si
la mujer inepta hubiese aprendido en su juventud
2'1 dirigir y arreglar una casa, quizas, (3 por mejor
decir, probablemente, no se veria en ese tran-
ce,, (1).

En efecto. ;Cuantas veces la embriaguez del
marido (2) seria evitada si cuando vuelve de la
fabrica (3 de la mina encontrase un hogar bien
cuidado, _-/ en su mesa una comida bien servida!
Apreciaria que en su casa no lo pasaba del todo
mal, y no entraria en la tentacion de detenerse
con los compa�eros  en todas las tabernas que en-
contrase. Hasta pensaria en los atractivos y co-
modidades de la vida burguesa, y se guardaria de
perjudicar su estomago repleto bebiéndose en la
taberna los cuatro. (3 cinco francos de su salario_

tre las categorias de éstos a los burgueses que buscan en la
reunion de dichos establecimientos e1 medio de huir de un
hogar donde la comida nunca esta épunto y donde la mu-
jer esta constantemente rega�ando  2'1 chicos alborotadores. No
es solo en las familias obreras donde Ia ciencia ménager podria
producir la paz y la union. (V. Huysmans. De tout, Stock,
éditeur. Paris).

(1) No intentamos contradecir a Mme. Godefroy, pero si
hacerle la observacion de que la mujer casada que trabaja en
la fébrica se encuentra en la casi imposibilidad de tener bien
arreglada su casa. Es uno de los poderosos argumentos que
pueden invocarse contra este género de trabajo.

(2) Las Ligas 6 sociedades de templancia fundadas para
combatir el alcoholismo son una excelente idea; pero en esta
lucha nos parecen mejores armas la afabilidad de las esposas
y su conocimiento de la ciencia del ménage. Por otra parte,

los dos métodos pueden armonizarse, porque no son contra-
drctorios.
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paralos cristianos una scgunda razon, suficientc
por si sola para contribuir a la difusion dc dicha
ense�anza,  que podria muy bien ser entre la clase
obrera un remedio contra el alcoholismo, y en
cierto modo contra la miseriay la desmoralizacion.

El mal arreglo, el desbarajuste de su hogar es,
en efecto, lo que conduce con frecuencia al obre-
r0 a una conducta desordenada.

Muchos.han llamado la atencion sobre el par-
ticular, pero nadie tan precisa y claramente como
Mme. A. Godefroy en una Memoria enviada a
uno de los �ltimos  Congresos de la Reforma so-
cial. He aqui lo que sobre el asunto escribia:
Es frecuente ver llegar al padre de familia
fatigado de haber trabajado durante todo el dia,
y no encontrar en su hogar ni buena comida ni
buen lecho. E1 fuego no calienta; la cena no esta
dispuesta; los chicos, sucios y mal. criados, grim“
hambrientos; el cuarto no esta limpio. De ahi
las recriminaciones, las disputas, acaso los gol-
pes, y el desfallecimiento del hombre, que para
escapar de tal in�erno  se refugia en la taberna,
'de donde por 10 general vuelve ebrio, dispuesto a
repetir la visita al dia siguiente, y tal vez los de-
mas, hasta llegar 2'1 constituir un verdadero ha-
bito,, (1).

No hay, en efecto, vicio mas repugnante que la
embriaguez; pero los que la censuran deben tener
presente que se necesitan una honradez, una pro-
bidad y una fuerza de voluntad nada frecuentes
para que, colocado un hombre en la qolorosa s1-
tuacidn que hemos indicado, no se de]e arrastrar
hacia ella (2) como �nico  medio de sustraerse a

(1) V. Réforme sociale, 16 febrero 1904}, pég. 302 y 51-
guientes. L’e1zseig/zememf mémzger en Belgzque. _

(2) En las péginas que M. Huysmans—expres1'vas_ como
todas las suyas'—consagra 2'1 los concurrentes al cafe, crta en-
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prende algo mas, pues abarca todos los elemen-
tos que figuran en la economia doméstica. Por
eso, para poder decir que se ha adquirido esta en-
se�anza,  no basta saber preparar un cocido y un
asado y algunos platos de dulce, sino que es pre-
ciso conocer los principios de la higiene, saber
prestar auxilio a un herido, cuidar a un enfermo,
llevar bien las cuentas de la casa, ser practica en
el lavado de la ropa, en la compostura y arreglo
de la misma; y en otras mil cosas cuyo descono-
cimiento cuesta tener que pagar Caro a las obre-
ras 2'1 quienes se encarga.

III

)

Estas ideas comienzan a extenderse entre nos-
otros. En diferentes puntos de Francia se han or-
ganizado desde algunos a�os  escuelas mémzgéres.
Pero hasta hace poco faltaba en la ense�anza  no
oficial un centro donde pudieran formarse las
futuras maestras.A1gunas directoras de escuela
que echaban de menos esta ense�anza  no podian
implantarla, porque carecian de profesorado para
ella.

I-Ioy no sucede asi. Una mujer de accion y de
altas dotes de inteligencia, la condesa R. de Dies-
bach, no considerando indigno de una. alta dama
trabajar para dotar 2'1 sus compatriotas de esta
ense�anza  eminentemente social, puso las manos
en la masa—nunca la expresion sera tan bien ap1i-
cada,—y animada de los mejores propositos y
libre de los falsos prejuicios mundanos, fué é
Bélgica, donde esta ense�anza  se halla notable-
menté organizada, y cual una futura institutriz
siguio las lecciones, no molesténdole aquel tra-
bajo; tomo infinidad de notas sobre lo que veia,
y participo con sus compa�eras  en todos los-ejer-
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La mujer, por su parte, dedicada enteramente a
sus quehaceres domésticos, se acostumbraria al
orden y 21 la economia, y no iria, como lo hacen
algunas en ciertos paises, a tomar todos los dias
:1 la tienda 6 2'1 la taberna su copita de aguardien-
te (1). Y las consecuencias de esto serian: una
mayor union y felicidad en el matrimonio, un ma-
yor cumplimiento de los deberes paternos y ma-
ternos, asi Como el mejoramiento de las condicio-
nes materiales de existencia y del progreso moral.
g,Que exageramos?

Para convencerse de que no, basta dirigir una
mirada a lo que nos pasa a nosotros mismos. En
nuestras desgracias 6 en nuestras alegrias la per-
sonalidad entra por mucho. Regulamos nuestra
propia Vida, pues al fin y al cabo hay aqui abajo
un principio de justicia que prepara la sancion de
la justicia suprema y divina. La miseria sera mu-
Chas veces inmerecida, pero muy a menudo se ve
que tiene su origen en el incumplimiento de un
deber individual 6 social.

Si, pues, una sopa apetitosa y un hogar orde-
n_ado y bien regido tienen tan importante signifi-
cacion, convendra mucho poner a la obrera en
condiciones de ejercer cumplidamente sus oficios
de esposa y madre; oficios que, como todos los
otros, para ejercerlos habilmente es preciso ha-
berlos aprendido.

Su estudio constituye la ense�anza  /nézzagére,
que no es sinonima, como generalmente se cree,
de la ense�anza  del arte culinaria, sino que com-

(1) El alcoholismo empieza a hacer espantosos estragos en
la parte femenina del pueblo, sobre todo en las grandes ciuda-
des. Si paséis de noche en los barrios populates por delante
de las tabernas acreditadas, casi siemprc veréis algunas mu]e-
res entre los concurrentes. Yo he hecho mil veces en Paris
esta triste comprobacién.



112 CIENCIA V ACCICN

na (por ejemplo, los jueves), podria agrupar alas
ni�as  de todas las escuelas, incluso de las laicas,
dcmdo asz’ lugar a’ la cotzstitucion de Luz patro-
mzto (1).

Pero para dedicarse a esta ense�anza  no bastan
la buena voluntad ni lo que pudiera aprenderse
en los libros. Hace falta una especial preparacion,
si los resultados han de ser satisfactorios. Preci-
samente para proporcionar esa preparacion 2'1 las
que quieran dedicarse a ense�ar  es para lo que
ha organizado Mme. Diesbach un curso normal
mémzger.

IV

Este curso normal fué establecido en 1902, en
Paris, en el local que en el num. 3 de la calle de
la Abbaye ocupan las hermanas de San Vicente
de Paul, quienes gratuitamente lo pusieron a dis-
posicion de la fundadora.

Madame Diesbach adopto el sistema belga por
parecerle el mas conveniente a las necesidades y
exigencias del pueblo francés. El curso dura mes
y medio, y las discipulas profesoras, como decia
dicha aristocrata en una comunicacion enviada al
Congreso de Juana de Arco (2), “se reclutan en
los medios mas diversos, siendo la principal con-
dicion para ser admitida poseer una instruccion
que corresponda al grado de maestra elemental,
si bien se nota desde luego que las que poseen
el grado superior encuentran menos dificulta-
des para la comprension y asimilaciondel progra-

-w

(1) Es una idea que el abate Lemire recomienda en su
opusculo intitulado: Queferont [es re:'igieuses?, y que en al-
gunas aldeas ha comenzado 2'1 ponerse en practivca.

(2) Compte rendu du Congrés Jeanne d ’Arc, p�g.  131.
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cicios practicos. A su regreso, como las demas
alumnas, estaba en disposicion de preparar la le-
jia .y fregar los utensilios de la cocina.

Con razon, pues, colocamos la iniciativa de
madame Diesbach entre aquellas iniciativas fe-
meninas dignas de aplauso y que merecen ser
conocidas. Es un ejemplo de verdadera abnega—
cion, que deberian tener muy presente las perso-
nas cuyo maximo de esfuerzos en este sentido se
reduce a la organizacion de una fiesta de caridad.
Madame Diesbach ha dado una leccion de cosas
doblemente aprovechables. Ha demostrado que
cuando se desea ejercer una legitima in�uencia
es preciso prestar a1gL’1n servicio, y que para ejer—
cer en la sociedad una funcion directora no bas-
tan la fortuna y el nombre; es necesaria la com-
petencia.

Madame Diesbach marcho en 1901 21 Wavre pa-
ra asistir al curso anual organizado por el Gobier-
no belga. Para tener derecho a ense�ar,  quiso ad-
quirir previamente un titulo oficial. Asistio, pues,
:1 un curso, que seguian 2'1 la vez treinta institutri-
ces laicas y veintidés religiosas pertenecientes :1
nueve comunidades diferentes, y después de difi—
ciles examenes obtuvo e1 diploma de maestra me’-
rzagére.

Haremos constar de paso que las congregacio-
nes belgas, comprendiendo la utilidad de esta en-
se�anza,  envian 2'1 sus religiosas 2'1 seguir ese curso
y a sufrir los‘examenes para adquirir el titulo ofi-
clal. Ejemplo que nos parece oportuno citar, pues
acaso nuestras congregacionistas francesas, obli-
gadas a secularizarse, encontraran en la ense�an-
za me’/zager un ejemplo muy apropiado para el
desenvolvimiento de su actividad. Si se les pro-
hibe la ense�anza  primaria, no se les prohibira
el establecimiento de una escuela ménagére, que,
bien organizada y funcionando un dia 2': la sema-
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Los exémenes se celebran seis 1'1 ocho meses
después de terminado el curso normal. “Son difi-
ciles,,, dice Mme. Diesbach, con perfecta razon
al afirmarlo, porque opina que la ense�anza  ele
los quehaceres domésticos es cosa seria, y cree
que para merecer e1 titulo de maestra (1) en dicha
ense�anza  debe exigirse, como ella exige a sus
alumnas, algo mas que simples conocimientos
culinarios y cierta disposicion para los trabajos
manuales. Hace falta saber con extension y 2'1
conciencia toda la teoria, y es necesario también
tener aptitud para ense�ar.

El curso normal tiene por objeto formar maes-
tras. Pero estas maestras, gencontraran después
colocacion?

Por el monrento no seria dificil obtenerla, por-
que en diversos puntos pretenden establecer di-
cha ense�anza,  y escasean las profesoras compe-
tentes para darla.

Se�alamos  el hecho 2'1 cuantas deseen utilizar
su actividad y obtener alg�n  provecho material,
y lo se�alamos  especialmente a las mujeres que,
sintiéndose atraidas hacia la Vida religiosa, po-
drian hallar en las presentes circunstancias el me-
dio practico de ejercer una in�uencia  mora1izado-
ra y cristiana, bien en las ciudades, bien en las
poblaciones rurales.

Pero nos permitimosinsistir mucho cerca de ellas
respecto 2'1 los probables peligros :3 que se expo-
nen. Seria, en efecto, un grave inconveniente

vista higiénico? Su procedencia y su valor come rcial.—gCuél
es el sistema de calefaccion mas econémico?-—Va1or nutritivo
de los potajes.—Preparaci6n de un plato fuerte para seis per-
sonas, no pasando de noventa céntimos por cabeza.

(1) Para las jovenes de buena posicion que no aspiran al
titulo de maestras de esta arte, Mme. Diesbach ha organizado
cursos menos complicados, pero de evidente utilidad.
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ma. Nada tan encantador como la cordial frater-
nidad que nos re�ne  durante . seis semanas en
una comunidad de pensamiento. Alli mas que en
parte alguna sentimos, la necesidad de marchar
unidas hacia el fin que perseguimos. Nuestras
normalistas trabajan cuatro dias de la semana
desde las ocho de la ma�ana  hasta las cinco de
la tarde, y reciben de ciento sesenta a ciento se-
tenta lecciones, de las cuales toman apuntes cui-
dadosamente.

,,L0s ejercicios practicos del programa 10s repi-
ten hasta llegar 2'1 hacerlos con suma facilidad, 2'1
fin de que al salir de la escuela sepan ensef1ar-
los con toda precisién y claridad. No hay espe-
cialidades, sino que la ense�anza  es general,
como corresponde a una madre de familia obli-
gada £1 atender por iguala todos los quehaceres
de su casa.,,

Ahora bien; estas discipulas—maestras, que han
seguido durante seis semanas las lecciones y los
ejercicios practices del curso normal, ‘gsufrenal
final un examen y reciben un titulo que las d1s—
pensa ya de trabajar en lo sucesivo y, sobre todo,

'de “digerir,, lo que aprendieron? Mme. Dies-

bach es demasiado perspicaz para haber organ_i—
zado las cosas de ese modo. Después de las sers
semanas de “f0go'n,,, las maestras vuelven a su
antiguo ambiente, donde hacen aplicacién de lo
que se les ha ense�ado.  Ademas, quedan er1_rela—
cién con el centro intelectual por intermedro de
la revista Z’ Erzseignemerzt ménager, en la c1_1al
siguen estudiando todo lo relativo a_esas cuest1o-
nes, y perfeccionando, por consigurerrte, lo que
durante el curso aprendieron (1).

(1) He aqui, tomadas al azar,algunas de las cl1es_tiones
propucstas en 1' Enseignement mérrager a las d1sc1pulas-
maestras: gCua1 es el mejor combustrble desde el punto de

T0140 1 3
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nunca a la ense�anza  de una escuela ménagé/‘e
medianamente organizada.

En éstas no se limitan a ense�ar  al azar la
parte puramente practica, sino que se esfuerzan
en hacer comprender los principios de esta cien-
cia, lo cual es esencial para el buen éxito y la eli-
cacia de estosoestudios femeninos.

Mme. Diesbach demuestra, en efecto; que las
nociones de métzager adquiridas sin que las prece-
da el estudio de su teoria, corren el riesgo de des-
aparecer prontarnente de la memoriade las alumnas
cuando lleguen a ser madres de familia. "‘Po-
dran recordar muy bien los ingredientes que han
servido para confeccionar tales o cuales platos;
pero si no se les han explicado las diferentes cla-
ses de alimentacion, gcomo han de saber en su
dia elegir entre lo que es preciso 2'1 un cuerpo fa-
tigado por el trabajo muscular y lo que debe ofre-
cerse 2'1 un organismo que no ha trabajado con los
m�sculos,  sino con el cerebro?

Podran no olvidar facilmente que un dia les ha-
blaron del alcoholismo como de un grave mal que

- 2'1 toda costa deben procurar alejar del seno de su

familia; pero si la maestra no se cuido de grabar
en su imaginacion por medio de sucesivos cua-
dros los efectos que gradualmente va causando
el alcohol sobre los principales organos vitales,
gqué les quedara de tal leccion en lo porvenir?
Laimpresion del momento correra igual suerte
que cualquiera otra idea abstracta: ira desvane-
ciéndose poco 2'1 poco, hasta perderse por com-
pleto.

Por estas ligeras consideraciones se podra juz-
gar de la importancia de un buen programa (1),

(1) En la �ltima  parte de este libro reproducimos el pro-
grama de una de las escuelas ménagéres establecida en
aris.
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para estas resueltas jovenes lanzarse por el ca-
mino de esa ense�anza  si no han recibido pre-
viamente una solida y completa preparacion tec-
nica, porque las mas de las veces irian a un do-
loroso fracaso.

, V

La ense�anza  de las ocupaciones domésticas
se da bajo dos formas principalesz en lecciones
recibidas aisladamente en los patronatos (6 en
otras agrupaciones femeninas, y en las escuelas
ménagéres propiamente dichas. En el primer caso
se dispone de menos tiempo y facilidades. “Aqui
el horario se observa rigurosamerite, y lo mas que
puede distraerse son cuarenta y cinco minutos,
una hora, 1'1 hora y media Como maximum. Se eli-
ge del programa un asunto cualquiera que interese
a las ni�as  y les sea ademas de utilidad, y sobre
él se hace la leccion, la cual unas veces se redu-
ciré a una conversacion familiar entre profesora
ydiscipulas respecto de la leche, la Carrie, las
frutas, arreglo y cuidado de las camas, manera
de alimentar y cuidar a los ni�os  en su primera y
segunda edad. Otras veces sera una cuestion de
limpieza, estudiada en teoria y puesta en practica
con alg�n  mueble, tal como una lampara, mesa,
silla, etc., etc., (3 también se utilizara una sesion
de costura, dada de una manera metodica; es de-
cir, explicando primero el trabajo que se va a
hacer, para que la accion mecanica de los dedos
sea la aplicacion de un pensamiento previamente
sugerido,,.

Estas lecciones, que se dan en muchos patro-
natos catolicos, son de positiva utilidad, porque
despiertan en las ni�as  y en las mayores la afi-
cion a las cosas de la casa. Pero no podr/in suplir
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,,El gasto de entretenimiento de la escuela no
es mucho. Las comidas deben calcularse invaria-
blemente a razon de 30 céntimos, como ma'xi-
mum, por persona. Pasado alg�n  tiempo, y he-
cho ya el estudio de los medios y recursos de
la localidad, una buena directora llega :1 dis-
minuir el gasto, sobre todo si las alumnas son
muchas. En una de las escuelas fundadas re-
cientemente en Paris hemos visto �ltimamente
una comida compuesta de potaje de legumbres,
ragout de conejo, puré de patatas y compota
de peras, que no paso de la cifra de 22 céntimos
por individuo. Las discipulas comieron abundan-
temente, y an-.1 sobro potaje para tres ni�os  del
asilo.

,,El gasto total de la compra de comestibles,
provision de le�a  y alumbrado en una escuela
me’/zagére de 24 ni�as  esta evaluado en 200 fran-
cos proximamente para el curso. A esta cantidad,
poco importante, hay que a�adir  el sueldo de la
maestra, religiosa (3 laica, el cual varia, natural-
mente, segfrn la importancia de la escuela, desde
50 francos mensuales en adelante,,.

Se ve, pues, que el presupuesto de una escue-
la mémzgére no es muy elevado, siendo conve-
niente para asegurar la marcha de la obra cons‘-
tituir un comité de patronato, Como se hace en
la mayoria de los casos, a menos que la escuela
no forme parte ya de uno de ellos.

VI

El curso normal organizado por Mme. Dies-
bach funciona desde hace dos a�os  y medio, y-
de él Iran salido ya maestras, congregacionistas
o laicas, que dirigen multitud de escuelas me'nagé-
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asi como de una maestra competente: son las dos
condiciones que aseguran el mejor éxito.

—Pero una escuela organizada de esa forma
sera costosa.

—-No, ciertamente, si se sabe proceder sin lu-
jos inutiles, pero sin prescindir de lo necesario.
Sobre este punto dejaremos la palabra a madame
Diesbach (1), que habla por experiencia.

_“Los gastos no son tan importantes como 2'1
primera vista parecen.

,,Pueden clasificarse en gastos de local, gastos
de material y gastos de entretenimiento. Cual-
quier local puede servir para escuela menagére.
Basta una sola habitacién de capacidad propor-
cionada al numero de alumnas, que tenga buenas
luces, y sea susceptible de poder instalar en ella
varios grifos para el agua y algunos hornillos.
El ideal seria dispo/zer de una sencilla casa abre-
ra. En ninguna otra podrian las ni�as  darse cuen-
ta mas exactamente del lugar apropiado para cada
uno de los muebles y objetos de la casa y de la
manera de cuidarlos.

,,Siempre que se pueda disponer de tal local,
debera dérsele preferencia.

,,El material ha de ser sencillo, porque siendo
las alumnas pobres, deben hallar en la escuela
una pobreza relativa: nada de objetos mas per-
feccionados que los que tienen a su disposicion
en el hogar paterno. Puede pedirse al comité de
la Erzseignemerzt mérzager la lista de los utensi-
lios indispensables a un establecimiento de esta
clase (2).

(1) Petites Annales de Saint Vincent de Paul, Diciem-
bre, 1902.

(2) Mme. Diesbach declaré en el ultimo Congreso de Jua-
na de Arco que con cien francos de material puede organi-
zarse una escuela ménagére elemental, pero suficiente.
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cia1e,,, de Charonne. En provincias, las escuelas
de Drancy, de Lille, de Vannes, de Saint-Quen-
tin, de Reims, etc.

En el ‘‘Palais de la femme,, han podido verse
en Febrero filtimo en plena actividad algunos
de los centros znénagé/'es parisienses, sobre todo
el de las Hermanas de San Vicente de Pa�l  de
Saint-Germain-des—Prés: el prlblico se entretenia
contemplando :1 aquellas diligentes jovenes que
con tanto acierto cocinaban, lavaban y repasaban
la ropa, etc.

Hasta Argelia han llegado los efectos de esta
propaganda, pues Bone cuenta ya con un esta-
blecimiento de esta clase.

En la escu _:§a de la calle de1’Abbaye se da la
completa instruccion me’/zager, exponiendo los
principios y el método y haciendo las correspon-
dientes practicas; pero se tiene buen cuidado de
aconsejar 2'1 las discipulas que el dia de ma�ana,
cuando vayan 3 dirigir su futura escuela, se ins-
piren en las necesidades locales y que adapten
su obra alas condiciones del pais.

Esta observacion mereceré, sin duda, el ap1au-
so de los entusiastas miembros de la Action
re'giorza[isle, que no esperarian ver recomenda-
da la descentralizacion en materia de guisados
y de limpieza; y, sin embargo, si bien se mira,
acaso no haya arte que esté mas supeditada al
medio que el arte culinario y el de la habita-
cion.

Por �ltimo,  algunas ciiras que vamos a dar
pondran de manifiesto los progresos de esta en-
se�anza,  tal Como la ha organizado Mme. Dies-
bach.

En el primer a�o  habia una decena de escuelas
funcionando; 2'1 10:; dos a�os  se llego a veinte, y
hoy dia pasan de cincuenta. Tenemos la espe-
ranza de que la cifra iré en aumento, pues urge a
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res (1). En_tre ellas indicaremos, en Paris, la de
St.-Germain-des-Prés, la de Saint-Nicolas du
Chardonnet, la de Saint-Jacques du Haut-Pas, la
“Maison sociale,,, de Montrouge, y la “Union so-

(1) En 19 de Mayo de 1901 se celebré en Paris una expo-
sicion de ense�anza  ménager, organizada por Mme. Diesbach
y sus discipulas.

He aqui lo que a proposito de este certamen escribia una
revista femenina, la Ruche syndicate.‘

“Perfectamente organizada, la Exposicion de l‘Erzseigne-
ment ménager celebrada en el local de la Sociedad Fomento
del Bien, ha sido un verdadero triunfo para la institucién de
las escuelas ménagéres, definitivamente establecidas en
Francia.

,,El curso normal organizado y dirigido por la condesa
Diesbach tenia alli lugar prefcrente; pero también las dis-
tintas escuelas mémzgéres, hijas, digamos asi, de la estableci-
da en la calle de la Abbaye, estaban brillantemente repre-
sentadas, dando la mas agradable nota de variedad 2'1 aquel
conjunto.

,,l-Iabian enviado muestras de sus labores Ias escuelas dc
Vanries, Lille, Marches, Bone, Passy, Neuilly, Montrouge,
Reims, etc. * '

,,Lo caracteristico de la Exposicion fué dar una idea cla-
ra y precisa de la ense�anza  ménager, cuyo objeto es pre-
parar 5 las jovenes, mediante el estudio metédico y la practi-
ca racional, para el cumplimiento de los deberes que ase-
guran su dignidad en el interior de su hogar y la tranqui-
lidad y bienestar de la familia.

,,El curso normal no se habia contentado con ofreceré
los visitantes los medios de conseguir un buffet perfectamen-
te provisto: habia expuesto también sus métodos y procedi-
mientos, y bastaba hojear los cuadernos en que se con-
signa la teoria, para convencerse de lo serio de tal enser'1an-
za, verdaderamente cientifica, a la vez que de gran alcancc
moral.

“La impresién final se resume en felicitaciones sinceras .5
las inteligentes y abnegadas iniciadoras de*una obra que iiene
por finalidad dotar é Francia de madres de familia cristianas
inteligentes y celosas en el gobierno de -su <:asa,,.
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ment ménager, H. Quillet (coleccién de l’Actz'on populaire.)—
Quelques renseignements sur les ecoles ménagéres, folleto
publicado por la Sociedad general de educacién y de ense-
�anza.——Le  Foyer domestique, Mme. Augusta Mole-Weiss.-
L’Ensez'gnement ménager en France, M. Beauffreton.—L'Eco-
nomiste franpais, articulos de M. E. Cheysson (Septiembre
1905). Se leeré también con provecho la revista publicada por
Mme. de Diesbach con el titulo: L’Enseignement ménager
(Avenue Duquesne, 41).

,m.V3/.1
‘~m;"ow’
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10s catolicos de Francia (1) multiplicar los centros
donde se ense�e  2'1 la mujer sus deberes de esposa
y madre (2). Hay para ello un doble rnotivo: el
lnterés de la clase obrera (3) y el de la salvagua1‘-
dia del alma femenina (4).

(1) Varios obispos han fomentado el establecimiento de
estas escuelas, y el cardenal Coullié ha costeado la fundacion
de una popular en el centro de Lyon. (V. Le travail de la
femme. Diciembre 1903.)

(2) Recordaremos que desde hacc’ mucho ticmpo funciona
en el grupo de las instituciones catolicas de Plaisance una
escuela ménagére admirablemente dirigida. Acerca de esta
escuela, tal vez la més antigua de Paris, se encontrarén inte-
resantes detalles en Les (Euvres dzz Rosaire au faubourg de
Plaisance, por M. Francois Veuillot. Indicaremos también
otros tres centros importantes para la ense�anza  mémzger
popular. 1.° l'Unio’rz familiale de Charonne, dirigida por
Mlle. Gahéry, que acaba de organizar una escuela practica
de estudios sociales y ménagéres, cuyo programa insertare-
mos més adelante. 2.” Le foyer, organizado por Mme. Thome
de una manera a la vez préctica y elegante (37, rue Vaneau,
Paris). Le foyer esté dedicado 2’: jovenes ricas. 3.° Los Sindz'-
catos femenirzos liorzeses de Mlle. Rochebillard, que no des-
cuidan la educacion mémzgére de sus afiliadas.

(3) En su libro le Role social de la femme, (Paris, Alcan-
1898), que contiene excelentes informaciones, Mme. Lampé-
riere pone de manifiesto la importancia economica de las bue-
nas ménagéres, entre las clases pobres. “Se ven con frecuen-
cia—dice—mujeres que trabajan desde el amanccer hasta la
noche para ganar jornales irrisorios, y para eso tiencn que
descuidar su casa, compran al revendedor mas proximo mer-
cancias baratas, y aderezan :1 toda prisa una misera colacién
que disgusta 2’: su rnarido y lo lanza 2'1 la taberna. Hemos visto
este ejemplo tipico: una madre, deseosa de comprar a su hijo
un traje nuevo, no pudiendo ahorrar de la paga de su marido,
busco costura, y 2’: duras penas consiguio que una contratista
le diera é hacer algunas almohadas, por cada una de las cua-
les 1e pagaria quince céntimos. Tuvo que trabajar sin descan-
so, dos semanas enteras para poder comprar el vestidito, que
hubiera podido hacer por si misma en tres dias a lo mas, y
sin esfuerzo y mucho mejor de lo que pudo adquirirle hechp.

(4) Sobre ense�anza  rnénagére puede consultarse: L.'1:rz-
seignemezzt ménager, Condesa de Diesbach. L’I:nsezgne-



124 CIENCIA Y ACCION

La ensenanza me’/zager no es de fecha muy an-
tigua en la Rep�blica  helvética, y su difusion se
debe en gran parte al perseverante esfuerzo de la
“Sociedad de utilidad p�blica  de las mujeres
suizas,,.

Esta federacion femenina consiguio en 1895 un
decreto federal, que fué el punto de partida de un
potente movimiento en favor de esta ense�anza.
Seg�n  dicha disposicion legislativa, el Estado
concedera a partir de aquella fecha una subven-
cio’n 2'1 todo establecimiento p�blico  6 privado
que tenga por objeto “desenvolver la ense�anza
de la economia doméstica y la instruccion profe-
sional en la mujer,,, imponiendo Como 1'1nica con-
dicio'n que estas ensefranzas se “dirigiran espe-
cialmente y en la medida que sea posible a las
clases menos acomodadas de la sociedad,,.

Entre las instituciones que en Suiza se dedican
preferentemente a la ense�anza  me’/zager pueden

blicado en el Correspondant de 25 de Mayo de 1904, y una
de las Cronicas perfectamente docurnentadas de las que
M. G. Blondel publica en la Réforme sociale (mimero del 16
de Junio de 1903).

Recientemente se ha establecido en Grosshesselhohe, cerca
de Munich, un instituto dedicado a la ense�anza  mémzger y
social de las jovenes. Comprende diferentes secciones (entre
las cuales figuran las de horticultura, avicultura y apicultura,
lo relativo al cuidado de los nines y de los enfermos, etc.), y
en él pueden prepararsc las alumnas para las carreras esta-
blecidas ya por los Poderes pfrblicos para la mujer, como, por
ejemplo, la de cnfermeras. En Limburgo se ha abierto tam-
bién una escuela de comercio para las jovenes, donde adernés
de las ense�anzas  teoricas practican en determinadas casas de
comercio. En Schwetzingen se ha creado recientemente una
escuela de jardineria, donde se da también 2’: las discipulas la
ense�anza  de casi todos los trabajos domésticos. En Estras-
burgo, una dedicada 2'1 la ense�anza  del arte culinaria, y de
todo lo relativo :11 manejo de una casa, indicando especial-
mente los medios mas practicos y economicos para instalar urr
hogar sano y cornodo con la mayor economia posible.
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CAPrTULO IV
LA ENSENANZA “Ml31NAGER,,

2.” En el ext:-anje:-o

I. Ejemp1os.—La ense�anza  mémzger cn Suiza.—Las escuc-
las ménagéres propiamente dichas ——II. Escuelas dc sir-
vientes.—Presupuesto dc estas cscuclas. —Lo hecho en cl
canton de Friburgo.——Como l1an formado un personal do-
ccnte en las mejores condiciones.—En la escuela secundaria
dc Friburgo. — El “curso normal rapido,,.—V. Escuelas cir-
culantes o cursos tcmporales en las aldeas. —Una indication
para los miembros de nuestros sindicatos agricolas.—La
ensenanza ménager en Bélgica. —Una circular del ministro.
—El programa belga.—La “solucion del problema social,,.
— Medio donde cnsayar las actividades femeninas.

I

Si para decidir a las catolicas francesas a des-
arrollar la ense�anza  me’/zager fueran precisas
otras razones que las expuestas en el capitulo an-
terior, bastaria citarles el ejemplo de sus herma-
nas de Suiza y de Bélgica. Alli las cristianas han
tomado una iniciativa que ha sido fomentada
después por los Poderes p�blicos  mediante su
apoyo. Es interesante, y puede ser hasta prove-
choso examinar lo que en este punto han hecho
nuestros vecinos (1).

(1) Solo hablaremos de Suiza y Bélgica. Respecto a Ale-
mania puede consultarse un trabajo de Mme. L. Fiedler, pu-
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tica, sino que quercmos hacerles comprender su
misién de mujeres dc su casa y despertar, portan-
to, en ellas el amor y el hébito 2'1 105 deberes do-
mésticos.,, '

La escuela se halla instalada, por 10 general, en
una casa sencilla, pero de agradable aspecto. A1-
gunas de ellas estén admirablemente situadas:
por ejemplo, la de Weggis, al pie del Righi, é
orillas del Iago de los Cuatro Cantones.

La ense�anza,  que vigila constantemente la di-
rectora, se da por dos institutrices me’/zagéres, de
las cuales una se ocupa de la cocina y otra de las
demés faenas propias de la casa.

Antes de la ense�anza  préctica de la cocina
las discipulas reciben una prepa1'acic’)n teérica, que
comprende (.1 estudio de los principios generales
de la alimentacién, composicién racional de un
memi, manera de hacer la compra (eleccién de los
comestibles), medios de calefaccién, disposicién
y arreglo de la cocina, etc.

Por la ma�ana  las discipulas se dividen en dos
grupos: el uno se ocupa en la preparacién de la
comida del mediodia, mientras que el otro se
encarga del servicio de las habitaciones (limpieza
de suelos, ventilacién de las camas, limpieza y
conservacién de los muebjes, etc.), recibiendo al
mismo tiempo este grupo una leccién teérica so-
bre los principios de higiene en que se basan los
ejercicios précticos que realiza.

La comida del mediodia la sirven por turno las
discipulas. Unas horas de la tarde se dedican 2'1
trabajos de aguja (zurcido de medias, arreglo de
vestidos, confeccién de ropa blanca, de pren-
das féciles del traje femenino, ropa de ni�os,  etc.)

A la lejia y al planchado Se dedican dos 6 tres
dias por quincena.

Ademés, las jévenes deben consignar en sus
cuadernos las notas més esenciales sobre las lec-
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distinguirse cuatro tipos principales: las escuelas
mérzagéres propiamente dichas, las escuelas dc
sirvientes, los cursos de cocina, y las escuelas
normales para profesoras de escuelas nzénagéres.

En un estudio, notable por su claridad y preci-
sion, de Mme. H. J. Brunhes se da a conocer(1)
la organizacion y el funcionamiento de estos dis-
tintos tipos de centros de ense�anza:  inspira11do-
nos en dicho trabajo, del cual copiaremos frecuen-
ternente algunos trozos, trataremos de exponer la
manera como los suizos han sabido establecer
este género de ense�anzas.

Las esczzelas me’/zagéres propiame/zle dichas, cu-
yos cursos duran cinco meses, estan destinadas a
aquellas jovenes que, habiendo adquirido la ins-
truccion primaria y no hallandose en condiciones
de utilizar una sirvlente, tienen que llevar por si
mismas el manejo y" gobierno de su casa. Los
gastos de matricula y pension en estas escuelas
son peque�os,  y aun se reservan algunas plazas
gratuitas para las mas pobres. La ense�anza  es
puramente practica, y tiende esencialmente 2'1 for-
mar mujeres laboriosas, economicas y habiles en
la direccion y arreglo de un hogar. Se prescinde,
pues, de todo conocimiento super�uo;  asi es que
las discipulas que salen de estas escuelas no sa-
bran hacer finos bordados ni delicados encajes,
pero sabran perfectamente zurcir, echar una pieza
y preparar una comida sana y economica, reall-
zando asi el ideal de una de las mas ardientes pro-
pagandistas de la ense�anza  doméstica, Mlle. Co-
radi-Stahl, quien escribe: “No solamente quere-
mos dar a las jovenes una ense�anza  teo’r1co-pra'1c-

( 1) Le développement et l’orgam'satt'on de l’ensez'gne-
ment mérzager en Suisse, et partmzliérement dans la canton
de Fribourg. Este estudio se ha publicado en la serle de las
Circulaires du Musée social (Noviembre 1901.)
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jeres suizas,, se dedicé a trabajar por la organiza-
cién de las escuelas dc sirvientes.

Las primeras comenzaron muy modestamente.
La de Lenzburgo, cuando se abrid en 1889, no te-
nia ni el mobiliario suficiente. Pero la fundadora
pensaba, y con razén, que para el buen éxito de
su empresa una instalacién lujosa era menos ne-
cesaria que un comité de personas de significa-
cién.

El caracter principal de estos centros de ense-
�anza  es la sencillez. Las jévenes que a ellos con-
curren a adiestrarse proceden de hogares pobres,
y estén destinadas el dia de ma�ana  a vivir de su
trabajo: seria, por tanto, hasta imprudente ha-
cerles adquirir habitos de confort y de lujo.

Las discipaias son internas, y deben hacer en
estos establecimientos un aprendizaje de tres 2'1
seis meses; pero las directoras estiman que ese
lapso de tiempo no es suficiente para prop0rcio-
nar una instruccién sélida a las jévenes que alli
llegan de las aldeas, y aun del campo, sin civilizar
apenas, sin conocimientos de ningiin género, y a
las cuales hay que dar necesariamente una ense-
nanza completa.

E1 programa de estas escuelas se compone de
parte teérica y parte practica. En la primera en-
tran los estudios de economia doméstica, teoria
de la alimentacién y de la preparacién culinaria,
teneduria de libros por partida simple, é higiene.
En la segunda, la cocina ordinaria, la preparacién
de conservas y compotas, pasteleria, trabajos de
aguja, lavado y planchado de la ropa, horticul-
tura y jardineria; en una palabra, todos1ostraba-
jos necesarios para el buen arreglo de una casa.

El precio del curso varia segiin las localidades.
En Lenzburgo es de sesenta francos los tres me-
ses, incluida la pensién y la ense�anza.  Las aso—
ciaciones de caridad obtienen precios econémicos
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ciones recibidas, inscribir los menL'1s con el pre-
cio 2'1 que resulten, y aprender a llevar un libro de
contabilidad doméstica.

Tal es, en su aspecto general, la organizacion
de una escuela ménager suiza. El principio que ha
inspirado a sus fundadoras nos parece perfecta-
mente resumido en estas palabras de Mlle. Cora-
di—Stahll: “Ense�amos  a nuestras discipulas 21 ha-
cer tranquila y alegremente sus faenas.,,

II

En Suiza la campa�a  general en favor de la en-
se�anza  me’/zager ha dado también por resultado
la creacio'n de escuelas de criadas de servir.

Cosa muy natural—dice Mme. H. J. Brunhes—
si se tienen en cuenta las condiciones economicas
de las clases rurales del pais. Paralelamente a la
emigracion en masa de los habitantes de ciertas
regiones pobres al extranjero, se realiza otra emi-
gracion, Casi general, de las jovenes campesinas
a las ciudades suizas. Estas jovenes, en su mayo-
ria inexpertas é ignorantes de todo cuanto se re-
fiere al arreglo de una casa, llegan sin proteccion
alguna (1 las agencias de colocaciones, y, o bien
caen en poder de un ama de casa poco escrupu-
losa que las explota sin reparo alguno, 6 bien tie-
nen que pasar por un duro aprendizaje, sin sala-
rio apenas. La mayor parte de ellas van de casa
en casa, llevando con disgusto su trabajo, hasta
que por fin abandonaban el oficio de sirvientes
para ir a engrosar la legion de las obreras de fa-
brica.

Para remediar eso, para mejorar el oficio de
sirviente mediante la formacion de las profesz'o-
rzayles, la “Sociedad de utilidad p�blica  de las mu-
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los “hote1es para jovenes,,, las cuales encuentran
en tales establecimientos, si no lujo, por 10 me-
nos comodidad, moralidad é higiene.

Con razon a�ade  Mme. Brunhes que ciertas
escuelas, por su situacion pintoresca al pie-de al-
gunas monta�as  y a orillas de lagos suizos, pue-
den proporcionar alas jo’venes y a las mujeres es-
casas de recursos el medio de medicinarse en el
campo disfrutando de un bello paisaje.

Entre estas escuelas merece citarse la de Bonis-
wyl, cerca del Iago de Hallwyl. Su visita podria
ser provechosa :1 alguna de nuestras lectoras.

III

Examinado en general el funcionamiento de
las escuelas me’/zagéres y de sirvientes en la Re-
p�blica  helvética, vamos a exponer como el can-
ton catolico de Friburgo ha entendido y desarro-
llado la ense�anza  de estos conocimientos.

Desde el punto de vista que nos ocupa, este
canton se halla en una situacion excepcional que
merece ser conocida de cuantos se interesan por
la ense�anza  femenina. No solamente es asequi-
ble alli la ense�anza  ménager 2'1 todas las mujeres
de cualquier clase y condicion, sino que—y esto
constituye una novedad—tiene el caracter de obli-
gatoria para todas las discipulas que asisten alas
escuelas del Estado.

Bajo la inteligente direccion de M. Georges
Python, que durante una quincena de a�os  ha
estado Casi siempre encargado de la cartera de
Instruccion p�blica,  el Gobierno de Friburgo ha
querido desde hace tiempo conceder importancia
a este género‘ de ense�anza  en la educacion fe-
menina.

Pero, é diferencia de lo que se ha hecho por lo
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para sus acogidas. Las jévenes pobres que deseen
la admision gratuita presentaran al solicitarlo un
certificado de pobreza expedido por la autoridad
municipal.

No se admiten mas que doce discipulas por
curso, y deben tener diez y seis a�os  cumplidos,
gozar de buena salud y haber observado buena
conducta. _

Al salir de la escuela se les expide una certifi-
cacion de aptitud, y se proporciona colocacion
:1 las que quieren entrar a servir.

El Comité directivo ejerce una inspeccion ge-
neral, encargéndose semanalmente cada una de
sus damas de visitar la escuela, enterarse del pro-
greso de las discipulas, etc.

Pero aqui surge una pregunta. gCo'mo pueden
vivir estas escuelas _privadas con la médica pen-
sion que pagan las discipulas, disminuida en al-
gunos casos, y suprimida en otros en su totalidad?
Porque estan subvencionadas por el Estado, el
Canton, 6 el Municipio; pero no basta, y para
subsistir tienen que buscarse recursos por todas
partes. Entre estos recursos suplementarios se
cuentan los que les proporcionan las personas que
van alli a comer, y aun las que toman un pupi-
laje completo, lo cual permite ademas introdu-
cir mas variedad en los menus y ‘nabituar mejor
a las discipulas al servicio.

Pero estas escuelas tienen otra ventaja, si bien
ya desde otro punto de vista mas general: son
una excelente solucion del delicado problema del
alojamiento para la joven (3 para la mujer aislada
que cuente con escasos medios de fortuna. El
precio de las habitaciones varia entre cincuenta
céntimos y un franco por dia, y la pension entera
(habitacion y comida) vale 65 francos al mes.
Bajo este aspecto, las escuelas me’/zagéres y las
escuelas de sirvientes merecen ser citadas entre

T0110 1 9
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En la imposibilidad de reproducir en estas pa-
ginas el trabajo de madame H. J. Brunhes, nos
limitaremos 2'1 insertar el programa de esta ense-
�anza  en la Escuela secundaria de Friburgo, que
nos parece redactado con el mayor acierto:

Primer a�o.  Economia doméstica é Higiene (una hora por
semana).—Faenas propias de la casa.—La habitacion: ventila-
cion, alumbrado y ca1efaccion.—El vestido: lavado, conser-
vacion y reposicion.

Segundo a�o.  Economia doméstica e’ Hz'giene(una hora por
semana).——A1imentos y bebidas: su eleccion, su valor nutriti-
vo, preparacion cu1inaria.—Conservacion de los alimentos,
principales fa1sificaciones.—El agua: sus diversas contamina-
ciones, medios de purificarla.

Tercer a�o.  Ecorzomia doméstica e’ Higierze (una hora por
semana).——E’:rcicio. — Funcion de la pie1.—Limpieza cor-
pora1.—EnIe;'n1edades contagiosas: vias de transmision, me-
rlidas de precaucion. ~I-Iigiene de la infancia.—Asistencia de
cnferm0s.—Primeros auxilios en caso de enfermedad y de ac-
cidente.-—Jardineria, y plantas medicinales que pueden culti-
varse en el jardin.—Higiene escolar.

Cocina prdctica (3 horas por semana).—Entretenimiento y
limpieza de los utensilios de cocina.—Ejercicios précticos:
sopas, legumbres, carnes, huevos, pescados.—Diversas ma-
neras de utilizar los sobrantes.—Frituras.——Puda'ings y otros
du1ces.——Bebidas alimenticias. —Paste1eria. —Confituras y
conservas.

Cuarto y quinto a�o.  Cocimz prdctica (tres horas por se-
mana).—Ejercicios practicos. La base del programa de estos
cursos es la misma que la del tercer a�o,  pero con mas exten-
sion. La diferencia principal consiste en las materias emp1ea-
das y en la ejecucion de los men�s,  que son mas complicados
y refinados.

En el curso no se matriculan nunca mas de diez
discipulas. Trabajan en grupos de dos, sin la
ayuda de la maestra, pero pudiendo pedirle las
indicaciones que crean necesarias. Anotan en sus
cuadernos las recetas o formulas de cada plato y
el precio de coste de los mismos, que no son
consumidos por ellas, sino vendidos 2'1 dicho pre-
cio :1 personas de la ciudad o 2’: las discipulas
mismas, 2'1 las cuales se les hace un descuento de
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general en otros paises, nuestros vecinos han
creido que no bastaba con introducir pura y sim-
plemente en los programas las materias propias
del caso, sino que antes de establecer tal reforma
era preciso asegurarse el personal idoneo para
dar estas ense�anzas,  pues, como hacia observar
muy cuerdamente M. Python, no podria orga-
nizarse “sin que una mujer especialmente ins-
truida desde el punto de vista teorico y practico
tomase la direccion. No existiendo esta directora,
se encargo a una joven institutriz recién salida de
una de las escuelas de Friburgo, con su titu-
lo de maestra superior, Mlle. Mouret, de ir
a estudiar la ciencia me'rzager,a las diferentes
escuelas del extranjero, costeandole el Gobier-
no todos los gastos de estancia, viajes y matri-
culas. Salio de Friburgo en Diciembre de 1903,
y paso los primeros seis meses en Paris, donde
siguio el curso que daban las profesoras Dries-
sens y Colombier. Paso luego 2'1 Londres, y alli
permanecio otros seis meses en la escuela nor-
mal me’/zager National trairzi/2g School ofC0ohery.
El a�o  1895 lo empleo en visitar y estudiar dete-
nidamente las escuelas profesionales ménageres
de Bruselas, Amberes, Berlin, Francfort, Wiesba-
den, y la escuela de cocina de Cassel.,,

En Octubre de 1895 Mlle. Mouret volvio a
Friburgo en condiciones de emprender la reforma.
Se comenzo ante todo por introducir la ense-
�anza  mérzager en la escuela secundaria de Fri-
burgo, de donde salen la mayor parte de las ins-
titutrices laicas del canton. El canonigo monsieur
Quartenond, director de la escuela, empleo su
reconocida actividad en llevar :1 cabo los propo-
sitos del Gobierno, reformando en consecuencia
el reglamento y regimen interior de la escuela de
modo que pudiera darse el lugar correspondiente
a la nueva ciencia femenina.
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que habiendo aprendido, por ejemplo, lo que es
la Higiene y la cocina higiénica, las iniciaran pro-
gresivamente en estas sanas ideas y ense�anzas
practicas que constituyen la ciencia me’/zager. Y
he aqui como, desde el punto de vista social, los
gobernantes del canton catolico de Friburgo han
hecho mas por la felicidad del pueblo que mon-
sieur Jaurés con todos sus discursos.

IV

Pero no bastaba con introducir los conocimien-
tos me'r2agér3s en las escuelas de primera ense�an-
za: era preciso asegurar a las jovenes una ense-
�anza  ménager mas completa, que deberia darse
obligatoriamente en los que se llaman cursos
complementarios (seguidos por las discipulas de
trece a quince a�os),  y también, aunque potesta-
tivamente, en las instituciones post-escolares.

Para dar esta ense�anza  no eran suficientes las
nociones de ciencia ménager que aprendian las
institutrices en la escuela secundaria de Friburgo:
era preciso formar un personal mas competente,
y €1CIObi€1'I10, fiel a su sistema, quiso reclutar
las maestras antes que tener las discipulas.

A este fin recurrio 2'1 un procedimiento origi-
nal: instituyo un “curso normal rapido,,, en el
cual en cuatro meses se daba 2'1 las institutrices
provistas de titulo la instruccion necesaria para
hacerlas excelentes ‘maestras.

Funciono por primera vez este curso en Fri-
burgo el a�o  1901, durante las vacaciones esco-
lares, desde el 1.° de Julio al 30 de Octubre.

Las lecciones se daban diariamente, de ocho
de la ma�ana  :5 seis de la tarde, y eran distribui-
das en la siguiente forma:

De ocho a nueve de la ma�ana,  leccion ‘reori-
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un 15 por 100. Con la vcnta de estos platos se cu-
bre proximamente la mitad de los gastos de la
escuela.

Organizados estos cursos, hubo que modificar
e1 programa de examen del grado superior, al cual
se presentaban las maestras que habian 'iermina-
do sus estudios secundarios regulares, introdu-
ciendo en ellose una parte de ense�anza  manager.
“Las consecuencias de esta reforma del progra-
ma—dice madame H.—J. Brunhes—son bien ma-
nifiestas. El titulo que reciben es un titulo oficial;
el examen lo hace un tribunal nombrado por el
Director de Instruccion p�blica  del canton, bajo
la vigilancia de una inspectora enviada por el
Gobierno federal. No son frnicamente las jovenes
que han seguido los cursos en la‘ escuela secun-
daria de Friburgo las‘ que se presentan 2'1 exa-
men para recibir el titulo. Acuden también algu-
nas que han hecho sus estudios secundarios en
otros establecimientos libres de la ciudad 6 del
canton (conventos de Ursulinas, de la Visitacion,
Instituto normal, etc.),1as cuales se someten 2'1
las exigencias del nuevo programa. De modo que
el Gobierno ha ejercido su influencia reformado-
ra desde el punto de vista de la ense�anza  hasta
en los establecimientos secundarios libres, varios
de los cuales se han prestado espontaneamente a
la adopcion de dichos programas, por cuya refor-
ma ha podido el Gobierno imprimir indirectamen-
1e 3 toda la ense�anza  secundaria del canton la
orientacion mas practica impuesta en un princi-
pio :3 la escuela secundaria de la ciudad de Fri-
burgo,,.

Esta reforma ha tenido como primer resultado
asegurar a todas las institutrices oficiales una
instruccion manager general. De modo que en
lo sucesivo las discipulas de la primera ense-
�anza  tendran desde sus primeras c1ases,maestras
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r‘1anza.Elt'11timo mes fué consagrado por com-
pleto a ejercicios de Metodologia y de Pedago-
gia practica. Cada alumna explicé por turno
ante sus compa�eras  y ante las maestras leccio-
nes de cocina y de corte. A fin de curso una
veintena de discipulas aspirantes al titulo de ins-
titutriz ménager sufrieron los examenes tedricos
y practicos.

Después de exponer en detalles los temas pro-
puestos 2'1 las examinadas, a�ade  Mme. Brunhes:
“Seria temerario formular por esta experiencia,
1'1nica y tan reciente, un juicio definitivo; pero
todos los que han seguido estos examenes y vis-
to de cerca los trabajos que las discipulas han
realizado tieren motivos para formar una opi-
nién favorable. Cuatro meses de una labor tan
metédicamente realizada son del todo suficientes
para que institutrices inteligentes, instruidas y
con aptitudes adecuadas adquieran el habito de
la ense�anza.  Las primeras que se examinaron
hicieron ejercicios brillantisimos, si bien se trata-
ba de institutrices que llevaban ya varios a�os
ejerciendo el profesorado. Para algunas otras,
bien por ser mas jévenes,-por no haber debutado
aL'1n en la ense�anza,  por estar menos instruidas
6 por tener menos disposiciones, este periodo de
cuatro meses fué algo escaso, y les hubiera sido
beneficioso prolongarlo uno (5 dos mas. De todos
modos, el curso normal rapido es excelente, pues
este régimen un poco forzado ofrece la ventaja de
proporcionar una verdadera preparacién, sin te-
mor al cansancio (surmé/zage), pues se trata de
una ense�anza  que es tan teérica como practica,
y en la cual se pretende adquirir, sobre todo en
10 relative a la cocina y al corte, una destreza que
puede muy bien expresarse por la frase corrien-
te “acostumbrar la mano,,: por eso ofrece tanta
ventaja la repeticién cotidiana de las pr{1cticas.,,
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ca sobre Higiene, Economia doméstica o sobre
Metodologia de la cocina, y corte.

De nueve :1 doce, preparacién del almuerzo.
Las discipulas tenian la obligacion de comer en
la escuela. Estaban encargadas por turno del ser-
vicio de la mesa y de la limpieza de los utensilios
de cocina (todos ellos debian quedar limpios y
colocados en su sitio antes de almorzar). Se les
ense�aba  algo de salchicheria, manera de des-
cuartizar un cerdo, de dividir la came, etc., é
iban por turno 2'1 hacer la compra.

De doce a una comian. Se les dispensaba del
fregado de lavajilla, concediéndoles en cambio
una hora de recreo.

De dos é seis, costura, con especialidad de
ropa blanca, dibujo geométrico, y preparacion y
corte de patrones.

Dos veces por semana recibian una leccion
teorica de una hora sobre jardineria, dada por un
profesor de Agricultura. Una vez cada quince dias
dedicaban el total de horas de clase al lavado y
planchado, y en igual periodo de tiempo, las
horas de la tarde 2'1 trabajos de jardineria y hort1-
cultura en una granja del Estado, :1 una hora de
Friburgo.

En resumen, el programa del curso normal co-
rrespondia exactamente al redactado para los
cursos complementarios, pero mas completo, en
la medida en que el profesor debe conocer mas
que los a1umnos“.la materia que ense�a.  Compren-
dia, por tanto, la I-iigiene, la cocina, e1 lavado y
planchado, la jardineria y horticultura, la confec-
cién de ropa blanca, nociones de corte, eurdados
que deben prodigarse 2'1 105 enfermos y a los n1-
�os,  y ademas los métodos mérzager. Cuando las
institutrices se impusieron perfectamente en los
diversos puntos del programa, pudreron ya cons1-
derarse en condiciones de dar esta clase de ense-
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particulares suelen ceder lo mismo el local que
los utensilios de cocina. _

Nunca se dan en el verano, por no distraer 2'1
las jovenes de los trabajos del campo. Se escogen
mas bien los meses de invierno, y las veinte lec-
ciones que comprende el curso se dan, (3 en vein-
te dias consecutivos, o dos o tres veces por se-
mana, seg�n  prefieran las discipulas. Las 1eccio-
nes comienzan a las ocho de la ma�ana,  y conti-
n�an,  con cortos intervalos de descanso, hasta
las seis de la tarde.

E1 n�mero  de discipulas se fija en 20; pero se
forman dos grupos de 10, y se establece entre
ellos un turno, seg�n  el cual, un grupo prepara
por la ma�am  la comida del mediodia, y el otro,
por la tarde, la de la noche; y mientras que el
uno realiza las faenas de la cocina, el otro se
ocupa en copiar en sus cuadernos las lecciones
teoricas. Como es una sola maestra la encargada
de estas escuelas volantes, y no puede, por tan-
to, estar a la vez en la cocina y en el comedor
(que sirve de sala de estudio), se ha adoptado
este procedimiento de las copias. En efecto; la
parte teorica de estos cursos se halla consignada
en tres cuadernos, cuyo texto deben copiar las
discipulas en los veinte dias del curso.

El cuaderno nL'1m.' 1 esta dividido en dos capi-
tulos: en el primero se exponen de manera sen-
cilla y clara los principios de una alimentacion
racional, valor de los alimentos, y reglas que de-
ben observarse para disponer una comida nutriti-
Va y economica; en el Segundo se dan consejos
practicos sobre la higiene y la alimentacion de
los recién nacidos y de los ni�os  en su primera
edad. _

El cuaderno n�m.  2 contiene indicaciones re-
lativas a la preparacion de los memis ejecutados
durante el curso. La maestra cuida de que sean
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Las institutrices que aprobaron los examenes se
encargaron de la direccidn de los “cursos comple-
mentarios me'rzagéres,, (1), obligatorids para todas
las jévenes de trece 2'1 quince a�os,  aun para aque-
llas que por sus buenas notas y por diversas razo-
nes de familia han sido dispensadas de los dos
�ltimos  de la escuela primaria.

El gobierno del canton catélico de Friburgo
hizo, pues, una obra laudatoria por todos con-
ceptos.

V

La falta de profesorado que hay a�n  impide el
establecimiento de estos cursos complementarios
en todos los Municipios del cantén. Pero mientras
esa ense�anza  obligatoria puede hacerse extensi-
va a todo él, y con el fin también de contribuir a
la educacién mémzger de las mujeres adultas, se
ha tenido e1 feliz acuerdo de organizar en las al-
deas escuelas ambularztes.

Y he aqui una curiosa institucién que con al-
gunas modificaciones podria muy bien ensayarse
en Francia.

Estos cursos comenzaron :1 organizarse en 1898
por Sociedades de agricultura, deseosas de exten-
der alas jévenes campesinas tales conocimientos.
E1 Estado proporciona la maestra, y la socledad
agricola interesada se encarga de abonarle el
sueldo y los demas gastos de viaje, asi como de
disponer previamente de un local (cocina y co-
medor) donde dar el curso. Generalmente los
gastos de instalacién son bien escasos, pues 10s

(1) En el trabajo de Mme. H. J. Brunhes se_encontraré el
programa detallado de este curso complementano.
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VI

En Bélgica la ense�anza  métzageres se halla
muy extendida desde hace ya quince 6 veinte
afios, y en su difusion han tomado no poca parte
las congregaciones religiosas, Como tuvimos Oca-
sion de ver al hablar del curso normal de Wavre.

Se da esta ense�anza,  (3 en las escuelas mena-
ger propiamente dichas, destinadas a las jo'venes
de catorce a�os  cuando menos, 6 en las “c1ases
me'nager,, que forman parte de las clases superio-
res en las escuelas primarias (3 en las escuelas de
adultos.

E1 Gobierm belga ha contribuido poderosa-
mente a la organizacion de estos estudios por
medio de inteligentes y generosas subvenciones,
esforzandose a la vez por imprimirle una sabia di-
reccion. En Enero de 1899 el Ministro de la In-
dustria y el Trabajo redactaba a este proposito
una extensa circular, que citaremos casi en toda
su extension, porque nos parece una excelente
exposicion de lo que debe ser esta ciencia fe-
menina.

He aqui lo que al programa se refiere:

I.—Como cursos teoricos:

1.° Lecciones de /zigiene, auxiiios en los casos de peque-
�os  accidentes, sintomas de las enfermedades de la infancia,
medios adecuados para conservar la salud, cuidados que se
deben prestar 2'1 los ni�os,  a los enfermos y 2'1 los ancianos,
preparacion de algunas tisanas, conocimiento, uso y virtud
curativa de algunos remedios de que puede proveerse un bo-
tiquin, arreglo de la habitacion de un enfermo, etc.

2.“ Nociones de economia doméstica, es decir, ordenacién
de los gastos.

3.° Algo de contabilidad agricola.

4.° Explicacion de las maneras de hacer la colada.

5.° Explicacion de los modos de hacer la limpieza.

6.° Valor nutritivo de ciertos alimentos, propiedades de
ciertas legumbres, y nociones de cocina.
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105 mas faciles de preparar en el medio en que
las discipulas se hallan (en las aldeas (3 en el
campo), por lo cual se concede preferente lugar
2'1 las preparaciones que pueden hacerse con la
leche, los huevos, las legumbres y hortalizas, et-
cétera, a fin de sacar el mayor partido posible de
los recursos uaturales del pais.

El cuaderno mm. 3 se refiere :1 la contabilidad,
conteniendo ademés el precio de coste de las
materias que sirvieron para la preparacién de los
platos de cada dia.

No hay para qué decir que la maestra hace las
indicaciones orales necesarias para la mejor eje-
cucién de esas copias, y que las complementa
ademas con multitud de explicaciones.

La semilla de la ense�anza  mérzager esté, como
se ve, echada en las aldeas bajo la forma que
acabamos de exponer, y, seg�n  todas las aparien—
cias, hay motivo para felicitarse de los buenos
resultados, pues las jévenes aldeanas aprovechan
mejor la ense�anza  asi escrita y condensada que
tomando notas de las lecciones orales.

Creemos, pues—y ésta sera la conclusién ver-
daderamente practica de nuestro estudio sobre la
ense�anza  manager en Suiza,—que hay en estas
escuelas volantes 6 circulantes una instituci0'n que
podria establecerse entre nosotros. Para hacerlo,
seguramente que se hallaria un apoyo moral y
financiero entre los sindicatos agricolas, que ten-
drian interés en difundir estos conocimientos en-
tre las hijas y mujeres de sus asociados. he
aqui urra 0casio’r1 para las mujeres cuyos marrdos
pertenezcan a estos sindicatos de defendera la
vez los intereses femeninos, los familiares y los
sociales.
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deben preceder siempre 2'1 los ejercicios précticos; lecciones
que pueden ser de dos horas por semana. .

4.° Que todos los trabajos se hagan 2': la vez, y que para
la buena ejecucion de los mismos se distribuyan las 24
discipulas que forman la clase en cuatro grupos de seis:
1.”, cocina y limpieza; 2.°, colada; 3.”, planchado, y 4.°, re-
paso de la ropa (zurcido, remiendos).

5.” Que cada alumna asista por lo menos a dos sesiones
précticas de dos a tres horas por semana.

6.° Que cada memi comprenda una comida para seis per-
sonas (representando una familia compuesta del rnatrimonio y
cuatro hijos), y se componga de sopa, un plato de legumbre,
otro de came (3 pescado, y tal (1 cual postre propio de la esta-
cion y de la localidad.

Estos memis, cuyo coste no debe exceder de 25 céntimos
por cabeza, se anotarén en la pizarra con las indicaciones si-
guientes:

A. Tiempo empleado en su preparacion.

B. Cantidad, case y precio de los géneros empleados. _

C. Precio de caste de la comida en total; idem por plato y
por cabeza.

7.° Que las discipulas laven toda clase de ropa (excepto
las camisas y las sabanas) y las planchen. En casos de epide-
mia (3 de enfermedad contagiosa, tomarén las debidas pre-
cauciones. ‘

8.° Que lleven las prendas de vestir que han de arreglar,
la ropa que planchar, los utensilios que limpiar, etc.

9.0 Que anoten en sus cuadernos los memis que preparen,
con indicaciérr del modo de hacerlos; que lleven en uno espe-
cial nota resumen de todas las lecciones teoricas, y que estén
provistas de un libro de casa (de menaje).

10. Que la maestra lleve: a) un registro de inscripcion;
b) otro de asistencia; c) un libro de menaje; a’) un diario de
clase en el cual consigne el sumario de las lecciones dadas
y los detalles 1'1 observaciones que procedan sobre los trabajos
ejecutados.

11. Que la maestra cuide de que el turno de los grupos en
que se dividen las alumnas se observe cuidadosamente.

El Ministro termina su circular haciendo un lla-
mamiento a la iniciativa privada, especialmente a
las mujeres, para que contribuyan al progreso de
esta ense�anza.

No pretendernos que en las agrupaciones Cato-
licas de jovenes se realice integralmente lo que
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II.r;— Como ejercicios practicos:

d 11.’ Entretemmlento de la_casa, en sus diferentes partes, y

e _os muebles. Arreglo y curdado de los dormrtorros, de los
pavlmentos, ya_ entarrmados, ya embaldosados, etc. Trabajos
de la) casa propros de cada semana y de cada estacién.

2. Lav_ado de la ropa interior, de los vestidos, ctc.; ma-
nera dc qurtar las manchas, precauciones que se deben tomar
antes y después de la lejia. Lavado de franelas y telas de
lana, etc. Lavado. Precauciones que se deben tomar con res-
pegttg a 1132; hrerba re<I:)ién segada, ala caida de hojas y al hollin.

4.° coacril�fcgdmilgfsag�éilcggggigu�gg}  salirsc del
presnpuesto de un obrcro’ y de un artesano. Manera de pro-
porcronar una alrmentacron sana, varrada, nutritiva y poco
costosa. Modo de emplear ventajosamente los restos de le-

‘ b
g“:§’.‘«”"?;a%‘Z;‘;i’“£;§£‘§;1e?"‘X¥§§L‘i2“§“‘§§$§’érvaaén de toda
clase de vestidos y de ropa blanca; zurcido, remiendo y com-
postura de medias. La utilizacion de las prendas ya estropea-
das mereceré especial atencién.

Se estudiara también 10 relative 2'1 las compras, el cortc
usual, la confeccién de la ropa de cama, de camisas, de pren-
das sencillas, de prendas de trabajo, etc. Conviene tener siem-

re en cuenta el recio é ue resulta cada una.
p 6.° Por �ltimg,  para lczlas poblaciones rurales, trabajos dc
jardineria y horticultura, faenas relativas al cuidado de las
aves y demas animales de corral, etc.

La circular insiste inmediatamente sobre las
ideas de economia que deben inspirar estas ense-
�anzas,  sobre la importancia de la eleccion de un
personal competente para darla, y sobre la necesi-
dad de no pasar nunca de la cifra de 24 discipu-
las para cada maestra.

Y a�ade  luego e1Ministro:

En resumen, es preciso:

1.° No admitir discipulas antes de los catorce a�os  en las
escuelas y clases para adultos, ni antes de los doce en las
clases anejas a las escuelas primarias.

2.° Que ejecuten todos los trabajos practicos del programa,
y que lleven ellas mismas en cuanto sea posible, la ropa para
el lavado, compostura y planchado de la misma.

3.” Que asistan todasjuntas 2'1 las lecciones teéricas que
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se�anza,  y si ellas no pueden concurrir (1 alguno
de esos cursos normales de que hemos hablado
antes, envien :31 su Costa 21 Paris, {1 Lyon (3 al
misrno Friburgo é una persona inteligente y apli-
cada—1aica (3 religiosa—que al cabo de algunas
semanas de trabajo volveré en condiciones de or-
ganizar esta beneficiosa institucion que puede ser
cl punto de partida de una eficaz accion cristiana
cerca de las jo'Venes de la parroquia, y también
manantial de dicha para multitud de familias Vde
obreros (3 de aldeanos. Y ciertamente que en la
realizacion de tal bien hallarian con creces la re-
compensa de los gastos que les hubiera oca-
sionado.

_~o-s€».‘e®a~o~—



INICIATIVAS FEMENINAS 143

hernos visto se hace en Bélgica en las escuelas
memzgéres; pero hemos reproducido la circular;
ministerial para ver en bloque lo que es esta
ensefranza entre nuestros vecinos, y para sugerir
al mismo tiempo algunas ideas 2'1 todas las perso-
nas que dirigen colegios y demas centros de en-
se�anza  femenina.

Los belgas esperan grandes resultados de su
desarrollo: “Tenemos la pretension—decia un
alto funcionario de este pais 2'1 la condesa Dies-
bach (1)—de resolver el problema social con solo
llegar a hacer a la mujer verdadera madre de fa-
milia. Contamos hoy con 300 escuelas me'nagéres,'
suponiendo que de cada una salgan no mas que
seis jovenes completamente educadas para el
cumplimiento de su mision, daremos anualmente
a la sociedad 1.800 mujeres aptas para el desem-
pe�o  del importante papel que en ella represen-
tan; dentro de diez a�os  seran 18.000. Juzgad,
pues, de lo p0rvenir.,, “

No iremos nosotros tan lejos, pues no creemos
que la difusion de la ense�anza  me’/zager, con ser
tan importante, pueda por st’ sola resolver el pro-
blema social; pero estamos seguros de que ha-
ciendo reinar en el interior del hogar el orden, la
economia, la paz y, en lo que cabe, la dicha con-
yugal, estos conocimientos facilitaran grande-
mente la solucion del problema.

De desear es, por ‘canto, que nuestras insti-
tuciones catolicas se preocupen cada vez mas de
ellos.

Estamos seguros de que muchas lectoras sen-
tiran deseos de hacer alguna tentativa en este
sentido. Ponganse en condiciones de dar esta en-

(1) Ecoles ménagéres, por la condesa de Diesbach (Peti-
tes armales de Saint- Vincent de Paul, Diciembre 1902)»,
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cuentra cargado de hijos se vea obligado 2'1 im-
provisar de cualquier modo una pedagogia. ;Y
qué pedagogia se forman para su uso algunas per-
sonas!

Pero lo raro es que tal estado de cosas pase
como natural y no produzca extra�eza  alguna.
Seguramente que 2'1 nadie se le ocurriria pensar
que una persona pueda ejercer el oficio de Zapa-
tero sin haber tenido antes el correspondiente
aprendizaje; y, sin embargo, se admite Como la
cosa mas natural del mundo, que se eduque 21 los
ni�os  sin haber saludado siquiera un tratado de
Pedagogia. Es una inconsecuencia que no se ex-
plica.

El amor maternal o paternal no basta para su-
plir los mil cetalles que la ciencia ‘de la educa-
cion requiere, ni menos aun los principios que
deben presidir 2'1 la formacion moral é intelectual
del ser humano desde su tierna edad hasta la
adolescencia. No puede negarse que el afecto de
los padres no puede ser sustituido por el saber,
por profundo y completo que sea, de un maestro;
pero no lo es menos que ese afecto debe ir acom-
pa�ado  de las nociones técnicas de la ciencia de
la educacion.

Si se duda de ello, basta considerar el sinn1'1-
mero de ni�os  mal educados por padres y ma-
dres que, sin embargo, los quieren apasionada-
mente. gA que se debe esto? Casi siempre, a que
{1 esos desgraciados padres no se les ha ense�ado
lo mas rudimentario de su oficio.

El mal existe en todas las clases de la socie-
dad; pero se deja sentir mas entre el pueblo.
Hay, pues, algo que hacer en este sentido: hay
algun servicio que prestar a estas pobres gentes,
a la vez que a todo el cuerpo social. ¢'No podria
organizarse esta ense�anza  que tanta falta hace
en todas partes?



CAPlTULO V

CALCULOS DE EDUCACION FAMILIAR
Y DE PEDAGOCHA MATERNA

I. Una ciencia muy necesaria y que apenas se cor10ce.—Ense-
�ar  a los padres el oficio de padres.—lI. Un ejemplo: el
Circulo de educacién familiar de Charonne.—Llamamier1to.
-111. El programa del Circulo.—Rapida rese�a  de las pri-
meras reuniones.—Fin y método de la educaciér1.——IV.Por
que los padres deben siempre marchar de acuerdo en esta
materia.—V. Primeros. hébitos de la infar1cia.—Modo de
hacerse obedecer.—\/‘I. Lo que podria intcntar una “cris-
tiana de acci6n,,.—Un programa.—Algunos datos biblio-
graficos.—Ur1 deseo.

I

Existe una ciencia de la cual las tres ’cuartas
partes de la I-lumanidad sacarian gran provecho,
y que, sin embargo, no se ense�a  :1 nadie. Esta
ciencia, tan necesaria y tan ignorada, es la cien—
cia de la educacién.

Si se except�a  a algunos raros privilegiados,
gquienes son los felices mortales que reciben
de una marzera raciomzl y metddica, los conoc1-
mientos necesarios al padre y a la madre de fa-
milia? _

Si yo juzgase por lo que he visto a mi alrede-
dor y por mi propia experiencia, diria que por
ninguna parte aparece esta ense�anza  de una ma-
nera regular. Lo frecuente es que el que se en-

Touo I 10
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bién desarrollar e1 sentimiento de solidaridad;
pero su accion no puede ir mas lejos.

,,Educar a los peque�os  seres que han de ser
los hombres y las mujeres de ma�ana,  es una ta-
rea grande, dificil y compleja.

,,... Desgraciadamente, la evolucion social que
ha sacado del hogar :1 la mujer, ha obligado a la
familia :1 desentenderse en parte del cuidado de
los ni�os;  y aqui empieza el papel, forzosamente
secundario é interino de la Um'0’/2 familiar. ,,

El autor del llamarniento explica 2'1 continua-
cion 2'1 los padres que los directores de la institu-
cion no pretenden en modo alguno sustituir a los
que “son por esencia los educadores del ni�o,,,
a “aque1los '2. quienes el cari�o  les sugiere intui-
ciones que un extra�o  jamés sospecharia.,,

Pero para que la accion de la Union sea fecun-
da, as preciso que se ejerza de acuerdo con las
familias. “Padres y educadores—sigue diciendo
e1 autor de este documento—debemos a la vez
colaborar en esta inmensa tarea, que consiste en
la formacion de la inteligencia, de la voluntad y
del corazon del ni�o.  Si no nos entendemos, nos
arriesgamos 2'1 ir en sentido contrario, y, por con-
secuencia, é neutralizar nuestros reciprocos es-
fuerzos. Marchemos, pues, de acuerdo; comuni-
quémonos nuestras observaciones y nuestras re-
�exiones  diarias; tracémonos para el mayorbien
de nuestros hijos é hijas una linea de conducta
que seguiremos unénimes; no les hagamos oir
sino un mismo diapason armonico-, en lugar de
sonidos discordantes de instrumentos reunidos al
azar: asi haremos una obra buena y fecunda. Tal
es la razon de ser, tal es el programa del Circulo
de educacidn familiar, donde los padres y las ma-
dres se reuniran el segundo martes de cada mes
los que no tienen otra mira que prestarles una
ayuda desinteresada.,,
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Se ha pensado en ello, y en a1gunasinstitucio-
nes catolicas se han hecho ya algunas tentativas
encaminadas 2'1 tal fin. Entre ellas citaremos el
ensayo hecho por la Union familiar de Paris.

II

La Union familiar de Charonne es un con-
junto de instituciones fundadas por Mlle. Gabe-
ry, con el proposito de auxiliar 2'1 las familias de
aquel centro obrero. Y re�ne  2'1 105 ni�os  los jue—
ves y los domingos, y los demas dias de la sema-
na ofrece sus salas de estudio a 10s escolares cu-
yos padres pasan el dia en el taller 6 la fabrica;
de modoque suple en lo posible la accion rle aque-
llas familias que por negligencia 6 imposibili-
dad descuidan sus deberes respecto a los hijos.

Pero los directores de esta institucion han
comprendido que su trabajo seria muy incomple-
to si no asociaban intimamente 2'1 su obra 2'1 105
padres y madres de los ninos que reunian en sus
locales. .’-K tal �n  abrieron en Mayo de 1903 un
Circalo de ea'ucaci0'/2 familiar.

La tentativa es original, y nos parece muy
oportuna. Puede juzgarse de ella por los si-
guientes pérrafos del llamamiento que se dirigio
a los padres (1).

“La educacién de los hijos corresponde exclu-
sivamente 2'1 105 padres.

,,La escuela puede muy bien proporcionarles
los conocimientos intelectuales que adornaran su
talento: por el contacto permanente con sus
compafieros de trabajo 6 de recreo, puede tam-

(1) Fué publicado en el n�mero  de Mayo del Bulletin de
1’ Union familiale.
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desechados por igualmente perjudiciales tanto el
sistema de educar a los ni�os  para nosotros como
el opuesto, (3 sea el de educarlos para ellos
mismos.

El primer caso comprende algunas variedades.
Por ejemplo: Ocurre a veces que a los padres,
porparecerles uno de sus hijos moral yfisicamente
mejor que los otros, olvidan casi por completo a
éstos para no preocuparse mas que del ni�o  mi-
mado; yla consecuencia es que éste, siendo el mas
consentido, sera generalmente el peor educado.
Otras veces, si no por egoismo, educamos a los
hijos para nosotros a causa de un autoritarismo
mal entendido Tal ocurrira en el caso en que un
padre trate a :.-1; hijo con excesiva dureza, 2'1 la
baqueta, como suele decirse. El ni�o  no tendra
otros gustos ni otros deseos que los del padre, el
cual 1e moldeara <5 forjara en cierto modo con
arreglo a su ideal, sin haberse tomado la rnolestia
de estudiar los gustos é inclinaciones del Chiqui-
tin, y aun decidira mas adelante seg�n  su prefe-
rencia, y sin tener para nada en cuenta la voca-
cion del chico, la carrera que éste debe seguir.

“A cada paso encontramos ejemplos de esta
concepcion autoritaria, sobre todo tratandose de
las hijas. 3A cuantas muchachas sin aficion y sin
gusto para la m�sica  se las obliga a aporrear ho-
ras y horas las teclas de un piano! 1;. cuantas se
las casa, siendo ellas las que debieran elegir
marido!,,

Este sistema no puede dar buenos resultados,
por la sencilla razon de que la educacion no se
impone por la violencia, sino que se inculca por
la sugestion, por la conviccion. La naturaleza hu-
mana es tal, que si a todo trance forzais 2'1 una
persona a ser virtuosa (3 sabia, le haréis odiosas
la ciencia y la virtud.

En contraposicion a este sistema esta el de los



INICIATIVAS‘ FEMENINAS 149

Esto creemos nosotros que es una innovacion:
hay pocas instituciones, al menos que nosotros
conozcamos, donde se invite a los padres y a las
madres {1 ir mensualmente a hablar de sus hijos
y sobre cuestiones de educacion con quienes han
aceptado la tarea de ser sus colaboradores. No
diremos que no se haga eso en algunos Patrona-
tos, pero si que éstos constituyenuna excepcion.

Y, sin embargo, gcuanto bien podrian hacer
estos circulos de educacion familiar! Primero 2'1 105
padres, consiguiendo que se corrigiesen de tal (3
cual costumbre deplorable en la manera de edu-
car a sus hijos; después a éstos, que resultarian
mejor educados, y que instintivamente agradece‘-
rian que se preocupasen de ellos, y, por �ltimo,  2'1
los directores de todas estas instituciones de la ju-
ventud, pues en tal sistema encontrarian frecuen-
temente el medio de hacer utilisimas observacio-
nes, y siempre el de establecer un contacto mas
intimo con las familias de sus educandos.

III

—Pero gcual sera el programa de este grupo de
estudios de nuevo género?

No tenemos la pretension establecerle rze va-
rietar. Nos contentaremos con referir lo que se
ha hecho hasta el presente en la Union familiar,
y en esa rese�a  encontraremos datos y antece-
dentes que procuraremos por nuestra parte com-
pletar.

En la primera de sus reuniones se trato ante
todo de determinar cual habia de ser el fin de la
edacacidn y cual el me’toa’o que para llegar 2’: ese
fin habria de seguirse‘(l); y desde luego fueron

(1) Bulletin de l’Um'0'1zfarm'liale, Junio 1904.
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los primeros momentos, no le dejase luchar con
las dificultades, nunca aprenderia a escribir,,.

n apoyo de esta tesis se cito' en una sesion
de La Union familiar lo que el P. Tyrrell dice
de la educacion en su tratado de la Religion ex-
tertza:

“E1 problema de la educacion se reduce a se-
czmdar al alumno en las tareas que se le han se-
�alado,  para él imposibles por aquel momento,
pues que son superiores :1 la que razonablemente
se puede exigir de él; es preciso no ayudarle bajo
ningtm pretexto, mas alla de este limite, sino de-
jarle afrontar las dificultades, aun teniendo la se-
guridad de que fracasara muchas veces, y pasara
grandes apu os antes de adquirir la destreza y
maestria que pretende a1canzar,,.

Para terminar, es un hecho de todos conocido
que educamos mas a la juventud con nuestros
ejemplos que con nuestros discursos. Por eso
mismo estamos obligados a conducirnos ante
ella con sumo cuidado, cosa que no siempre ha-
cemos. Asi, por ejemplo, prohibimos a nuestros
hijos que mientan, y, en cambio, no tenemos
inconveniente en decirles que un pajarito 6
nuestro dedo mefrique nos cuentan tal 6 cual
cosa; a algunas de sus preguntas solemos res-
ponder con cuentos de hadas 6 historietas extra-
vagantes, sin comprender que el dia que nues-
tros embustes sean descubiertos perderemos el
prestigio y la confianza que nuestros hijos tenian
en nosotros. Los castigarnos por una falta de des-
obediencia <5 por resistirse :3 ejecutar nuestra vo-
luntad, y en lugar de aquella calma y reflexion
que deben acompa�ar  al juez al dictar su senten-
cia, nuestra severidad no es frecuentemente otra
cosa que la explosion de nuestro mal humor 6
la manifestacion de la irritabilidad de nuestro
sistema nervioso, que se exterioriza ciegamente
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padres que educan a sus hijos para ellos mismos.
Los hay que, eon una abrregacion digna de mejor
causa, se sacrrfican a todos los caprichos de los
peque�uelos,  quienes los dejan desenvolverse al
azar del rnedio y de las circunstancias: los ricos,
en el internado; los obreros, en plena calle.

“Los que entregan a sus hijos a un maes-
tro, se preparan a si mismos para el dia de ma�a-
na grandes sorpresas; y refiriéndonos solo al ni�o
mimado, hay rioventa y nueve probabilidades
contra una de que no responda a las esperanzas
que se pusieron en él. El ni�o  es Como el arbus-
to, que para crecer derecho necesita un rodrigon
abandonado a sus propios impulsos, no dejara de
torcerse, porque no tiene mas que una vertical,
mientras que oblicuas las encuentra a millares.,,

No debemos, pues, educar 2'1 los ni�os,  ni para
nosotros, ni para ellos mismos: es preciso edu-
carlos para la vida, para el medio ambiente en que
han de desenvolverse.

“Cualquiera que sea la posicién que hayan de
ocupar mas tarde, importa que nuestros hijos po-
sean el mayor valor individual posible, y que este
valor redunde en provecho de la Humanidad.
Trabajemos, pues, desinteresadamente para el_
desenvolvimiento de todo lo que de bueno exista
en su alma; ayudémosles a encontrar su ideal dis-
cretamer-1te, pero inhibiéndonos de ello poco a
poco, :1 medida que sus esfuerzos personales les
permitan gobernarse por si mismos.

Ved lo que hace el maestro que erise�a  :1 es-
cribir al discipuloz a-I principio sujeta la mano
temblorosa del ni�o;  después, poquito a poco,
la suelta, aun a trueque de que rasguee torpe-
mente el papel. El escolar por su parte tendra
que repetir muchas veces sus planas antes del1e-
gar a copiar con exactitud la que le sirve de mo-
delo; pero si el maestro, después que le guia en
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contentaremos con indicar, seg�n  ese resumen,
algunas de las ideas alli formuladas. Ciertamente
que sera de admirar el caracter practico de aque-
llas discusiones familiares, y se comprendera el
gran beneficio que pueden hacer :1 las honradas
gentes que en ellas tomaron parte.

La obra de la educacion exige una perfecta in-
teligencia entre el padre y la madre: aunque so-
bre ciertos puntos haya entre ellos divergencia
de opinion, es preciso evitar 2'1 todo trance que
los hijos se enteren.

n solas, en sus conversaciones intimas, es
donde el padre y la madre deben discutir sobre
aquello en que con relacion 21 los hijos piensen
de distinto nodo; pero cuidando, repetimos, de
que los ni�os  no adviertan de esas afectuosas con-
troversias; porque con ello se debilitaria consi-
derablemente la autoridad de los padres.

La educacion de los peque�uelos,  y a�n  la de
los mayores, especialmente en la clase obrera,
suele estar a cargo de la madre, pues ocupado el
padre largas horas fuera del hogar, no puede
vigilar sino desde bien lejos a los seres a quie-
nes su trabajo proporciona el pan cotidiano.
Tiene que limitarse las mas de las veces a apo-
yar con su autoridad la de la madre, y cuidara
mucho de no desaprobar dela/zte delos /zzjos los
castigos por aquélla in�igidos,  ni de contrarres-
tar con su actitud los deseos de la madre.

En este respecto hay varias maneras de obrar
torpemente. La madre ha creido deber imponer
un castigo: el marido entra en aquel momento,
encuentra llorando al ni�o,  y sin enterarse de
nada, exclama: “;Es ridiculo estar a cada instan-
te rega�ando  2'1 los ni�os!  ;Tiempo tienen de 11e-
gar a ser juiciosos!,, El chiquitin no esperara a que
lo repitan, y en la primera ocasion en que la
mama intente castigarle, sabra muy bien escu—
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por rega�os  6 por bofetones. gComo quejarnos
luego de que los ni�os,  con su espiritu de imi-
tacic'm,ter1gar1esas mismas alternativas de mal
humor?

Uno de los acuerdos tomados por los padres
de los ni�os  que se educan en Charonrre fué
que, Como primera medida para la buena educa-
cion de sus hijos, debian primero corregirse ellos
a si mismos. Esto nos recuerda un pensamiento de
Tolstoi (1): “Toda la educacion de los ni�os  con-
siste en la educacion de nosotros mismos. Por
extra�o  que parezca, en la propia educacion de
los padres esta el medio de accion mas poderoso
para la de sus hijos. De ahi’ el articulo 1.° y uni-
co del reglamento que se han impuesto algunos:
“perfeccionate 2'1 ti mismo,,, que es la linea de
conducta mas noble y mas practica cuando se
quiere ayudar y contribuir al perfeccionamiento
de los dem2'1s,,.

IV

La primera reunion de la Um'o’n familiar fué
un feliz preambulo 2'1 105 estudios posteriores, de
los cuales estimamos un deber decir algo.

En la segunda reunion se abordo un punto
esencial para la buena marcha de una familia: el
de determinar por que’ el padre y la madre deberz
marc/zar siempre de acaerdo.

Es imposible repetir aqui todo lo bueno que
alli se dijo con aplicacion especial 2'1 las clases
populares; tampoco daremos integro el resumen
publicado por el Boletirz de la Union (2): nos

(1) Carta de Tolstoi 2': un amigo, fechada en D_iciembre
del 903, y publicada por la revista rusa La Parole ltbre (Re-
produc. en el Petit Temps del 7 Febrero 904).

(2) Niimero correspondiente a Julio de 1904.
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Para que la obra de la educacién se lleve 2'1
cabo en perfectas condiciones, no basta que haya
inteligencia (3 acuerdo aparente entre el padre y
la madre: es necesario que sea real.

A este propésito se han dicho en el Circulo de
Charonne cosas muy oportunas sobre la unién
conyugal, sobre la manera de hacerla verdadera
y profunda, y sobre el modo de restablecer en un
matrimonio la destruida armonia.

Pero queremos citar textualmente e1 resumen,
a fin de continuar nuestra demostracién de la
utilidad practica de estos circulos de educacién
familiar, utilidad que traspasa 2'1 veces la esfera
de accidn nropia de la educacién infantil. De ello
podra juzg,_urse por las siguientes lineas: \

“La armonia, la inteligencia conyugal ha de des-
cansar precisamente en la reciproca y atenta bue-
na voluntad de los esposos. En su fuero interno,
ninguno Cree haber sido el culpable cuando aque-
lla se rompe; y si ambos se aferran 2'1 esta creen-
cia y cada uno por su parte espera, por creerse
con derecho 21 e110, a que el otro cényuge depon—
ga su actitud y dé los primeros pasos para hacer
las paces, un amor propio mal entendido 105 Ian-
zara por el camino del desafecto.

,,Para salir de estas situaciones no hay mas
que reconocer y declarar lealmente la parte de
culpa que uno tenga, asi como los motivos de
enfadq del contrario. Procediendo de esta mane-
ra, las peque�as  desavenencias preséntanse bajo
otro aspecto: cada uno apreciara noblemente los
motivos de enojo del adversario, y_ desde este
instante, gcémo un estirpido amor propio impedi-
ra tender una mano que sera aceptada con gra-
titud? .

,,A veces, sin embargo, la buena voluntad es
impotente para restablecer la unién, y es necesa-
rio recurrir a una tercera persona que a mode de
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darse tras la autoridad—o la debilidad—del padre.

Otro ejemplo. Un padre, cuando vuelve de su
trabajo, no qurererencontrar en su casa mas_ que
recreo y drstraccron; cede 21 todos los caprrchos
de los ni�os,  juega con ellos, todo se lo pasa, y
deja exclusivamente 2'1 la madre el papel de re-
prenderlos y castigarlos. Nada tiene de extrano
que él sea objeto de todas las caricias y prefe-
rencias, con grave detrimento de la labor educa-
dora de la madre, que, por lo mismo que esta
siempre con ellos, no debe ni puede tolerar lo
que el padre esta dispuesto 2'1 sufrir durante los
instantes que para en la casa.

Pero las mejores cosas tienen a veces sus lu-
nares. Tal ocurre con la educacion maternal, que,
por el exceso mismo de sus cualidades, tiene el
peligro de convertir al ni�o  en una verdadera
sensitiva.

El chiquitin, por ejemplo, se coge un dedo
contra una puerta (3 una comoda: la madre, toda
emocionada y lloriqueando, le toma en brazos.
“;Ven, angel mio! ;Te has hecho da�o,  pobre ga-
tito!,,dYl siguendadéstal todas llas metaforas pip-
pias e caso, es e e perro a conejo, pasan 0
por toda la gama de los animales domésticos. El
ni�o,  que desde el primer instan�ie  no pensp ya
en su pellizco, al ver la inquietu materna no
tarda en contagiarse: cree verdaderaimente que
debe llorar, y, ni corto ni perezoso, errama un
Océano de légrimas por un mal completamente
imaginario.

Las madres (y ésta fué tarnbién una de las con-
clusiones acordadas en la reunion del Circulo de
educacidn familiar de Charonne) deben con-
vencerse de que ante el dolor no hay mas que
dos actitudes educativas: remediarlo, mientras

sea posible, y resignarse, cuando no tenga reme-
dio.
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rzi�o  (1). ;Cuantos padres y madres son culpables
de la carencia de education de sus hijos por ha-
berla comenzado demasiado tarde! Desde que el
ni�o  esta en la cuna hay que preocuparse de que
adquiera buenos habitos, o mejor a�n,  de que no
105 adquiera malos.

Asi, hay muchas madres que ante e1 llanto de
sus bebés, aunque no sea provocado por sufri-
miento alguno, sino por puro capricho, ceden
y se ablandan por evitarse la molestia de oir-
les gritar. Esa capitulacion llevara consigo mu-
Chas otras. Algunos padres, en vez de afron-
tar de lleno la dificultad, procuran eludirla. En
cuanto sienten los primeros gemidosvde su hijo
intentan distraerle con alg�n  obieto cualquiera
para hacerle ulvidar sus deseos: “;Mira, monin;
mira el gatito!,,. E1 sistema no siempre da buenos
resultados, pues muchas veces el objeto con el
cual se intenta distraerie para que calle provoca
un nuevo deseo del peque�uelo,  y otras advier-
te la estratagema y no se deja enga�ar.  Pero
aun cuando el ardiz tuviera buen éxito, el proble-
ma no quedaria por eso resuelto: ya se presenta-'
ré ocasion en que entre la voluntad de 105 pa-
dres y la del hijo haya alguno que ceda; de modo
que solo se consigue retardar la solucion, con lo
que se la hace mas dificil, pues cada dia e1 mal
estara mas arraigado.

Lo mejor, por tanto, es atacarlo directamente,
pues con decision pronta é irrevocable el triunfo
es seguro. “Cuando no tengais razon para negar
alguna cosa, concededla la primera vez que os
la pidan; si os parece conveniente negarla, no
volvais jarnas sobre vuestro acuerdo, por mas que
insista el ni�o  en haceros ceder. A1 cabo de un

(1) Boletin de la Union familiar, de Agosto de 1904.
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érbitro intervenga. Apresurémonos a declarar
que este caso es menos frecuente de lo que a
primera vista parece. No cabe duda que cuando
surge entre ellos una dificultad los esposos se
sienten inclinados 2'1 acudir 21 la experiencia (3
autoridad de sus ascendientes: “Consultaré 2'1
mama...” “No haré nada sin saber la opinion de
papa...” Pero gcomo podran olvidar que tales
arbitros han de ser forzosamente parciales, y por
tanto recusables, y que su consejo L1 opinion,
solo por su procedencia, ha de desagradar :1 uno
de los conyuges, que no considera a sus padres
inferiores 2'1 los del otro, y ‘que se molestara por
la inconsciente pretericion a que se los relega?
Asi como no esta bien que los suegros se inmis-
cuyan en el gobierno de la casa, tampoco es
prudente llamarlos a restablecer la paz matri-
monia1,,.

Pero hay pocas personas que re�nan  la expe-V
riencia, tacto y discrecion que se requiere para
desempe�ar  el dificil papel de arbitro conyugal.
Por eso lo mas acertado es evitar la necesidad de
tener que recurrir 51 e110.

Ciertamente que son éstos muy buenos conse-
jos para las familias de las clases obreras; pero
también las otras clases sociales pueden aprove-
charse bastante de ellos.

V

Las dos primeras reuniones del Circulo de edu-
cacidn familiar de Charonne fueron consagra-
das a cuestiones de orden general. Durante las
siguientes se entro ya en pormenores y en 10 re-
lativo a la practica.

Toda una sesion fué empleada en tratar de lo
relativo a los primeras /zdbitos o’ inclinaciones de
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es preciso evitar que discutan aquello que se les
manda.

Ann siguiendo estos preceptos, sucede a veces
que un ni�o  se niega 2 obedecer.

gQué hacer en este caso?

La cuestio'n es dificil. M. Maurice Beauffreton,
que fué el encargado de estudiarla en el Circulo
de Charonne, la ha resuelto habilnrente con gran
claridad. La primera cosa que deben hacer los
padres ante ese caso, es dejar al ni�o  tiempo
para re�exionar.  “A veces después de esta re�e-
xion el ni�o  se decide a obedecer sin necesidad
de que se le repita la orden. Pero en caso con-
trario, nada de levantar la voz ni encolerizarse.
Sin rogarselo ni suplicarselo, como hacen algu-
nas madres, ‘creed un llamamiento a su concien-
cia y repetir la orden, con tanta firmeza Como
gravedad en el t_ono. Muy a menudo esta invo-
cacion 2'1 los sentimientos mas puros de nuestra
alma, 2'1 lo que establece en nosotros la dignidad,
hace su efecto en el ni�o  recalcitrante. Si no, no
titubeéis en hacerle comprender que el obstinarse
en su desobediencia no os hara ceder: por enla-
dado que el ni�o  se encuentre, se doblegara a1
fin, sirviéndole esto de experiencia para no rein-
cidir.,,

Y en apoyo de esta afirniacion, M. Beauffreton
cita un ejemplo personal: “Una tarde—cuenta—
encargué :1 un muchacho de doce a�os  un traba-
jo, cuya copia deseaba hacer en su casa a fin de
poder jugar a la salida con sus compa�eros.  Una
vez hecho, y solo a falta de copia, mi discipulo
rehuso hacerla: para hacerme ver su resolucion,
dejo la pluma, y apoyando la cabeza sobre la
mano, me volvio la espalda. Insisti en mi propo-
sito; pero en vano. Entonces pedi que me lleva-
sen el almuerzo 2'1 la sala misma donde trabaja-
bamos. Durante veinte minutos persistio el galo-
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poco tiempo el chiquitin, reconociendo que para
vosotros st’ quiere decir st’ y no quiere decir no,
se convencera de que son in�tiles  sus lagrimas
para haceros variar de opinion y quedara tran-
quilo.,,

Saber hacerse obedecer es una parte esencial
de la ciencia de la educacion. Sera, pues, indis-
pensable que los padres y las madres conozcan
los elementos esenciales de aquélla. Estos ele-
mentos han sido estudiados en la reunion cuarta
del Circulo de educacion familiar, en la cual se
trato de Ios medios que deben emplearse para
hacerse obedecer (1).

Como primera y excelente regla reconocida
para el caso se ha fijado la de no exigir al ni�o
sino cosas posibles.

Por ejemplo: es muy frecuente que los padres
ordenen a sus hijos-jugar sin hacer ruido. [Qui-
siéramos ver 2'1 estos buenos padres en el lugar
de los peque�uelos!

Otra regla igualmente capital es que no basta
no mandar cosas imposibles, sino que es pre-
ciso a�n  mandar las me/zos posibles. “Ciertas
gentes parece que gozan con dar muchas orde-
nes: “Pablo, marcha delante; aprieta el paso; le-
vanta mas los pies; no te roces con la pared; no
te salgas de la acera... etc.,, ¢'Como queréis que
un ni�o  pueda acordarse de tanta cosa? Proba-
blemente, no hara caso de ninguna. Todo 10 con-
trario ocurrira si el ni�o  ve que nuestras ordenes
no las damos por el gusto de mandar, srno por
una causa justificada. Asi, pues, srempre que se
pueda, convendra decirles brevemente el por que
de nuestras reconvenciones, demostrandoles de
ese modo que se los trata razonadamente.,, Pero

7"

.(1) Boletin de La Union familiar, de Septiembre de 1904.
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todas tendrian algo que decir, 37' la reunion seria
agradable.

.—,gEl programa?

—Vuestra propia experiencia de madre 6 de
abuela os 10 podra suministrar mejor que na-
die.

Sin embargo, si no os basta, he aqui uno que
recomiendo, tomado de los prospectos de la Es-
cuela prcictica de estudios sociales y me'rzagé-
res (1). Segnn las necesidades, podra ser aumen-
tado (3 restringido:

A. Pedagogia de la primera infancia.—La Pedagogia: su
definicion, division y relaciones con las otras ciencias (2).
Primeros momentos de la vida: la cuna, la canastilla, la
lactancia, la den icion; perturbaciones que origina; el des-
tete; educacion fisiologica del recién nacido; correccion de las
primeras malas tendencias; formacién de los primeros bue-
nos hébitos.

B. Educacién de los sentz'mientos.—Papel que desem pe-
�an  el placer y el dolor en la educacion y en la vida; el mie-
do, la colera, el amor propio y sus desviaciones; inclinaciones
sociales del ni�o;  el amor filial y el amor fraternal; la amis-
tad, la piedad, el amor 2'1 la verdad y la mentira; el sentimien-
to de la belleza, el amor al bien y el sentimiento reli-
gioso.

C. Educacién de la vyolzmtaa'.—-La autoridad y la libertad
en la educacion: concepto de la autoridad; cémo es preciso
mandar; el arte de correglr; cémo dirigir 2'1 los ni�os  hacia la
libertad: medios que deben ponerse en juego. Defectos de la
voluntad: la ligereza, la indecision 6 irresolucion, la debili-
dad, la inconstancia, la obstinacion: sus causas y sus reme-
dios.

D. Educacidn intelectual.—.:_Por qué el ni�o  repugna la
abstraccion? Necesidad de habituarle é ella, y medios adecua-
dos al efecto; necesidad de cultivar el raciocinio, tanto induc-
tivo como deductivo; educacion de la memoria; como preve-

(1) Boletin de la Um'0'n familiar, Septiembre de 1908.

(2) Traténdose de un grupo p/opular, seria in�til  insistir
sobre estas nociones algo abstractas y que suponen una cul-
tura general.
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pin en su .actitud, no queriendo capitular por un
amor prop1_o mal entendido: después, si1enciosa-
m_ente, coglo el borrador y se puso 2'1 hacer la co-
pla. Inntil creo a�adir  que no reincidio en su acti-
tud.,,

Por esta répida ojeada de los asuntos que se
discutieron en e1Circu1o de la U/zio’n familiar,
deseariamos haber puesto de manifiesto e1 in-
terés préctico de sus sesiones: no se tratan, alli,
como veis, los complicados problemas de la psi-
cologia del ni�o,  sino que se procura solamentc
hacer una obra L'1til y social, ayudando 2'1 los pa-
dres y 2’1 las madres :1 cumplir mejor su delicada
é importante mision.

VI

—--Todo eso esta muy bien; pero gqué podemos
hacer en esta materia nosotras, pobres mujeres,
por muy buena voluntad que tengamos? Habre-
mos de limitarnos 2'1 escuchar, y, las mas de las
veces, é esperar en vano las ense�anzas  dc los
sefaores pedagogos.

A buen seguro que muchas de nuestras lecto-
ras formularén in petto esta observacién; pero han
de permitirme que les diga con todo el respeto
que merecen que ese argumento no supone nada,
al menos para las que son madres de familia o han
educado ni�os.  En efecto; gqué les impide intentar
algo parecido 2'1 lo que con buen éxito se hace en
la Union de Charonne? ¢'Por qué, por ejemplo, no
reunir 2'1 las jovenes de la clase popular, y en es-
tas agrupaciones de madres y de futuras madres
estudiar en com�n  los elementos de la ciencia de
la educacion? Teniendo tal fin las reuniones, no
teméis que las lenguas permanecieran en reposo:

Tomo I 11
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caci0'n familiar (1), y el interesante Boletin de la
Urzi0'/2 familiar (2).

Con este bagaje literario bastara para dar prin-
cipio ala obra, contando con que exista alguna
experiencia personal respecto 2'1 105 ni�os,  y, por
encima de todo, una voluntad firme y constante
de hacer el bien (3).

En los comienzos es donde �nicamente  suelen
presentarse algunas dificultades: por eso conviene
emprender la labor con ligereza, 2'1 fin de doblar
cuanto antes e1 cabo.

Animo, pues, y suerte 2'1 las “cristianas de ac-
cién,, que inicien esta obra. Y, sobre todo, no
esperen para hacerlo :1 que el vecino dé e1
ejemplo.

(1) Administracién, 44, rue Rubens (Bruselas).

(2) Administracién, 1, pasaje Etienne Delaunay (172, rue
de Charonne, Paris).

(3) En este orden de ideas citaremos L'Um'on des parents
of des éducateurs, que ha publicado el Manual del conferen-
cirmte de los padres de familia, y el Libro de los padres edu-
crzdores. Lamentamos que en estos folletos, donde hay cosas
excelentes, no se tengan para nada en cuenta las doctrinas
cristianas, y algunas veces algo peor que eso.
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nir y corregir las asociaciones de ideas nocivas; la imaginacién
y su cultivo; la pereza, sus causas y sus remedios; papel de
la madre en la educacion intelectual de sus hijos.

Sin duda este programa no es completo; pero
es, sin embargo, lo suficientemente extenso para
ocupar en su estudio de treinta a cuarenta sesio-
nes. Hay, pues, materia para rato.

Y si se objeta que no es precisamente la falta
de éstala que preocupa, sino otra dificultad de
primer orden, cual es la de no encontrar un norte
6 guia necesario para tratar competentemente las
diversas y mfrltiples cuestiones que se harian
figurar en el orden del dia, repetiremos que la
experiencia, el buen sentido y el tacto femenino
suministrarian suficientes indicaciones. Dichos
elementos habrian de sugerir multitud de ideas,
de anécdotas y de hechos que vendrian 2'1 ayudar
a las consideraciones puramente teoricas.

Pero para dirigir con fruto y competencia se-
mejantes sesiones no basta, es verdad, la expe-
riencia y la practica; son indispensables ‘las lec-
turas, y, entendiéndolo asi, recomendamos las
siguientes obras y revistas.

Entre las primeras puede consultarse con pro-
vecho: Los rzi�os  mal educados, de M. Nicolay;
El cuerpo y el alma del rzi�o,  del doctor Mauri-
ce de Fleury; Cualidades del educador, del abate
Gilbert; La formacidn de la voluntad, y La bon-
dad, del mismo autor; La educacidn de la pureziz
del abate Fonssagrives; Método que debe seguirse
en la direccidn de las instituciones de la jzwentud,
por el abate Timon-David; Los folletos sobre la
Educacid/2, del abate Simon, cura de Grand-Leez
(Bélgica); El rziiio, por M. Dupanloup. Podriamos
alargar esta lista; pero seria in�til,  sobre todo
en los comienzos.

En cuanto a revistas o publicaciones periodi-
cas, podemos citar la excelente revista belga Edu-
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El ti-avbajo do la mujar
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No entraremos en detalles sobre este punto,
los cuales pueden verse en una Memoria presen-
tada por M. y Mme. Jean Brunhes en Octubre de
1903 en la Reunion catolica social de Friburgo (1).
Pero, sin abusar de las estadisticas, creemos de-
ber citar algunas cifras que vienen a corrobar
nuestra afirmacion.

Tanto por

Fed” Nnmero total Nfrmer de .100 de tram‘
. . ° :,:.‘*:;‘;.:,::::
Censo de mmeres trabaladorzrs ciéluotal fe_
menrna.
Alemania . . . . . .. 1895 26. 361 . 123 6.578.350 25,0
Inglaterra y Pais
de Gales. . . . 1891 14.949.624 4.016.230 26,8
Austria . . . . . . . . 1890 12.206.284 5.771.734 47,3

Hungria . . . . . . . . 1890 8.795.616 2.188.978 24,9

Bélgica . . . . . . . 1890 3.042.367 797.143 26,2

Francia . . . . . . .. 1896 19.346.360 6.382.658 33,0

Italia . . . . . . . . .. 1881 14.194.295 5.701.275 40,2

Suiza . . . . . . . . .. 1888 1.500.180 435.190 29,0

Estados Unidos.. 1800 37.244.145 5.329.807 14,3
137.639.934 37.202.365

Hay que reconocer que las cifras consignadas
en el anterior cuadro no admiten rigurosa compa-
racion, pues estan tomadas de censos formados
en un periodo de veinte a�os.  Adernas, es posi-
ble que la palabra “trabajadoras,, no tenga el mis-
mo alcance en estos diversos paises (2). Pero, de

(1) La primera parte y la conclusion de este importantisi-
mo trabajo se han publicado en la Association catholique, de
15 de Noviembre de 1903. Las cifras que dan M. y Mme. Jean
Brunhes, y de las cuales reproducimos las principales, estén
tomadas de la Statistisches Jalzrbuch fiir das Deutsche Reich,
para 1903.

(2) Acaso sorprenda comprobar que en Austria hay un 47
por 100 de mujeres asalariadas. rnientras que en los Estados
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CAPI'TULO PRIMERO

OBRERAS Y MADRES DE FAMILIA
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Dos palabras 2'1 modo de introduccic’m.—Las mujeres y el
trabajo industrial.—-gPor qué se ha recurrido al personal fe-
menino?—Salario suplementario.—La mujer y los trabajos
penosos.—Doce mujeres que trabajan penosamente en la
descarga de un buque bajo la vigilancia del contramaestre,
que fuma tranquilo su pipa.—II. E1 trabajo industrial con-
duce 2'1 la obrera al incumplimiento de sus deberes de espo-
sa“y de madre.—La jornada de una obrera de fébrica.-—Opi-
nién de un cardenal inglés.—III. Nefastas consecuencias del
trabajo industrial para las mujeres encinia y para sus hijos.
—Dolorosa estadistica. -Opinion de los médicos.—Morta-
lidad infantil. —IV. Lo que se ha adoptado en diversos pai-
ses de Europa.—Un acuerdo de la Conferencia de Berlin.—
El ejemplo de Alemania, donde existe el seguro obligato-
rio para caso de enfermedad. —V. gQué se ha hecho en este
sentido en Francia?—Silencio del legislador francés y es-
fuerzos de la iniciativa privada.—Una disposicién que se
impone en un pais cuyo movimiento de poblacién perma-
nece casi estacionario.——Lo que deberian hacer las mujeres
de posicion.

I

Cuando se examina el desenvolvimiento de la

industria moderna, lo primero que salta 2'1 la vista
es el gran. numero de mujeres solteras y casadas
que se dedican al trabajo industrial. Puede de-
cirse que en Europa y en los Estadas Unidos, pro’-
ximamente una cuarta parte de las mujeres (com-
prendiendo las ni�as)  trabajan é jornal.
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sexos, no se da igual remuneracion, y ya vimos
como esta igualdad constituye una de las mas
importantes reinvindicaciones para los feministas.

Y no se crea que los trabajos reservados al per-
sonal femenino son siempre faciles, poco penc-
sos, y de los que solo exigen ligereza en las ma-
nos y habilidad en los dedos. I-Iay mujeres em-
pleadas en los trabajos mas rudos: en las minas,
en la industria de transporte, etc. En su estudio
sobre el trabajo dc la mujer en Francia, made-
moiselle Schirmacher prueba con documentos y
datos oficiales que existian en aquel entonces
2.518 mujeres empleadas en los trabajos de des-
monte, 1.313 en las obras en construccion, y 794
en la metalurgia.

Yo me aruerdo de haber presenciado hace al-
gunos a�os  en uno de los grandes puertos fran-
ceses del Oeste un espectaculo digno de haber
tenido por escenario una de esas poblaciones afri-
canas en las cuales la mujer es tratada como una
bestia de carga. Una docena de italianas en la
plenitud de su edad se ocupaban en descargar
enormes fardos deatrapos (1): sobre cubierta, sen-
tado tranquilamente y fumando su pipa, el con-
tramaestre vigilaba la operacion, reprendiendo
groseramente :1 cualquiera de aquellas desgracia-
das que se mostraba algo cansada, 6 acaso at al-
guna que no habia accedido asus pretensiones(2).
De tan brutal vision conservo un claro recuerdo:

(1) Y no setrata de un hecho aislado; En Setiembre de
1904 hubo de nombrarse en Dundee una Comision para deci-
dir si las mujeres podian 6 no set ocupadas en las obras del
puerto, con motivo de haber empleado la empresa construc-
tora a un grupo de mujeres en ciertos trabajos de los mas
duros.

(2) Puede advertirse que, exceptuando los oficios femeni-
nos de costura, la vigilancia y direccion de las obreras, sue-
len estar 2'1 cargo de contramaestres. No necesitamos insistir
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cualquier modo, hay derecho a afirmar que en los
enumerados, de 137 millones y medio proxima-
Inente de poblacion femenina, hay 37 millones y
p1co_de asalariadas, lo cual es demasiada pro-
pOl‘ClOI1.

lnvestigando las razones de este hecho, se ve
que no es la competencia y aptitud profesional
lo que determina la ocupacion de tan numeroso
personal femenino: la principal razon esta en el
interés de los patronos, porque, por regla general,
el salario de la mujer es menor que el del hom-
bre (1). Suele considerarse como un salario su-
plementario, como una ayuda al jornal del ma-
rido, por lo que, :1 trabajo igual entre los dos

Unidos Ia proporcion baja a 14 por 100. Sin embargo, como
lo han hecho notar M. y Mme. Jean Brunhes, estas cifras ex-
tremas parecen admisibles si se piensa que en Austria una
gran parte del trabajo rural lo ejecutan las mujeres, mientras
que en los Estados Unidos la mujer, por decirlo asi, esta ex-
cluida de los trabajos agricolas. En Austria las dos terceras
partes de los obreros y la mitad de los jornaleros que traba-
jan en la agricultura, son mujeres. Si-‘las mujeres asalariadas
son menos en los Estados Unidos, que en la mayor parte dc
los otros paises, su condicion es alli particularmente dura.
Para convencerse de ello basta leer l’ouvrie’re aux Etats-
Unis, por Mmes. J. y M. Van Vorst, traducido del inglés por
Jacques Doumic. Sobre la vida industrial, véase el abate
Klein, Au pays de la vie irztense.

(1) En la agricultura el salario de la mujer representa
algo mas de la mitad, y menos de las dos terceras partes del
salario del hombre. (Mlle. Shirmacher, Le travail a'es fem-
mes en France, circular del Musée social, Mayo 1902.) En la
industria, el salario femenino es también inferior al del hom-
bre. Por término medio se evalua para toda la Francia (salvo
Paris) en dos francos. Mlle. Schirmacher discate é interpreta
las cifras dadas por la Oficina del Trabajo (obra citada), y Ile-
ga a esta conclusion: “He aqui 829.057 obreras industriales
que hacen diariamente un gasto considerable de energia. Y la
mayor parte de estas mujeres, llegan dificilmente, a no llegar
de ning�n  modo a equilibrar su presupuesto. Esto es una
enormidad econémica y un peligro social,,.
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No queremos decir con esto que todas las obre-
ras se hallen en este caso; pero si que es frecuen-
tisimo, sobre todo entre las asalariadas de la
gran industria, lo mismo en Francia que en el ex-
tranjero.

En Inglaterra hace algunos a�os,  el cardenal
Manning, en un trabajo publicado por el Daily
News, pedia la intervencion del legislador para
proteger el hogar del obrero (1). ;Ah! Si el fin
de la vida—decia—es multiplicar las varas de
pa�o  y de tela de algodon; si la gloria de Ingla-
terra estriba en producir estos articulos y sus si-
milares en la mayor cantidad y al mas bajo pre-
cio posible, perfectarnente: adelante, entonces,
por el camino que seguimos. Pero si, por el con-
trario, la vida doméstica de un pueblo es l_a ver-
dadera Vida; si la paz y el honor del hogar, si la
educacion de los hijos, los deberes de esposa y
madre, los deberes de marido y de padre pertene-
cen a una ley natural tan importante Como toda
ley economica; si todas estas cosas son tan
sagradas, aunque desde otro aspecto, Como las
relativas a lo que se vende en el mercado, decla-
ro que es preciso obrar en consecuencia. Si la no
reglamentacion del trabajo conduce a la destruc-
cion de la vida doméstica y a la negligencia en la
educacion de los hijos; si transforma a las muje-
res y 2'1 las madres en maquinas vivientes, y a los
palres y esposos (permitasenos la frase) en bes-
tias de carga que se levantan con el Sol-y vuel-
ven por la noche a su albergue rendidos de fatiga
y sin fuerza mas que para comer .un pedazo de
pan y echarse :1 dormir sobre un jergon, la’ vida
familiar no existe ya, y no podemos ni un mo-
mento mas continuar por este camino,,.

(1) Le cardinal Marmig, por el abate Lemire, pégina 177.
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hay en ella un verdadero resumen de lo que el
trabajo industrial reserva :1 la mujer, tanto de su-
frimientos fisicos Como de degradacion moral.

II

Pero si el trabajo industrial es por lo comun
peligroso para la salud y para la virtud de la
mujer soltera, tiene para la casada consecuencias
aun mas. funestas, pues la impide desempe�ar
como es debido sus deberes de esposa y madre.

En efccto; necesita salir de la casa bien
temprano para ir 2'1 la fébrica, sin haber tenido
tiempo ni de hacer su cama ni de haber prepara-
do la comida delmediodia para su marido y fami-
lia. (Permitasenos entrar en estos detalles, por-
que ponen de manifiesto la vida de la c1asetraba-
jadora tal y como ella es.) Ocurre muchas veces

que ni el marido ni la mujer pueden ir 2'1 almorzar

a casa, y a la caida de la tarde, cuando después
de una jornada fatigosa la obrera sale del ta-
ller, no tiene ni alientos ni humor para limpiar y
arreglar su habitacion, ni para preparar una de
esas cenas apetitosas que satisfagan al marido y
le retengan en el hogar: se limitara é comprar
algo de embutido, que comeran en una habita-
cion sucia, mal ventilada y en completo des-
orden. Indudablemente que hace mal esta des_di-
chada mujer en obrar asi, contribuyendo 2'1 la di-
sociacién de la familia; pero para hacerlo de otra
manera se necesitaria un valor casi heroico.

sobre los inconvenientes de orden moral que se derivan de
este hecho. A los que lo dudasen les aconsejariamos qu_e 11,1-
ciesen una peque�a  informacion: quedarén edificados, o mas
bien, prolundamente indignados. Es necesario, pues, obtener
la vigilancia feme/zina del trabajo femenino.
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nos, vuelven :1 su puesto, sacrificando su salud y
la del recién nacido.

Las consecuencias de tal estado de cosas son
bien lamentables. Dejemos a un lado las que res-
pectan a la mujer, y que se traducen al cabo de
algunos a�os  en graves enfermerlades, y ha11e-
mos so'lo de las que se refieren a los hijos.

El hecho de continuar trabajando (sobre todo
de pie), hasta el mismo dia del alumbramiento,
predispone :1 la mujer a un parto prematuro, cuan-
do a1'1n la criatura no ha podido adquirir el des-
arrollo necesario. De una estadistica presentada
al Congreso de higiene y demografia de 1900 por
el profesor Pinard, resulta que de 188.000 ni�os
nacidos y pesados, tanto en la Casa de Materni-
dad Como en la clinica Baudelocque, cerca de
30.000, es decir, e1 16 por 100, eran de parto pre-
maturo, y pesaban menos de dos kilogramos y
medio. Y después de exponer el hecho y de rela-
cionarlo con el exceso de trabajo que se obliga a
ejecutar a la mujer embarazada, M. Pinard hace
ver a los congresistas la suerte que espera 2'1 esos
nacidos antes de tiempo: “En la Maternidad, esta-
blecimiento modelo donde nada se escatima, de
2.961 ni�os  han muerto 1.795. Y de los que esca-
pan de la muerte puedo asegurar sin temor a ser
desmentido que, salvo muy raras excepciones,
estos ni�os,  para los cuales se han hecho tantos
sacrificios, que han requerido tantos cuidados y
desvelos, quedan durante toda su vida débiles y
enferrnos.,,

He aqui el informe de un profesor eminente; pe-
ro no es el �nico  que piensa de esa manera. Igual
opinion sustentan los maestros en Obstetricia, en-
tre los que podemos citar a los doctores Porack y
Varnier.

Esto por lo que respecta al reposo de la madre
antes del parto. En cuanto a1 repososubsiguiente
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En sus comentarios a la enciclica Rem/71 nova-
rzmz, el ilustre arzobispo de Westminster explica-
ba Como en esta cuestion ‘habia un verdadero
caso de conciencia (1): “Ante el altar y ante Dios,
una mujer se compromete mediante un contra-
ro con un hombre y por toda la vida 2'1 cumplir
sus deberes de esposa, de madre y de encargada
del gobierno de la casa. d-Como ha de serle licito,
aun con el asentimiento del marido, celebrar con
un fabricante (3 un patrono un nuevo contrato,
en virtud del cual dejara de cumplir el primero,
puesto que le impedira desempenar su papel de
ama de casa, y hasta la educacion de sus hijos?,,

El cardenal Manning no titubea e11 responder
negativamente: “Que la mujer cumpla sus debe-
res domésticos: después podra ocuparse en otros
asuntos,,.

III

Entre estos, deberes domésticos, no hay ningu-
no tan importante Como el relativo a los hijos: por
encima de todo, la madre se debe a estos pe-
que�os  seres, aun desde antes de su nacimiento.
No debe, por tanto, a menos que haya un motivo
muy grave, exponerse antes de que vengan al
mundo 21 accidentes o fatigas excesivas que com-
prometan la existencia de esos seres,

Y sobre este punto no puede caber duda. ¢'Qué
sucede frecuentemente en la clase obrera? Las
desgraciadas madres contin�an  trabajando en el

taller (3 en la fabrica hasta el momento mismo del

parto; y siete 1'1 ocho dias después, :1 veces me-

(1) La question ouvriére ct sociale, pégina 102.
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embarazadas (3 recién paridas. E.__l articulo 13 de la
ley federal de 23 de Marzo de 1877 dice asi:

“La mujer no podra ser admitida al trabajo en
las fabricas en las ocho semanas anteriores ni pos-
teriores a su alumbramiento.

,,El Consejo federal designara las industrias en
que no sera permitido trabajar 2'1 las mujeres em-
barazadas.,, '

En la Conferencia de Berlin, convocada por el
Ernperador aleman 2'1 consecuencia de la iniciati-
va del Cobierno snizo, se trato de la cuestion.
Por unanimidad los delegados de las quince na-
ciones alli representadas adoptaron la resolucion
siguiente: “Es de desear que la mujer no sea ad-
mitida al trabajo hasta que hayan transcurrido cua-
tro semanas después de su a1umbramiento,,.

La mayor parte de los Estados europeos han
implantado en sus respectivas legislaciones (1) el
principio acordado en‘ la citada Conferencia.

Entre las disposiciones especiales introducidas

(1) He aqui _1a lista de los Estados cuyas legislaciones Iran
prohibido :1 la mujer volver al trabajo industrial antes de al-
gunas semanas después del alumbramientoz

Alemania (ley de 1.° de Junio de 1891) cuatro :1 seis sema-
nas después del parto.

Austria (ley de 8 de Marzo de 1885) cuatro semanas.

Bélgica (ley de 13 de Diciembre de 1889), cuatro semanas.

Espa�a  (ley 13 Marzo 1900) tres semanas.

Hungria (ley 18-21 Mayo de 1884) cuatro semanas.

Italia (ley 19 Junio 1902), de tres a cuatro semanas.

Portugal (14 Abril 1891), cuatro semanas. ,

Rurnania (reglamento 20 Septiembre 1894) cuarenta dias
después del parto.

Holanda (ley de 5 de Mayo de 1889) cuatro semanas.

Dinamarca (ley de 11 de Abril 1901), um a cuatro semanas.

Gran Breta�a  (ley de 1891), cuatro semanas.

Noruega (ley de 27 Junio 1892), cuatro :1 seis semanas.

Suiza (ley de 23 de Marzo 1877), ocho semanas en junto,
de las cuales seran seis por lo menos después del parto: prohi-
bicion de ciertos trabajos a las mujeres en cintas.
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al mismo, es igualmente necesario, no ya en in-
tcrés de la madre, sino también del recién nacido.
Conocida de todos es la espantosa mortalidacl que
azota a la infancia, sobre todo en sus prime-
ros a�os.  En Francia, de 1.000 defunciones 167
son de ni�os  menores de un a�o;  es decir, una
sexta parte. En algunas ciudades pasa afrn de esa
cifra: 274 en Lille; 342 en Dunkerque; y en Saint-
Pol-sur-Mer, 509 por 1.000. En los cementerios
de las grandes ciudades industriales, como Rou-
baix y Tourcoing, de cada tres sepulturas una
pertenece a un ni�o  menor de un a�o.  Gran
nfrmero de éstos (puede decirse que un 385 por
1.000) mueren de gastroenteritis (3 de diarrea; o
lo que es lo mismo, son victimas de la mala
alimentacion a que se los somete, y sobre todo
de la falta de leche de la madre, pues los peligros
de la lactancia artificial son tanto mayores cuanto
menor es la edad. Puede, pues, afirmarse con el
doctor Fauquet, del cual son estos datos (1), que
el reposo de laimadre después del parto, aunque
no se limitase mas que é cuatro semanas, permi-
tiria, al menos al principio, la lactancia materna,
y contribuiria notablemente a disminuir la morta-
lidad infantil.

IV

En muchos paises extranjeros se han preocupa-
do con buen éxito de semejante estado de cosas.
A Suiza corresponde el honor de haber sido la
primera en introducir en la legislacion obrera una
disposicion especial en favor de las trabajadoras

(1) La protection légale des femmes avantet aprés l’accou-
chemerzt.
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La existencia de asilos en las proximidades de
las fabricas (1) contribuye a que la madre pueda
seguir criando al ni�o,  y se evite separarse de
él y entregarlo 2'1 una nodriza para que le crie en
su casa, a veces fuera de la misma localidad. Se-
gun la ley italiana, en las grandes fabricas se
obliga a que reserven una espaciosa habitacién
en buenas condiciones higiénicas destinada :1 los
ninos de las obreras que estan criando. Lo mismo
sucede en Portugal.

Todas estas medidas, que vienen é completar
el precepto del descanso en las cuatro <5 cinco
semanas anteriores y posteriores al parto, son ex-
celentes. Pero, por desgracia no dan los resul-
tados que habia derecho a esperar, porque las
mismas muj .-res son las primeras en vulnerar la
ley. Bien es verdad que el legislador se ha limi-
tado a establecer la prohibicién; pero no se ha
preocupado de asegurar un salario 2'1 la mujer en
esos dias de descanso, por lo cual se ve ésta las
mas de las veces obligada aacudir cuan-to antes
al trabajo paraproporcionarse su sustento y el
de su hijo.

Alemania ha sido la primera en llenar esa la-
guna de la legislacién protectora de la obrera,
pues la ley que establecié el seguro obligatorio
para caso de enfermedad equipara a la mujer du-
rante‘ el periodo del descanso legal con motivo
del parto a un enfermo, y le reconoce el derecho
de percibir una pension, que varia entre la mitad
y las tres cuartas partes del salario, que deberan
abonarle las cajas de seguro. En el caso de parto
anormal, tiene derecho, como enferma, a la
asistencia médica y farmacéutica, y a percibir el
salari'o de socorro hasta su completa curacién.

(1) En Madrid tenemos un ejemplo de ellos en el lla-
mado de las lavanderas (frente a la Estacién del Norte).
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en las legi_s1aciones de los diversos paises hay
algunas drgnas de menciorr. Por ejemplo, en Es-
pa�a  la ley garantiza contra la pérdida de su em-
pleo a las obreras que, por causa de préximo
alumbramiento soliciten el cese en el trabajo (1).

En Suiza se han preocupado de proteger :1 la
mujer embarazada contra las intoxicaciones y
traumatismos que ejercen una incontestable irr-
�uencia  sobre la evolucion del embarazo, ya pro-
vocando el aborto, ya desenvolviendo en 01
feto enfermedades nerviosas que contribuyen :1
que sea una criatura débilo enfermiza. U11 decre-
to del Consejo federal excluye a la mujer que se
halla encinta de cierto nfrmero de trabajos, co-
rno son aquellos en que puede hallarse expues-
ta :1 10s vapores nocivos del fosforo, del plomo,
del mercurio, del acido sulfuroso, de la bencina,
del sulfuro carbono, etc. El mismo decreto las
excluye de los trabajos que exijan e1 trasporte de
fardos pesados 6 de aquellos otros err que estén
expuestas a'1 violentas sacudidas.

Las legislaciones de Portugal, de Espa�a  y de
Italia han tenido el cuidado de facilitar a las re-
cién paridas la posibilidad de continuar la lactan-
cia de sus hijos después de la vuelta al trabajo,
pues se les permiten descansos especiales por
ma�ana  y tarde para tal objeto.

(1) “No se permitiré e1 trabajo 2'1 las mujeres durante las
tres semanas posteriores al alumbramierrto. Cuando sesolicite
por causa de proximo alumbrarnierrto por una obrera el ccse,
se le reservara cl puesto desde que lo haya so1icitad_o y tres
semanas después de dicho alumbramiento.—Las mujeres que
tengan hijos en el periodo de la lactancia tendran una hora al
dia dentro de las del trabajo para dar el pecho 2'1 sus hijos.
Esta hora se dividirzi en dos periodos de treinta minutos,
aprovechable uno en el trabajo de por la ma�ana,  y otro
en el de la tarde.-—No sera descontable para el efecto del co-
bro de jornales la hora destinada 2'1 la lactancia. (Art. 9 de la
ley de 13 de Marzo de 1900).—-N. del T.

Tom) I 19
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cion una proposicio’n dc ley encaminada 2': ese fin,
no llego 2'1 discutirse.

De modo que en esta materia lo poco que se
hace se debe a la iniciativa privada, la cual se de-
dica ante todo a convencera la opinion pfrblica
de la importancia social del problema.

Hace a1g1'1n tiempo que la As0cz'acz’o’n francesa
para la proteccidn legal de los trabajadores con-
sagro’ una de sus sesiones al examen de la cues-
tion, y después de haber oido un notable informe
del Dr. Fauquet acordo que en los estab1ecimien-
tos industriales sujetos :51 la inspeccion el trabajo
de las mujeres embarazadas fuese reglamentado
de analoga manera 2'1 como lo reglamentan las le-
gislaciones ertranjeras (1).

En espera «re que los se�ores  diputados y sena-
dores se preocupen de los verdaderos intereses del
pueblo, los particulares se esfuerzan en poner al-
g�n  remedio a la dolorosa situacion que hemos
se�alado,  creando instituciones de socorro, entre
las cuales citaremos la fundada en Plaisance por
mademoiselle Chaptal, de que trataremos en de-
talle mas adelante, y la Mutualité matemelle, es-
tablecida en Paris hace once afros por las modis-
tas, costureras, bordadoras, etc.

Pero no hay que forjarse ilusiones. Por exce-
lentes que sean estas sociedades privadas, nunca
podrén socorrer mas que a una peque�a  minoria
de obreras. Para remediar un mal tan extendido
no basta la buena voluntad de algunas individua-
1idades;debe procurarse hacer algo mas en un
pais cuya poblacion es _preciso aumentar. Las
mujeres que gozan de medios de fortuna podrian

(1) Para mas detalles de la materia, cons�ltese  La protec-
tion légale des femmes avant et aprés Faccouchemerzt, por
cl Dr. Fauquet (Paris 1903).
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Estas cajas de seguros contra la enfermedad
estén sostenidas por patronos y obreros, en la
proporcion de un tercio los primeros y dos los
segundos. La cuota con que contribuyen oscila
entre un 1 y 1/2 :1 un 3 por 100 del salario.

En 1892 el n�mero  de obreras aseguradas as-
cendia :3 1.119.110, y la cantidad pagada por in-
demnizaciones en casos de enfermedad importaba
1.544.382 francos. De entonces acé hanaumentado
estas cifras, y el total de indemnizaciones abona-
das anualmente 2'1 las obreras en el periodo del
descanso legal con motivo de parto asciende 2'1
tres millones de francos.

Y no es Alemania el �nico  pais donde funciona
tal institucion: existe también en Austria-Hungria,
donde la obrera percibe las cuatro semanas si-
guientes al parto, en las cuales por disposicion de
la ley no puede volver a1 trabajo, una indemni-
zacion diaria que oscila entre el 60 y el 75 pm‘
100 de su salario.

-V‘

I-Iemos visto lo que los diversos Estados euro-
peos han legislado en materia de proteccion :31 la
mujer obrera, 6 més bien, en favor de sus hijos
recién nacidos. Francia (1) es casi cl �nico  pais
que hasta el presente ha permanecido quieto en
este movimiento de reforma. La cuestion ha_sido
tratada varias veces en el Parlamento, entre otros
por el Conde de Mun, que tanto se ha preocupa-
do siempre de mejorar las condiciones de 1a_clase
obrera; y aunque en 1892 se tomo en cons1dera-

(1) Hay que a�adir  Rusia, Suecia y Estados balkénicos
(menos Rumania).



CAPlTULO II
LA PROTECCION LEGAL Y LAS OBRERAS
l.°—La legislacién

I.—Una idea jur .a que se abre camino.—La proteccion legal
de las trabajadoras y la opinion p1'1blica.—II. Leyes protec-
toras de las obreras en Francia.—Edad de admisién al tra-
bajo.—Duracic’m delajornada del mismo.—Los que creen
demasiado corta la jornada de diez horas. -111. El tra-
bajo nocturno.—Excepciones 2'1 la prohibicién general.——
El descanso semana1.—IV. Las mujeres y los trabajos pe-
nosos.—En las minas.—“A cuatro pies,,’. -1-Iigiene de los
talleres.—La ley de las asientos.

Las ideas- justas acaban siempre por abrirse
paso, sobre todo si son defendidas por espiritus
que a la vez que entusiasmo y conviccion tienen
constancia.

Y Como la necesidad de la proteccién legal de
los trabajadores no puede ser mas justa, de ahi
que esté en vias de conquistar entre nosotros la
opinion p�blica,  merced a la propaganda de al-
gunos hombres de buena voluntad. Entre ellos
nos congratularnos de poder citar en primer tér-
mino (1 un catélico, 51 M. Raoul Jay, miembro del
Consejo superior del Trabajo, profesor de la Fa-
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ayudar mucho 2'1 la solucién del problema susci-
tando un poderoso movimiento de opinién, para
10 cual ning�n  medio més é propésito que el de
ingresar en una de esas Ligas 6 asociaciones que
trabajan por el mejoramiento de la condicidn
de las obreras.

—+-%@®%—<-
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de 30 de Marzo de 1900. (1) Estas leyes protegen
a las obreras (ni�as,  mozas c'> mujeres) sin tener
para nada en cuenta su nacionalidad.

Esta proteccion se refiere a diversos estremos:
2'1 la edad de admision al trabajo, a la duracion de
la jornada, al irabajo nocturno, al descanso se-
manal, a la higiene y a las medidas de seguridad
en el trabajo.

Examinemos estos diversos puntos.

En primer lugar, respecto 21 la edad para ser
admitidos al trabajo dirernos que la ley la fija de
un modo general en Ios trece a�os;  pero puede
ser rebajada a los doce, para aquellos ni�os  que
mediante certificacion facultativa acrediten su
desarrollo y aptitud fisica. Estas precauciones no
son, en verdzd, exageradas; pero, por desgracia,
las Memorias de los inspectores del trabajo nos
ense�an  la frecuencia con que son desconocidas
en detrimento de las pobres criaturas enclenques
y enfermizas, que no tardan en pagar con su Vida
e1 prematuro ingreso en el taller 6 en la fabrica.
Insistiremos en el capitulo siguiente sobre tan
doloroso asunto, pues conviene que el p�blico
conozca la verdad.

En cuanto a la dtzraiio’/2 de la jomada de tra-
bajo, la ley de 1.° de Abril de 1904 dispone que
el trabajo efectizxo no debe pasar de diez horas al
dia, interrumpidas por uno 6 varios descansos
que en su totalidad no seran inferiores a una hora,
y que seran simultaneos para todo el personal.
La ley autoriza aumentos tcmporales hasta cierto
limite para aquellas industrias que tienen su es-
tacion muerta, 6 sea periodos en que no funcio-
nan o lo hacen en insignificante escala, Como su-

(1) La reglamentacion del Travail, por M. A. Béchaux,
profesor de la Facultad libre de Derecho de Lille. (Lecoffre,
editor, 1904.)
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cultad de Derecho en Paris (1), y alma y vida de
la Asociacidn legal para la protecctdn legal de los
trabajadores (2).

Francia ha tardado mucho tiempo en reconocer
la necesidad de la intervencion legal en materia
de contratos de trabajo: la creia atentatoria al de-
recho de libertad, y se daba el caso de que, que-
riendo garantizar la del obrero dejaba é éste 2'1
merced de los caprichos del patrono.

La primera brecha fué abierta en beneficio de
los ni�os  empleados en las fébricas y manufactu-
ras: y en efecto; bien pronto fué reconocida por
unanimidad la necesidad de una ley de proteccion
a la infancia. Pero esa misma necesidad fué du-
rante mucho tiempo negada respecto 2'1 la mujer
obrera. Hoy, sin embargo, esta en camino de ser
generalmente admitida, pues nadie desconoce el
interés social quehay en la proteccion de la ma-
dre y de la esposa contra ciertas explotaciones
que amenazan degenerar la raza y destruir lo que
pueda de la «familia.

II

La proteccion legal de las obreras de la indus-
tria se halla regulada en Francia por dos leyes
principales: la de 2 de Noviembre de 1892 y la

(1) Ha publicado un volumen, Protection légale des tra-
vailleurs, (Larose, editor, Paris) en el cnal justifica la inter-
vencion de los Poderes publicos en materia de proteccion :5
los trabajadores de ambos sexos. '

(2) Los trabajos de esta asociacién comienzan a ser coro-
nados por el éxito. Merced 2'1 su iniciativa se reunio en Ber-
na en Mayo dc 1905 una Conferencia internacional para es-
tudiar la cuestion relativa 2'1 la prohibicién para la mujer del
trabajo nocturno en las fébricas. En dicha reunion estuvleron
representados los principales Gobiernos,
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para tratar de los cuales seria preciso citar gran
n�mero  de hechos recientes que demostrarian
nuestratesis. Bastenos hacer ver que la mujer
que ha dado a un patrono diez horas de trabajo
efectivo debe ser remunerada con un salario con-
veniente.

III

No solamente ha limitado el legislador la jor-
nada de trabajo, sino que, por razones faciles de
cornprender, ha querido librar a las mujeres y 2'1
los ni�os  de las fatigas y peligros del trabajo
nocturno (1).

Pero terriendo en cuenta ciertas necesidades
industriales, cuya irnportancia acaso se haya
exagerado, la ley establece las siguientes excep-
ciones a la prohibicion del trabajo nocturno:

1.° Las mujeres mayores de edad pueden ser-
empleadas en las fabricas de trabajo continuo
(destilerias, fabricas de objetos de hierro y de
metal esmaltado, fabricas para la extraccion de
aceites, fabricas y refinerias de az�car).  Las obre-
ras pueden tomar parte todas las noches en los
trabajos indispensables, siempre que tengan un
dia por lo menos de descanso en la semana, y que
la jornada no pase de diez horas de trabajo efec-
tivo, interrumpidas por descansos que no bajen
de dos horas.

2.° Las mujeres mayores de edad pucden ser
empleadas durante la noche en el doblado de pe-
riodicos, encuadernacion de impresos y encen-
dido de las lamparas para las minas, siempre que

(1) Se llama asi el efectuado de nueve de la noche 2'1 las
cinco de la ma�ana,
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cede, por ejemplo, con las de confeccion, con la
fabricacion de flores y sombreros, la i1npren-
ta, etc.

De modo que la ley no permite para la; muje-
res y para los nif:os mas que nn trabajo de diez
horas diarias Como maximum. Hay, sin embargo,
buenos y apacibles burgueses que consideran cor-
ta esta jornada, y estiman ademas que los obreros
y sus “amigos,, son demasiado exigentes en sus
reclamaciones. Conozco algunas de estas exce1en-
tes genres, a quienes respeto profundamente,
pero de las cuales debo decir que ninguno es ca-
paz de realizar tan larga tarca. Yo les he propuesto
adoptar para si ese régimen, demasiado suave,
seg�n  ellos, para los demas; pero ninguno ha
querido hacer la prueba, lo cual no obsta para que
contin�en  gallardamente protestando contra lo
que llaman las jornadas cortas.

- Pero—objetan algunos—-si la jornada se ha
rebajado de doce horas a once, y luego a diez,
,gpor que no se rebajan en la misma proporcion
los salarios? No es justo que el patrono pague lo
mismo por una jornada abreviada (3 disminuida
de tal modo.

——gEsta’1is bien seguros de ello? Si el obrero

uede roducir en diez horas lo que hacia en
gnce, Eno sera equitativo dgrle Ila misma surr(11a,
puesto que ha proporciona o e m1smo ren 1-
miento? Pues esto es lo que ocurre en gran mi-
mero de industrias, porque sabido es que en la
onzava y dozava hora de 13 jornada el tfabbajo

uede decirse que era impro uctivo, pues e 0 re-
Irao se encontraba ya sin fuerzas y excesivamente
fatigado: en cambio, la reduccion de la jornada a
diez horas ha sido para él un aliciente, y en la
mayoria de los casos la produccion no se ha re-
sentido. _

Pero dejemos estos prob1emas,algo complelos,
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das 2'1 mano 6 por motor cuyos engranajes, vo-
lantes y piezas de transmision no se hallen res-
guardadas convenientemente, o emplearlas sin
ciertas precauciones en los establecimientos ca-
lificados de insalubres o peligrosos.

Esta igualmente prohibido hacer transportar
2'1 las obreras menores de diez y ocho a�os  que
trabajen en la industria—tanto en el interior como
en el exterior de los talleres, fabricas o canteras——
fardos (1 objetos cuyo peso sea superior 2'1 los si-
guientes: para las menores de diez y seis a�os,
Skilogramos; para las de diez y seis a diez y
ocho, 10 kilogramos; asi como conducir 6 llenar,
tanto en el interior de los establecimientos como
en la via piiblica, cargas que excedan de los pe-
sos arriba ir-dicados.

Por filtinro, los decretos de 13 de Marzo de
1893, de 10 de Marzo y de 6 de Mayo de 1900

regulan mas especialmente la higiene de los ta-.

lleres. Prohiben, entre otras cosas, que los obre-
ros tomen la comida en los mismos locales donde
trabajan; obligan a los patronos a poner :3 dispo-
sicion del personal de sus fabricas agua potable,
asi Como los medios para atender 2'1 su limpieza
corporal y 2'1 la ventilacion conveniente de los 10-
cales donde trabajan, durante las horas del des-
canso y comida.

Todas estas medidas que acabamos de enume-
rar tienden a proteger exclusivamente 2'1 las obre-
ras, Pero gy esos cientos y cientos de mujeres y
de muchachas empleadas en los comercios, ba-
zares, almacenes, etc.? gSe 1a_s dejaria abandona-
das? ¢'No se haria nada por suprimir algunos de
los abusos de que son victimas?

Varias cristianas de corazo’n generoso y de alta
inteligencia no lo han permitido, y han iniciado
en la sociedad parisiense un movimiento de opi-
nion que ha dado por resultado que se votara
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su jornada no exceda de sietc horas en las veinti-
cuatro del dia.

3.° En ciertas industrias (confeccion de ropa
blanca para sefioras y ni�os,  bordado y pasama-
neria, doblado de cintas o telas, confeccion de
sombreros, modas) el trabajo pue de exced er
temporalmente del limite de la jornada legal,
bajo ciertas condiciones; pero solamente para
las mujeres y las jovenes mayores de diez y
ocho a�os,  y siempre que no pase de las once de
la noche, que no exceda la jornada de doce horas
por dia y que esta prolongacion no pase de sesen-
ta dias por a�o.

4.° En las confiterias, fabricas de conservas
alimenticias, de gelatina, cola, extraccion de
esencias de flores, se autoriza el trabajo nocturno
de ni�as  y ni�os,  s_iempre que no pase de diez
horas de trabajo efectivo por dia y que éstos no
excedan de treinta 2'1 noventa consecutivos al a1‘1o.

5.° Por L’11timo, cuando en una industria so-
brevenga un paro forzoso resultado de un caso
de fuerza mayor, el inspector de la circunscripcion
puede autorizar, segfin la ley, el trabajo nocturno
para las mujeres; pero esta autorizacion ha de ser
temporal y debe limitarse al taller o fébrica que,
habiendo estado paralizado temporalmente, quie-
ra recuperar el tiempo perdido.

Llevando mas lejos sus preocupaciones de pro-
teccion, el legislador ha establecido para las mu-
jeres y para los ni�os  un dia de descanso por se-
mana. Desgraciadamente, por miedo, sin duda, a
ser tachado de clerical, no ha fijado como obli-
gatorio e1 domingo; y esta laguna produce los
efectos mas desastrosos, pues se da el caso de
que cuando los diversos miembros de una fami-
lia trabajan en fébricas (3 talleres diferentes 2'1 la
madre le toca descansar, por ejemplo, el sabado,
rnientras que el padre tiene libres los domingos,
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CAPITULO III

LA PROTECCION LEGAL Y LAS OBRERAS

2.° La observancia de las Reyes protector-as.

1. El respeto 2'. las leyes protectoras.—Inspectores é inspec-
toras del trabajo.—Ur1a contraproposicion que hubiera sido
oportuna.—Uepartamentos en los que en mayor proporcién
concurre la mujer al trabajo de la ir1dustria.—En qué forma
se reparte el total personal obrero.—Una consecuencia de
la ley de 1900.——II. Desenvolvimiento de los “ta1leres fa-
miliares,,.—Como se vu1neralaley.- Los talleres familiares
y el swearing system. -E1 ejcmplo de los Estados Unidos é
lnglaterra. —— Los talleres familiares y los trabajos peli-
grosos.—III. Al margen de la ley.—Tres ejcmplos de frau-
de. —IV. El trabajo nocturno: contravenciones manifiestas.
Descanso semanal y descanso dominica1.——Tolerancias la-
mentab1es.—V. La higiene en los talleres.—Lo que of p11-
blico podia obtener.—En los hilados y filaturas de seda.—
El dormitorio de los obreros. -.— Una protesta femenina.

En el capitulo anterior hemos visto hasta qué
punto la ley francesa protege 2'1 la mujer obrera.
Es verdad que nuestra legislacion presenta a�n
lamentables lagunas, pero, asi y todo, supone un
innegable progreso con relacion al- estado de co-
sas existente en esta materia hace treinta a�os.
En ello ha tenido no poca participacion un ilus-
tre orador y diputado catolico, e1 conde de Mun,
a quien nos es sumamente grato considerar Como
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la llamada ley de los asientos, (3 de las sillas, se-
g�n  la cual (es de fecha 29 Diciembre de 1900),
10s almacenes, tiendas y demas locales en que la
venta se realice por personal femenino, deberan
tener en cada sala 6 dependencia un n�mero  dc
sillas é asientos igual al de mujeres que en él es-
tén empleadas. La jurisprudencia ha aplicado esta
disposicién a los puestos instalados en la via pu-
blica.

Los due�os,  directores (3 encargados de los es-
tablecimientos antedichos, estan en la obligacidn
de hacer fijar en sitio visible estas disposiciones,
asi Como los nombres y domicilios de los inspec-
tores é inspectoras del trabajo de la circunscrip-
cién.

El conjunto de estas leyes protectoras no pue-
de ser mas laudable. Pero gson debidamente apli-
cadas? Eso es lo qu-e vamos a examinar en el ca-
pitulo que sigue, y veremos también mas ade-
lante, al hablar de la Liga social de los compra-
dores, que las mujeres de condicién acomodada
podrian hacer algo—y aun mucho-—para asegurar
en favor de sus hermanas las obreras e1 respeto a
las leyes de proteccién. Pero antes necesitabamos
exponer, Como 1o hemos hecho, las bases gene-
rales de esta legislacién, pues el estudio debe
preceder :1 toda accién inteligente y eficaz.

-—=iO:=-—
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ni las inspectoras pueden hacer los miles de vi-
sitas que serian indispensables, por lo cual, mu-
chos preceptos de la ley quedan incumplidos.
g,Por qué no habra habido un diputado catolico
que se levantase a proponer que los créditos re-
queridos por la leyv contra las congregaciones
dedicadas 2'1 la ense�anza  fuesen empleados en
la creacion de nuevas plazas de inspectores? La
proposicion acaso hubiera desagradado a algunas
personas; pero habria sido recibida con la mayor
satisfaccion por el elemento obrero, pues habria
demostrado que los cristianos defienden de he-
cho los legitimos intereses del pueblo, y que no
quieren leyes sociales puramente decorativas.

Pero volvamos 2'1 la Memoria de la Comision
superior del trabajo.

He aqui una lista de los departamentos donde
mayor proporcion alcanza la mano de obra feme-
mna:

Tanto por ciento
del personal
total obrero.

Ardéche . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,6

Tarn-et-Garonne . . . . . . . . . . . . . 60,7

Drome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,4

Gard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,6

Vosges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,0

Isére . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,5

Maine-et-Loire . . . . . . . . . . . . . . 44,3

I-Iérault . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,6

Haute-Loire . . . . . . . . . . . . . . . . 42,3

Mayenne . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,1

Gers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,4

Finistére . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,5

Pyrénées Orientales . . . . . . . . . . 39,0

Tarn . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . 39,0

Vemos, pues, que en los cinco primeros depar-
tamentos, en los establecimientos que caen bajo
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el principal artifice de algunas de estas beneficio—
sas me}oras.

Pero no basta tener leyes. Es preciso ademas
que éstas se cumplan. Y aqui surge, sobre todo
para el pfiblico femenino, la grave cuestion de
saber si las leyes protectoras del obrero son res-
petadas en Francia. '

Sobre este punto no hablaremos por nuestra
sola cuenta, sino que nuestras palabras se inspi-
raran en los datos y observaciones consignados
en la Memoria anual presentada al Gobierno por
la Comision superior del trabajo. Esta Comision,
creada por ley de 2 de Noviembre de 1892, y pre-
sidida en la actualidad por M. Richard Wadding-
ton, ha publicado recientemente en el Journal
Officiel, (1) la Memoria correspondiente al a�o
1904. Los datos que contiene son de caracter pu-
ramente administra-tivo, y estan basados en las vi-
sitas de los agentes de la inspeccién del trabajo.

Veamos lo que dicen estos funcionarios, cuya
mision es la de velar por el cumplimiento de las
leyes obreras.

La primera conclusion que se deduce del resu-
men sintético de sus informes es que el Quer-
po de Inspectores del trabajo es insuficiente
para asegurar e1 respeto 2'1 esas leyes. El mimero
de establecimientos sometidos a.1a inspeccion
ha aumentado considerablemente durante e1»pasa—
do afro; (2) en 1902 habia 322.289, y hoy as-
cienden :3 528.703. Asi es que ni los inspectores

(1) Journal officiel de 4 de Agosto de 1994: _

(2) Este aumento del mirnero de establecimientos sornet1-
dos 2; la vigilancia de los inspectores del trabajo es ;deb1do_a
las nuevas categorias establecidas por la ley de 11 de_ Jiilio
de 1903. Esta ley ha a�adido  a la lista de los establecimien-
tos sujetos 2'1 la inspeccién desde el punto de yista de la hr-
giene y de la seguridad, los. laboratorios, cocmas_, bodegas
y tabernas, almacenes, comercios y sus dependencras.

Tom) I 13
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es decir, 62,4 por 100 del personal total; propor-
cion que en 1902 era de 60,5.

Estas cifras revelan un doble movimiento; el
de aumento del n�mero  de hombres en el perso-
nal obrero, y ladisminucion en el mismo de los
ni�os  y de las mujeres. Fenomeno economico
que tiene por causa la aplicacion progresiva de la
ley de 1900. Sabido es que seg�n  esta ley los
hombres que trabajan en los mismos talleres o
fabricas que las mujeres y los ni�os  son someti-
dos a la misma jornada maxima, que en 1902 era
de diez horas y media, y que desde 1.° de Abril
de 1904 se redujo a diez horas. En estas condi-

-eiones, muchos patronos que so'1o empleaban

algunos ni�os  y algunas mujeres han preferido
prescindir de ellos porque su personal masculino
adulto podia hacer en caso necesario jornadas de

~-once y doce horas.

II

La Memoria de la Comision superior del traba-
jo consigna un hecho economico que tiene gran
importancia: nos referimos al desenvolvimiento,
excesivamente rapido en estos Liltimos tiempos,
de los talleres familiares.

Aunque 2'1 primera vista parezca lo contrario,
no hay motivo para felicitarse, desde el punto de
vista femenino, de este desarrollo. Vamos :1 tra-
tar de demostrarlo apoyandonos en los documen-
tos oficiales.

La ley de 2 de Noviembre de 1892 sobre el
trabajo de las mujeres y de los ni�os  _except1'1a
de su aplicacion 2'1 aquellos establecrmientos en
que no trabajen mas que los miembros de la fa-
milia, bajo la direccion del padre, de la madre 6
del tutor, y �nicamente  les serén aplicables las
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las prescripciones de la ley, el trabajo industrial
femenino supera al masculino.

Y si a aquél se a�ade  el trabajo de los ni�os,
nos encontramos con que en trece departamen-
tos la proporcién en que se hallan la mujer y los
ni�os  menores de diez y ocho a�os  supera en un
50 por 100 al personal total obrero, Como puede
verse por la siguiente lista:

Tanto por ciento
del personal
total obrero.

Ardécho . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,4

Haute-Loire . . . . . . . . . . . . . . . 73,5

Tarn-et-Garonne . . . . . . . . . . . 63,8

Drome. . , . . . . . . . . . . . . . . 63,0“

Gard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62,2’

Isére. . . . . . ._ . . . . . . . . . . . . 59,2

Basses Alpes . . . . . . . . . . . . . . 58,7

Vaucluse . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,4

Creuse . . . . . . . . . . . . . . . . 55,0

Ain . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,8

Finistére . . . . . . . . . . . . . . . . 53,3

Vosges . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,0

Vienne.. . . . . . . . . . . . . . . . 52,0

Examinemos ahora Como en 1903 se distribuia
por edades y por sexos el personal de 3.550.829
obreros empleados en los establecimientos suje-
tos a inspeccion.

Muc/zachos menores de dfezyoc/zo arias: 297.573;
es decir, un 8,4 por 100 del personal total, pro-

-porcion que en 1902 era de 8,2.

Muchac/zas menores de diez yoc/10 a�0s.'254.830;
es decir, 7,2 por 100; en 1902 era de 8,1.

Jove/zes mayo/‘es dé diez y ocho arias y casadas:
782.291; 6 sea un 22 por 100 del personal total;
en 1902 la proporcion era de 23,2.

Hombres mayores de diez y ocho a�os:  2.216.135;
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micilio esté obligado a dar conocimiento del
nombre y direccion de las personas a quienes lo
encomiende, con la indicacion de si debe ser
hecho por ellas mismas 6 en colaboracion con
los individuos de la familia 6 de personas ex-
traf1as,,.

Esta obligacion, si bien se mira, no es abusi-
va (1). En los Estados Unidos—pais de libertad—
las Ligas sociales de compradores han hecho que
se adopte el principio por algunos Estados. Ejem-
plo que debia ser imitado por nosotros, por mas
que abrigamos la esperanza de que el dia que
nuestra Liga social de compradores sea 10 sufi-
cientemente fuerte para intentarlo imitara en esta
cuestion 2'1 sus hermanas mayores de América.

La organi:a.:ion de ciertos talleres de familia
facilita, Como‘ hemos dicho, en la mayoria de los
casos la aplicacion del sweating system.

He aqui ahora lo que el inspector de Toulouse
dice en su informe o memoria. Después de hacer
notar que en su circunscripcion los talleres de
familia provistos de motor pasan de 700, a�ade:
“En cuanto 2'1 los otros son abundantisimos, sobre
todo en los grandes centros, donde muchos alma-
cenes de confeccién dan trabajo para fuera. Estos
talleres, en los cuales frecuentemente las mujeres
y los hijos pasan la noche 0' _trabajan un n�mero
indeterminado de horas, segiin que la labor sea
mas o menos urgente, nos son enteramente des-
conocidos, y parece, ademés, dificil la compro-
bacién de si se cumplen 6 "no las leyes protecto-
ras, aun las relativas a la higiene, sin incurrir en
el allanamiento de morada.

(1) V. las deliberaciones del primer Congreso para la
proteccién de los trabajadores 2'1 domicilio, celebrada en Ber-
lin del 7 al 9 de Marzo de 1904 (Travail de la femme, Ju-
n-io 1904).
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leyes relativas a la higiene y seguridad cuando
exista en esos talleres algiin motor mecanico o
pertenezcan a la categoria de los peligrosos o in-
salubres.

Ciertamente que, desde el punto de vista so-
cial, el trabajo en familia es teoricamente preferi-
ble al de la fabrica; pero en el hecho, en la prac-
tica, el llamado taller familiar se presta :1 muchos
abusos, al exceso de trabajo por un modico sala-
rio, y, para decirlo en pocas palabras, al sweating
system.

Veamos lo que sobre este punto dicen los ins-
pectores. Las observaciones del de Lille son es-
pecialmente interesantes:

“Las causas de esta restauraciori del taller fa-
miliar son evidentes: eludir las prescripclorzes
relations a’ la duracidn de lajomada de trabajo,
y sustraer a’ 105 ni�os  a’ la 0blz'gac[0’/1 ale aguardar
a’ la edad reglamenlaria para ser adnzitidos en
[05 talleres dfcibricas. En apoyoi de esta opinion
puede citarse, entre otros, un hecho muy Carac-
teristico. A consecuencia de un proceso formado
al due�o  de un taller de ropa blanca por el em-
pleo de ni�as  menores de diez y seis a�os  en el
trabajo de las maquinas ode coser movidas a pe-
dal, aquél fué condenado. Pero tan pronto como
los jueces dictaron la sentencia, fué deshecho el
taller; una treintena de muchachas y mujeres fue-
ron licenciadas, las maquinas se llevarori a casa
de las obreras, y desde entonces las ni�as  de diez
y doce a�os  pudieron trabajar impunemente, con
sus madres o hermanas, de doce a quince horas
por dia. Los inspectores temen que al amparo de
este regimen se creen cada vez mas pequenos ta-
lleres, que la inspeccion no podria tan facilmen-
te descubrir, y para los cuales la ley seria letra
muerta. El inspector de la 4.3 seccion propone,
por tanto, que todo patron que dé trabajo a do-
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incendios (tres de los cuales originaron acciden-
tes tan graves como la muerte de dos hombres y
un ni�o)  iniciados en estos talleres.

,,El procurador de la Repilblica en Uantua, pre-
ocupado por la frecuencia con que se repiten estos
siniestros, ha pedido la intervencionde los inspec-
tores del trabajo. Pero en la practica la cosa no
deja de tener dificultades, tanto porque la investi-
gacion de tales tallereshace perder un tiempo con-
siderable, como porque no siempre el inspector
llega en el mornento critico en que la madre,
ayudada por su hijo, realiza las operaciones peli-
grosas.”

Por estas citas, que podriamos haber multi-
plicado se ve que la existencia de estos talleres
familiares da mzrgen 2'1 multitud de abusos, de los
cuales es la mujer, en la clase obrera, la prime-
ra en sufrir sus fatales consecuencias.

III

Sabido es que para evitar que los ni�os  co-
miencen demasiado pronto 2'1 trabajar y venga el
agotamiento de sus energias, es decir, para impe-
dir e1 surme/zage, la ley francesa ha fijado en los
trece a�os  el limite minimo de edad para ser ad-
mitidos en los talleres o fabricas, limite que aun se
puede reducir :1 los doce si el ni�o  presenta un
certificado de haber recibido la primera ense�anza
y otro de un médico oficial‘por el que acredite
poseer el suficiente desarrollo fisico para que le
sea concedida la rebaja de edad.

Seguramente que no hay nada de excesivo en
esta precaucion, que tiende a impedir que mu-
chas criaturas adquieranla anemia ocontraigan de-
bilidades orgénicas, que al fin y al cabo se tradu-
cen en una decadencia (3 degeneracion de la raza.
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,,Por el contrario, sucede 2'1 veces que en los
momentos de prisa estos peque�os  patronos em-
baucan zi algunas peisonas, mujeres (3 ni�os,  se-
grin la naturaleza del trabajo, y sus talleres pier-
den desde entonces, siquiera sea temporalmente,
su caracter familiar. Esta es la razon por la que
los inspectores son partidarios de que, a’ imitacidn
de lo que pasa en Inglaterra, los patronos que
dan trabajo para fuera estuviesen obligados 2'1 su-
ministrar cada a�o  al inspector la lista de los ope-
rarios que empleen, y, llegado el caso, declaren
la clase y cantidad de labor que les han confiado.
Dada la extension que ha tomado el empleo de
los motores eléctricos, esta medida es completa-
mente indispensable, si no se quiere tolerar la
creacion de un sinn�mero  de verdaderos talleres
clandestinos que se sustraeran a la inspeccio'n.,,

Pero hay ademas cierta categoria de estos pe-
quefios talleres que ofrece serios inconvenientels,
aunque de otro guénero. Son los que entran en a
categoria de las industrias peligrosas, y acerca de
los cuales llama la atencion el inspector de Lyon.
“Los talleres de fami1ia—dice el citado funciona_-
rio—que pertenecen :1 la categoria de establecr
mientos peligrosos son considerables en la region
de Oyonnax, donde se dedican casi exc1us1va—
mente a la industria de los peines, que ofrece
sus peligros para 103 céurle len lega idntervielnelrli, 3;
aun aia la vecinda e oca on e se a e e
tallei). En algunos de ellos se procede a1 alabeado
é inrnersion en acidos de los pei_nes, dos man1p1_1-
laciones para las que no se requ_1ere fuerza motnz
alguna, pero cuales exigen suficiente grado de _ca-
lor, obtenido generalmente mediante un hornrlrlo
a fuego desnudo, circunstancia _que ofr_ece algun
peligro tratandose de sustancra tan inflamable
Como el celuloide. En el término de _dos a�os  el
servicio de inspeccion ha tenido noticia de se1s



202 CIENCIA Y ACCION

mente durante el dia y la noche, y negarse 2'1 dar
los nombres de los mismos). E1 tribunal condeno
al patrono 2'1 una multa de 300 francos, y al jefe de
fabricacion y al capataz a 100 francos a cada uno.

,,E1tercer hecho es aun mas grave. En la al-
caldia de Saint Souplet (Norte), se distribuian
desde 1893 certificados de nacimiento en los cua-
les se anticipaba la fecha del mismo alos ni�os  del
pais que no tenian la edad reglarnentaria para ser
admitidos al trabajo, y aun 2'1 los nacidos en otros
Municipios. Habiendo sido descubierta por el ser-
vicio de inspeccion del trabajo esta falsi�cacion,
que venia haciéndose desde hacia once ar‘1os(a
veinte ni�os  les fueron ocupados los certificados
correspondientes), se instruyo proceso, que dio
por resultant la prision del industrial que se apro-
vechaba de este delito, y la del alcalde, siendo
ambos condenados ademas a 500 francos de mul-
ta: apelada la sentencia, el tribunal cargo toda la
responsabilidad al alca1de.,,

Estos tres ejemplos permiten juzgar de la habi-
lidad que se despliega para vulnerar una ley ins-
pirada en la proteccion de la salud del obrero y
del ni�o.  Los resultados de esta violacion se apre-
cian perfectamente en los reconocimientos para el
servicio de las armas; en los paises industriales
la mayoria de los jovenes carecen de la robustez
necesaria para soportar las fatigas de la vida mi-
litar. He ahi, pues, lo que cuesta a la Patria el me-
nosprecio de los reglamentos protectores de la
vida humana (1), menosprecio que muchas perso-
nas estén prontas :1 excusar inconscientemente, y
aun :1 favorecer.

(1) En 1903 el servicio de la Inspeccién del trabajo absol-
vi—6 6.121 contravenciones :1 Ia duracién del trabajo de muje-
res y ni�os.
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Y, sin embargo, estas prescripciones son fre-
cuentemente violadas, como puede verse por ei
sinniimero de contravenciones denunciadas por
los inspectores del trabajo, no obstante que en
muchos casos les es punto menos que imposible
descubrirlas, porque patronos y obreros se ponen
de acuerdo para esquivar la vigilancia oficial.

El inspector genera} de Lille cita a este propo-
sito algunos hechos curiosos: “A pesar de 105 in-
numerables ardides inventados para sustraerse a
la observancia de las leyes protectoras, el servi-
cio de inspeccion ha sabido proceder con la ener-
gia suficiente para contrarrestarlos. En todas
las circunstancias dificiles no he titubeado en
dirigir por mi mismo las inspecciones, :1 fin de
excitar e1 celo de mis colaboradoresz casi en la
totalidad de los casos las estratagemas puestas
en juego han sido descubiertas, y castigados sus
autores por el delito de obstruccion.

,,Pero gson estos castigos bastante severos para
poner fin a la explotacién de la irifancia?

,,Vamos a citar tres casos, dos de los cuales se
refieren a la industria del vidrio, pues merecen ser
conocidos.

,,En el primero un timbre eléctrico avisaba al
personal la llegada de los inspectores: los ni-
�os  desaparecian por una trampa, y quedaban en-
cerrados en una cueva. Se les pagaba una canti-
dad con-1o premio para que desaparecieran con la
mayor ligereza, lo cual servia para excitar su agi-
lidad. De este modo era muy dificil, por no de-
cir imposible, llegar a punto de sorprender la
transgresion de la ley. E1 director fué condenado
a 25 francos de-multa por el delito de obstruccion,
a 10 francos por cada una de las contravencrones
al art. 2.°, y 2'1 5 francos por las relativas al art. 10.

,,El segundo caso era mas complicado afrn (fu-
ga de las mujeres y de los ni�os  ocupados 1legal-
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bién las contravenciones ascendieron en 1903 a
3.034. He aqui las industrias donde las huboh en
mayor grado:

Contra-
VBHCIOHEES.
Modas, confecciones . . . . . . . . . . . . . . . 547

Hornos de vidrio y cristaleria . . . . . . 392

Metalisteria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332

Lavado y planchado. . . . . . . . . . . . .. 317

Tejidos de algodén . . . . . . . . . . . . . . 141

Idem de lino y cé�amo  . . . . .. .... . 125

Seg�n  la Memoria de la Comision superior del
trabajo, SOI. raras las excepciones en cuanto 2': es-
coger otro dia que el domingo para el descanso
semanal. Entre estas excepciones se citan las fa-
bricas de porcelana de la circunscripcion de Li-
moges, en que el descanso semanal varia seg�n
el dia en que la porcelana se pone a1 horno. “En
el momento de ser puesta al horno, la porcelana
sufre un retocado, operacion que realizan las mu-
jeres. Por eso cuando se realiza en domingo, 10
cual sucede con frecuencia, se da aviso al ins-
pector de que el descanso para las obreras que
intervienen en dicho trabajo, se aplaza para el
lunes. Es una costumbre que esta en uso en Cher,
Indre, Haute-Vienne y demas regiones en que
existe la industria de la porcelana. En unavde las
fabricas se ha variado treinta y tres veces en el
a�o  1903 el dia de descanso para diez obreras en-
cargadas del retocado.,,

Dentro de las prescripciones relativas al trabajo
nocturno y al descanso semanal, el legislador ha
creido que debia hacer algunas excepciones. Aho-
ra veremos que son tantas, que vienen 2'1 ha-
cer la ley casi ineficaz. En la mayoria de los casos
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Entre estos reglamentos ninguno tan impor-
tante como el que prohibe 2'1 las mujeres y a los
ni�os  el trabajo nocturno, es decir, el realizado
entre las nueve de la noche y las cinco de la ma-
�ana.  Desgraciadamente, esta prohibicion estabien
lejos de ser rigurosamente observada; en 1903 el
servicio de inspeccion ha descubierto 823 contra-
venciones.

He aqui una lista de las industrias en que mas
abundan las contravenciones de esta naturaleza:

Con_tra-
Ve11C10f1eS.
Modas, confecciones, ropa blanca... . . 385
Hornos de vidrio y cristaleria... . . . .. 88
Fabricas de az�car  . . . . . . . . . .. . 81
Imprentas .y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Destileria de los residuos dc remo-
lacha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Talleres de lavado y planchado... . . . . 23
Fabricas de tejidos de1ana...... .. . . 17
Idem de alfombras . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Estas son las contravenciones descubiertas;
pero gqué signi�ca  este millar de sumarios incoa-
dos a1 lado de los millares y millares de viola-
ciones de la ley que permanecen ocultas? Es do-
loroso pensar que en ellas, todos, incluso los con-
sumidores, tenemos una parte de responsabilidad;
pero ya veremosmas adelante que ciertas asoc1a-
ciones, debidas 2'1 la- iniciativa femenina, nos ofte-
cen el medio de atenuarla.

Las disposiciones relativas al descanso sema-
nal son, al parecer, mejor observadas; pero tam-
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Pero adviértase que esta derogacién accidental
de las leyes protectoras del trabajo ha costado a
las obreras y 2'1 105 ni�os  menores de diez y ocho
a�os  empleados en los establecimientos que han
obtenido autorizacién la cantidad de trabajo su-
plementario que puede verse en el siguiente
cuadroz

Nzimero de dias en que la duracidn de la jormzda
ha sido pro lo/zgada

Hi�os  menol-es de diez y ocho a�os

En 1901 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 482.190
En 1902 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841.695
En 1903 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 966.600

�i�as  mayo:-es de diez y ocho a�os  y mujen-es

En 1901 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.410.484
En 1902 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.111.943
En 1903 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.376.340

Asi, pues, durante el a�o  1903 obréras y zzifios
en mimero superior a’ tres millones /um vista au-
mentada su jorrzada de trabajo de once a’ doce /20-
ms, cifra demasiado respetable para calificar de
insignificantes las excepciones de la ley. Si 2'1 esto
se agrega que el mimero de jornadas de trabajo
en la industria francesa puede ser evaluado annal-
mente en 150 millones para los menores de diez
y ocho a�os  y 201 millén para las mujeres, se
comprendera mas aim la importancia de la ante-
dicha cifra (1).

Las excepciones en cuanto al descanso sema-
nal son todavia mas de lamentar, y las cifras ofi-
ciales demuestran que van en aumento.

(1) En 524 millones se evalria para el hombre adulto.
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105 mismos inspectores del trabajo son los que
pueden autorizar temporalmente e1 trabajo de
noche para la mujer y el ni�o,  prolongar la dura-
cién de la jornada, y aun suprimir el dia de des-
canso semanal que la ley establece Como obliga-
torio para las obreras y los menores de diez y
ocho a�os.

El siguiente cuadro, tomado de la Memoria ci-
tada, prueba el progresivo y rapido aumento de
los establecimientos industrialesque desde 1901
han solicitado autorizacién, ya para prolongar la
jornada, ya para suprimir el dia de descanso (1).

Establecimientos que han pedido autorizacién:

En 1901.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.491
En 1902 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.091
En 1903 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.525

He aqui la clase de establecimientos y e1n1'1me-
ro de los mismos que han usado de dicha autori-
zaci0'n:

0
A ucnin 4.: n t 0
ion�aga  _ Descanso.

Lavaderos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . 701 1.036
Confecciones de varias clases . . . . .. 622 428
Irnprentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 183
Fébricas de conservas de frutas, le-

gumbres y pescados . . . . . . . . . . .. 275 146
Fabricacién y confeccién de sombre-

ros de todas clases . . . . . . . . . . . . . . 139 156
Fébricas de calzado . . . . . . . . . . . . . . . 130 44

(1) Una circular de 17 de Mayo de 1900 limita 2'1 sesenta
los dias del a�o  en que pu’ede_aprolongarse :1 doce horas la
duracién de la jornada, y a qumce los dias de descanso que
pueden ser suprimidos.



208 CIENCIA Y. ACCION

se refiere a los pesos exagerados que se obliga
2'1 conducir (3 arrastrar 2'1 los men0res,nif1as (3
ni�os.  Pues bien; la Comisién del trabajo publi-
ca e1 siguiente cuadro, en el cual pueden verse
las contravenciones que sufre también la ley en
este pur1to,y deja, por tanto, entrever los peligros
2'1 que esta expuesto este personal obrero en los
talleres y fabricas.

Niimero

NATURALEZA DE LA FALTA de

contraven-
ciones.

Infracciones a las reglas generales de higiene y se-
guridad prescritas por la ley de 2 Noviembre 1902 138

Engrasado de -‘néquinas en marcha . . . . . . . . . . . . . . . 35
No. cubrir 6 p10':eger las trasmisiones, engranajes,
etcétera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904
Empleo de ni�os  menores de diez y seis a�os  en
ciertas faenas peligrosas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Empleo de ni�os  menores de diez y seis a�os  en
el manejo de sierras circulares. . . . . . . . . . . . . . . . 13
Idem id. en los trabajos de corte mecanico de meta-
les en laminas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Idem id. sobre Ios andamios colgantes . . . . . . . . . . . . . 1
rabajo en las méquinas dc coser antes de los diez
y seis a�os  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘2
Por hacerles trasportar pesos excesivos . . . . . . . . . . . 151
Trabajos prohibidos a los hi�os,  2'1 las ni�as  y 2'1 las
mujeres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Ann en esto, si el p1'1blico quisiera y pensase
en e110, podria obtener en gran n�mero  de ca-
sos una mejora sensible en la condicitin de los
trabajadores. Nada tan facil Como acudir inme-
diatamente a un guardia indicandole el hecho
cuando se ve en la calle una obrera 6 un aprendiz
excesivamente cargado. Lo hemos visto hacer a
alguien, y, en efecto, el patrono ha sido castiga-
do. De una estadistica suministrada por la prefec-
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Dias de descanso semanal suprimidoss

Para ni�os  menol-es de die: y ocho a�os

En 1901 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.766
En 1902 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.965
En 1903 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 38.910

Para ni�as  mayo:-es de diez y ocho a�og
y para muiel-es

En 1901 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 123.213
En 1902 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 133.969
En 1903 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 168.900

Por todos estos datos se ve que hay una ten»
dencia 2'1 conceder cada vez mayor n�mero  de
autorizaciones para aumentar las horas de la jot-
nada legal de las mujeres y de los ni�os  y para
suprimir el dia de descanso semanal. Pero somos
de los que creen sumamente perjudicial esa ten-
dencia, y de los que entienden que convendria ir
contra ella. Y acaso el p1'1b1ico—sobre todo el fe-
menino—no sea tan impotente en esta materia-

como pudiera suponerse. Preguntadlo si no 2'1 las.

fundadoras de la Liga social de compradores, de
los Estados Unidos, y podréis juzgar de los re-
sultadog.

V

Aparte de las disposiciones legislativas qne
tienen por objeto impedir el excesivo cansancro
(surménage) de las mujeres y de los ni�os,  la
ley de 1892 se ha preocupado igualmente de la
seguridad é higiene de este personal dentro de
los talleres y fabricas. Entre los decretos poste-
riores 2'1 dicha ley que se ocupan en detalle de la
cuestion, hay uno de 31 de Julio de 1894, que
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hace ciertamente un servicio 2'1 su préjimo; realiza
una obra de caridad, cuyas consecuencias inme-‘
diatas casi siempre ignora, pero que no dejaré de
dar sus resultados, pues seg�n  palabras de la Imi-
tacio’/z, “todo lo que por caridad se hace, por

insignificante que sea, produce abundantes fru-
tos.,,
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tura de policia resulta que en el a�o  1903 han
sido denunciadas por los agentes 66 contraven-
ciones a esta disposicion.

En lo relativo 2'1 la higiene de los talleres y de-
pendencias, la accion de la clientela puede ser
bastante eficaz. A falta de influencia directa sobre
los patronos, se puede intentar la formacion de
un movimiento de opinion que tarde 6 temprano
acabaria por triunfar de ciertas resistencias inte-
resadas. Respondiendo también a una preocupa-
cion de este género, ha escrito Mme. Carolina
Milhaud en la Revue philarztropique (1) un inte-
resante articulo que produce dolorosa impresion
sobre “los dormitorios de las trabajadoras de la
industria de la seda,, en una parte del Sud-Este
de Francia. Las pobres jovenes son relegadas las
mas de las veces a una habitacion reducida, mal
ventilada, fria en invierno, sucia y malsana.
“Los1avabos son completamente desconocidos.
Las jovenes se ven precisadas 2'1 lavarse en barre-
�os,  y no encuentran nada mas comodo, una vez
terminada la operacion, que arrojar aquellas aguas
sucias sobre el pavimento, con 10 cual forman de
trecho en trecho charcos que despiden un olor
nauseabundo é insoportable. Las camas consisten
en un jergon de paja colocado sobre dos o tres
tablas mal unidas y sostenidas por dos Caballe-
tes, un par de sabanas que apenas se cambian
cada dos meses, y dos o tres malos cobertores.
Duermen dos a dos, lo que desde el punto de
vista de la moralidad y de la higiene deja mucho
que desear....,,

Revelar tal estado de cosas equivale a trabajar
por hacerlo desapareoer. Todo el que contribuye
al respeto de las leyes protectoras del obrero

(1) Mayo de 1904.
Tom) I 14



212 CIENCIA Y ACCION

En Francia, seg�n  el �ltimo  censo, existian seis
millones y medio de trabajadoras. Pues bien; de
ellas so'1o cincuenta y cinco mil formaban parte
de sindicatos. (1) Y no es esto exclusivo de nues-
tro pais. Con escasas diferencias, por todas partes
se ve la casi abstencion del elemento femenino
en el movimiento de las organizaciones profe-
sionales.

¢'A que es debido este alejamiento?

Hay causas generales que lo explican perfecta-
mente. En primer lugar, la mujer es de ordinario
bastante desconfiada respecto a toda organizacién
jerarquica: teme siempre que le toque ser gober-
nada, y no quiere perder su independencia en una
asociacién que tiene cierto matiz politico, y cu-
yas ventajavs inmediatas no concibe. Ademas,
es demasiado pobre para poder sacrificar mensual-
mente cuarenta o cincuenta céntimos con �nes
en realidad remotos, y en apariencia algo quimé-
ricos: aunque se trata de una cantidad bastante
modesta, cuesta trabajo distraerla del presupues-
to de una obrera. Ademas, 2'1 muchas madres de
familia la palabra sindicato le recuerda dias difi-
ciles _y dolor0sos;1estrae a la memoria que su ma-
rido, por imitar :3 sus compa�eros  de la fabrica 0'
del taller, se afilio 2'1 una de esas sociedades de
resistencia, y él, Como sus camaradas, fué tam-

(1) 6.358.658.—Sindicadas, 55.775. En Franci a, entre
827.056 obreras industriales, no hay mas que 27.044 sindica-
das: en conjunto 492.647 sindicados de los dos sexos. Asi,
las obreras, que constituyen préximamente el tercio de1efec-
tivo industrial total, no representan mas que la 19.‘ parte del
efectivo obrero sindicado.

Los departamentos en que hay mayor n�mero  de obreras
sindicadas, son los del Sena (11.969), Norte (5.732), Rédano
(2.032), Boca del Rodano (2.570), Sena inferior (1.653) e’ In-
dre (1.191). Unas veces las obreras forman parte de los sin-
Eilicatos de los hombres y otras forman sindicatos indepen-

ientes.
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CAPITULO IV
SINDICATOS FEMENINOS

I. Las obreras y los sindicatos.—Causas de la abstencion del
clemento femenino en el movimiento sindical.—Cristianas
y sir1dicadas.—Una eleccion para miembro del Consejo su-
perior del Trabajo.—Car1didato de los sindicatos femeninos
cristianos: Mlle. Roche_billard.—II. Fundacién de los sindi-
catos de obreras 1io_r1csas;——Iniciadora de este movimiento.
—Comienzos dificiles.—Detalles de orgar1izacién.—Su ca-
récter exclusivamente obrero.——III. Instituciones anejas a
’los sindicatos lioneses.——Cursos profesionales.— El arte dc
aproximar las almas femenir1as.—- Oficinas para colocaciones,
y Sociedad cooperatlva de consum0.—Perspectivas de una
cooperativa de produccior1.—Una Secretaria que utiliza to-
dos los ofrecimientos y servicios.—IV. Extension del movi-
miento sindical femenino,—Los sindicatos parisienses de la
calle de la Abaye.—V. Sindidatos de la aguja.-—Un sindi
cato mixto.—Instituciones anejas.—Las obreras de la aguja
en Paris.—Insuficiencia de sus salarios, y temporada de va-
cacién (estacién muerta).—Lo que ocurre en este periodo.——
Veladas y caprichos de la clientela.—VI. Lo que ha hecho
la organizacién profesional -para atenuar el mal.—Caja dc
préstamos sin interés, talleres para las que carecen de tra-
bajo, y caja de alquileres.—~-Hospedaje de obreras que vi-
ven aisladas: casas de familz'a.—Er1 los bodegones peligra
el estomago y la virtud de la obrera.—Restaurants para
obreras. — VII. Un llamamiento a las iniciativas feme-
n;na<.

Las trabajadoras no han llegado arm a com-
prender la utilidad de la organizacion profesional.
Dos cifras bastaran para poner de relieve esta in-
comprensién, (3 mas ‘bien, esta hostilidad.
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llado, durante cinco (:3 seis a�os,  los sindicatos de
obreras lionesas (1). Hay en él indicaciones que
no podemos pasar en silencio.

II

Digamos ante todo algunas palabras sobre la
antora del folleto, que ha sido la principal inicia—
dora de este movimiento en la region del Sud-
Este, tomadas precisamente de las paginas del
mismo.

“Desde los dieciséis 2'1 los treinta y ocho a�os
—dice Mlle. Rochebillard,—con uno solo de in-
terrupcion, le tenido que trabajar para vivir. Des-
de hace cinco a�os  he salido de esa lucha positi-
va para entrar en lo que llamanos el periodo de
proselitismo sindical: puedo acreditar Como expe-
riencia personal mis Veintidos a�os  de trabajo ac-
tivo. Por razon del medio en que me habia cria-
do, entre una antigua familia burguesa, tuve que
sostener desde que comencé a trabajar para vi-
vir una verdadera batalla conmigo misma: con
tanto mas motivo, cuanto que el estudio me atraia
mas que el trabajo manual; p'ero tuve la fuerza de
voluntad y la salud suficiente para hacer las dos
cosas a la vez, y debo declarar que, en medio de
todo, la juventud de una obrera tiene s-us horas
de felicidad, de espléndida belleza. En seguida
tuve que luchar contra ciertos prejuicios’ hace
veinte a�os;  pero me parecio el trabajo Como cosa
tan noble, que triunfé al fin, y me entregué a
él con toda mi alma. Sin embargo, bien pronto
hube de re�exionar  sobre dos hechos: uno, la si-

(l) Sindicatos de obreras lionesas, por Mlle. M. L. Ro-
cgebillard. (Coleccion de la Action populaire, Paris: Lecoffre,
e itor).
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bién 2'1 la huelga en un momento dado. Hubo que
gastar los escasos ahorros, el pan llego a faltar, y
la miseria se ense�oreo  al fin de aquel hogar. Y
como un mal no viene solo, el marido adquirio la
costumbre de salir por las noches y los domin-
gos para asistir alas reuniones de esa asociacion,
que a los ojos de la mujer del pueblo no produce
beneficio alguno, y absorbe, en cambio, unos cen-
timos del salario en las cuotas que hay que abo-
nar. No es de extra�ar,  por tanto, que el personal
femenino sea hostil, 6 por lo menos indiferente,
2'1 la idea de los sindicatos.

Pero si las mujeres hasta ahora se han adheri-
do en n�mero  relativamente peque�o  a las orga-
nizaciones obreras, hay algo de que conviene ale-
grarse, y es que las asociadas son en su mayoria
catolicas decididas a hacer respetar sus derechos,
tanto de cristianas Como de trabajadoras. Es,
pues, de esperar que el movimiento sindical fe-
menino no tendra el carécter anticlerical que
muy a menudo tiene entre el elemento masculino.
Un hecho lo pondra de manifiesto. En Agosto de
1903 fué suficiente un solo voto de diferencia (173
contra 174) para que los sindicatos cristianos de
las industrias del vestido hiciesen elegir para el
Consejo superior del trabajo a Mlle. Rochebi-
llard, una de las mas fervientes promovedoras de
las asociaciones profesionales catélicas (1).

Esta mujer de corazon, que se ha entregado por
completo al apostolado sindical, publico en la co-
leccion de la Action populaire un folleto en que
expone Como nacieron y cémo se han desarro-

(1) Se comprende que ante semejante resultado obtenido
después de la primera eleccion, Mlle. Rochebillard y sus c_r1s-
tianas electoras tengan buenas esperanzas para el proxrmo
escrutinio.
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ral. Sin embargo—y éste es un punto de los més
importantes,—el tercio de los miembros del Con-
sejo ha sido elegido por la fundadora del sindi-
cato, y este primer grupo no esta’ sujeto a’ reelec-
cio’rz, con el fin de asegurar la estabilidad de estos
orgcmismos. La Junta directiva se nombra por el
Consejo del sindicato, y se compone de presiden-
ta, vicepresidenta, secretaria y una visitadora
por cada veintena de sindicadas. Se re�nen  una
vez por mes en asamblea profesional, y una vez
al a�o  en asamblea general.

La marcha de estos tres sindicatos no puede
ser més satisfactoria, pues el de empleadas de
comercio cuenta 225 adheridas; el de obreras de
la aguja, 275, y el de las obreras de la seda, 60,
lo cual hace -m total de 550 sindicadas cristianas,
que en nuestro mundo obrero, todavia tan mal
organizado, constituye una fuerza respetable.

Y esta fuerza estanto més poderosa, cuanto que
los sindicatos son completamente homogéneos,
pues Mlle. Rochebillard insiste cada vez més
sobre las ventajas, 6 mejor, sobre la necesidad
del carécter esencialmente obrero (1) de los sin-
dicatos de trabajadoras.

“...Yo bien sé—a�ade—que  la critica encontra-
ré materia de censura en esta parte de mi traba-
jo. Unos me acusarén de querer ahondar més y
mas el “abismo,, que separa 2'1 105 patronos de los
obreros; otros invocarén contra el sistema argu-
mentos de indole econémica, como, por ejemplo,

(1) “En nuestros siridicatos——escribe Mlle. Rochebi1lard—
son consideradas como obreras, las peque�as  patronas que
ocupan hasta cuatro 6 cinco operarias, por que sus intereses
son poco més 6 menos los mismos que los de las jévenes em-
pleadas por ellas, mientras que siempre hemos creido que
los intereses de los grandes patronos son forzosamente muy
diferentes de los de sus obreros.,,

Ob. cit , p. 9.



INICIATIVAS FEMENINAS 215

tuacion dificil, de aislamiento, por no decir de
abandono, en que se encuentra la mujer que esta
obligada atrabajar para vivir; otro,eln1'1mero cada
vez mayor de mujeres que buscan en el trabajo
de la industria 6 del comercio el pan cotidiano.
Ante estos dos hechos no tarde en vislumbrar en
la asociacién un poderoso instrumento de lucha;
pero antes de abordar la forma sindical me era
preciso tiempo y estudio, y hasta hace seis (3 sie-
te a�os  no me he decidido por e11a.,,

Por estas iineas se puede juzgar de la naturale—
za entusiasta, generosa y al mismo tiempo perse-
verante y tenaz de la que se juro a si misma agru-
par a las obreras lionesas en sindicatos verdade-
ramente profesionales.

Los comienzos fueron dificiles y de poco resul-
tado; pero no por eso desanimaron 2'1 Mlle. R0-
chebillard. Con una veintena de adeptas consti-
tuyc’) desde luego dos sindicatos; el de mujeres
empleadas en el comercio y el de obreras de la
aguja, poco tiempo después fundo otro; e1 sindi-
cato de obreras de la seda.

Los estatutos de estas tres asociaciones son
idénticos. Para format parte de ellas es preciso
haber cumplido quince a�os,  haber observado
buena conducta, ser presentada por dos miem-
bros de la Junta, y ejercer realmente la profesion.

La cuota se ha fijado lo mas bajo posiblez cin-
co céntimos semanales, pago de seis meses anti-
cipados, cincuenta céntimos de derecho de entra-
da, y veinte céntimos de libreta (1).

Como todos los sindicatos, éstos son dirigidos
por un Consejo sindical nombrado en junta gene-

(1) Estas rnodestas cuotas son frecuentemente reembolsa-
das, :1 veces con exceso, merced 2’: 10s descuentos conced1dos
por algunos comerciantes 2'1 las sindicadas que compran al
contado.
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creemos que es prcferible cstar_ alcgres a ser
ricos; de modo que al salir dc nucstras reunions‘
sindicales salimos convencidas y satisfechas de
que dejamos en ellas algo de nuestro espiritu, y
qne compartiendo todas la misma labor, nuestros
intereses son comunes.,,

III

Examinemos ahora las instituciones anejas
creadas por los sindicatos femeninos de Lyon.

Entre ellas nos encontramos en primer lugar
con los cursos profesioizales /zocturnos, que han
tenido admirable éxito, pues proporcionan un
gran servicio a las obreras, toda vez que en ellos
completan su educacion intelectual y técnica, y
sirven a1 inismo tiempo cle propaganda, pues in-
clinan el animo de muchas jovenes de la clase
trabajadora a este género de asociaciones.

Hace cinco a�os  que funcionan estos cursos:
en el primero se inscribieron cerca de doscientas
cincuenta; en los dos {iltimos a�os  asistieron de
seiscientas 21 setecientas alumnas, y hoy re�nen
cerca de novecientas.

El profesorado se compone de se�oritas  6
se�oras  de las clases acomodadas, en n�mero  de
ochenta 2'1 ciento, que generosamente se prestan
a poner su instruccion a1 servicio de sus hermanas
de las clases pobres. Esta organizacién did los
mejores resultados: “De este modo conseguimos
nosotras utilizar los recursos y medios que nos
ofrece la bondad de ciertas jévenes de las clases
ricas, recursos que no podrian ser utilizados desde
el punto de vista social si la educacién y el me-
dio en que aquéllas viven las mantuviese siemprc
alejadas de sus hermanas las trabajadoras.

“Puedo a�adir—contin1’1a  Mlle. Rochebillard——
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la necesidad de que estos sindicatos sean auxi-
liados por los patronos, etc. Pero estoy muy con-
tenta con poder decir al cabo de cinco a�os  de
ensayo que nos va perfectamente con nuestro
sistema de organizacion. Nos relacionamos con
nuestros grandes patronos y con las damas de
buena posicién en nuestras conferencias, en nues-
tra ense�anza  profesional sindical, en nuestra so-
ciedad de socorros mutuos, en nuestra cooperati-
Va de consumo, y no tenemos sino motivos de
satisfaccién por la cordialidad de nuestras rela-
ciones y por el interés que toman en la cuestion
obrera. Pero yo estimo—y puedo hablar por ex-
periencia, porque he vivido de mi trabajo du-
rante largos a�os,  después de haber sido educada
en todas las nociones de la deferencia y respeto
hacia los superiores, Como hacia los que os
proporcionan con su empleo vuestro sustento;—
yo estimo, repito, que cuando se re�nen  para la
defensa de sus respectivos intereses particulares
y sobre el terreno de los con�ictos  inherentes al
trabajo, la obrera 6 empleada no osara decir su
manera de pensar delante del patrono 0' del jefe
de la casa donde presta sus servicios. Las muje-
res soportan el yugo antes que discutirlo, has-
ta que las reivindicaciones estallan en conflictos
tanto mas violentos cuanto que no han tenido la
valvula de seguridad de la discusion.

,,Y si los sindicatos no estan formados por per-
sonas del mismo género de vida, ligadag por los
mismos intereses y que atraviesen las mrsmas v1-
cisitudes, los sindicatos no tienen razon de ser:
desaparece el atractivo de sus reun1ones_y la fra-
ternidad que debe reinar entre sus _m1emb_ros.
Después de todo, no es mas que la vrda fam_1l1ar
lo que nosotras compartimos en nuestros s1nd1-
catos lioneses. Ellos seran pobres, es crerto; pero
llevamos alegremente nuestra pobreza, porque
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3." El 10 por 100 a la Revue du travail de
la femme et de la jeune fille.

4.° El resto se empleara, segfm acuerdo del
Consejo, en el desenvolvimiento de las secciones
anejas a estos sindicatos, sobre todo en la ense-
�anza  profesional y en la constitucién de un fon-
do de reserva destinado 2'1 asegurar la marcha de
la empresa.

No hay para que decir que La obrera lionesa
vende géneros de excelente calidad a precios que
nunca exceden de los corrientes en el mercado,
siendo en algunos articulos muy inferiores. “Ade-
mas—dice Mlle. Rochebillard, —gracias al amable
concurso de algunos abogados partidarios de
estas orgarizaciones obreras, los clientes de La
obrera liorzzsa pueden hacerles algunas consultas
juridicas, que le son evacuadas gratuitamente. Y
por �ltimo,  con el fin de facilitar la difusién de
nuestras ideas, hemos organizado una peque�a
imprenta sindical que nos permite también obte-
ner algunos beneficios.,,

Y no satisfechas con la fundacién de la coope-
rativa de consumo, las iniciadoras del sindicato
lionés piensan organizar otra de produccién que
servira de intermediaria entre almacenistas y
obreras. La idea es excelente, y, de llevarla a
cabo, podria prestar muy buenos servicios.

Veamos lo que sobre este punto dice made-
moiselle Rochebillard: “En lo que se llama el tra-
bajo por empresa, la empresaria recibe de un al-
macén cierto trabajo en gran cantidad, que ella
a su vez da a hacer a varias obreras. Pero la em-
presaria obtiene sobre cada una de éstas un be-
neficio, minimo 2': veces, exagerado otras, pero,
de cualquier modo que sea, beneficio al fin que
aprovecha 3 ella sola, mientras que mediante
una cooperativa de produccién esa ganancia se
repartiria entre todas las asociadas. Tengo ante
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d.espués de cinco a�os  de experiencias, que gra-
c1as :3 esta aproximacién de las almas, 21 la abne-
gacién de las unas y al reconocimiento de las
otras, los resultados obtenidos han sido exce-
1entes.,,

Ademés de los cursos profesionales han orga-
nizado los sindicatos femeninos lioneses una bi-
blioteca, una sociedad de socorros mutuos (1),
una agencia 1'1 oficina de colocaciones, una socie-
dad de consumo y una revista.

Diremos algunas palgbras sobre las principales
de estas instituciones.

De todas ellas, la oficina de colocaciones es la
que mejores servicios presta é las sindicadas, y
por consecuencia. la que mas ha asegurado1ai1n-
portancia y autoridad de estas agrupaciones sin-
dicales. Sus servicios son gratuitos, y el pasado
a�o  ha recibido 700 peticiones de colocacién y 425
ofertas. Se trata, Como se ve, de una organizacién
bien entendida y llamada é alcanzar gran des-
arrollo.

La sociedad de consumo La obrera lionesa ha
sido fundada con el doble objeto de auxiliar 2'1 las
afi/liadas, y proporcionar algunos recursos finan-
cieros :1 las agrupaciones sindicales. Esta socie-
dad, rccientemente creada, se ha establecido bajo
la forma de sociedad comanditaria simple, y los
beneficios se reparten en la forma siguiente:

1.° E1 30 por 100 2'1 los consumidores.

2.° El 10 por 100 2'1 la sociedad de socorros
mutuos.

(1) Merced al n�mcro  de miembros honorarios se ha po-
dido bajar la cuota mensual :5 1,25 francos, y no exigir sino
un minimo derecho de entrada. Las ventajas que la Sociedad
ofrece 2'1 sus individuos son: 1.°, servicio médico gratuito;
2.°, servicio farmacéutico é mitad dcl precio corriente; 3.°, un
franco de pensién diaria durante los tres primeros meses de en-
fcrmedad ,y cincuenta céntimos durante los siguientes.



222 CIENCIA Y ACCICN

luntaria y regularmente una 6 varias veces por
semana, y prestan un servicio a la vez que se ins-
truyen en aquella materia. “Se llega de este
modo 2'1 una verdadera compenetracién, y la edu-
cacién social se consigue entre nosotros natural
y sencillamente por los servicios que mutuamen—
te nos prestam0s,,.

Oportuna y cristiana leccién de cosas, sobre la
cual debe reflexionarse en estos tiempos de crisis
y de profunda transformacién.

IV

Este movimiento sindical, puramente profesio-
nal y femenino, no quedé reducido a la ciudad
donde tn JO su nacimiento. La revista Le travail
de la femme elf de la jezme fille, cuya difusién no
nos cansaremos de recomendar, se encarga de
dar 2'1 conocer por todas partes la obra realizada
en Lyon, y en estos iiltimos meses en Paris, Aix,
Marsella, D01, San Quintin y otras varias cin-
dades se han organizado instituciones analogas.

Los sindicatos parisienses se han fundado en
1902 en nfimero de tres: el de la industria del

estido, el de empleados de comercio y de la in-
dustria, y el de institutrices privadas. A los dos
a�os  de existencia contaban con 640 asociadas (288
institutrices, 193 empleadas y 159 obreras). Cier-
tamente que espoco si se comparan estas cifras
con las totales del contingente femenino que se
ocupa en las distintas industrias y en el comercio;
pero para apreciar bien este movimiento hay que
tener en cuenta varios hechos: en primer lugar, la
fecha reciente de fundacién de estas asociacio-
nes, y, ademas, la severidad con que se procede
en las admisiones, 2'1 pesar de lo cual aumenta
constantqmente el n�mero  de las sindicadas.
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10s ojos una lista de trabajos dados por empresa-
rias, ya en Paris, ya en Lyon, cuyos salarios a
las obreras causan dolorosa impresion, pues es
imposible que mediante ellos pueda una mujer (3
una joven honrada llegar 2'1 cubrir su presupuesto,
por muy modesto que sea. Es, pues, cuestion de
justicia y de moralidad salir al encuentro de este
abuso, y aL'1n diré mas: nadie que lo conozca tie-
ne el derecho de permanecer ante él indiferente.
Se ha tratado ya de ver el modo de poner reme-
dio 2'1 lo que constituye una verdadera explota-
cion, y después de re�exionar  sobre ello hemos
convenido en la posibilidad de formar entre nues-
tras obreras una (3 dos cooperativas de produc-
cion que impidieran a los almacenistas o patronos
la puja en los precios, y sobre todo que evitaran
que se aprovechase de la ganancia la empresaria,
que no es mas que un intermediario que nada pone
de su parte. De este modo, y si la idea sindical
era bien comprendida por patronos y obreros, no
se registrarian los salarios a que me he referido, y
las agrupaciones profesionales prestarian verda-
deros servicios haciendo de intermediarias entre
almacenistas y patronos y entre empleadas,,.
Esto seria una tentativa de las mas practicas, y
Celebrariamos que tuviera pronta realizacion.
Facilmente se comprende que e1funcionamien-
to de estas instituciones tan numerosas, tan va-
riadas y que requieren ya bastante atencion, ne-
cesitaba una secretaria bien organizada. Pero si
hubiera sido preciso retribuir al personal de la
misma, se habria empleado en ello gran parte de
los .ingresos del sindicato. Hubo que apelar al
generoso concurso de las colaboradoras y utilizar
la buena voluntad de algunas jévenes de posicion
que desean ponerse al corriente por medio de la
practica, de lo relativo a la marcha y administra-
cion de esta clase de instituciones. Asisten vo-
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Todos los cursos son seguidos con asiduidad y
entusiasmo. En los �ltimos  examenes para obte-
ner el certificado de aptitud pedagéglca para la
direccién de escuelas primarias las dos terceras
partes de las aspirantes han sido aprobadas.

En cuanto 2'1 105’ servicios c_1e orden ecpnc'>_m1co,
no disponiendo aun de medios estos s1nd1catos
para organizarlos por su cuenta, se han entendido
con otras sociedades de este género. Asi, para 10
relativo al descuento en las compras lo han he-
cho con el sindicato de empleados de comercio.
Los beneficios que puede lograr en este sentido
la familia de una asociada ascienden pr<3x1ma-
mente a cien francos; pero aun cuando no alcan-
cen a tanto los de una asociada, siempre compen-
sarén con creces los seis francos de cuota anual
que le sup me tal S€1‘V1C10.

En lo relativo 2'1 socorros, mediante un franco c5
cincuenta céntimos mensuales que abonan a la
sociedad de socorros mutuos Fratemidad comer-
cial éirzdustrial, las asociadas tienen derecho en
caso de enfermedad a una indemnizacién de dos
0’ de un franco, y al servicio médico y farmacéu-
tico. Y habiéndose también preocupado de ase-
gurarse a bajo precio un poco de descanso y oxi-
genacién durante los dias de vacaciones, han
conseguldo, gracias 2'1 una ingeniosa combinacién,
poder ir 2'1 Croisic, pagando so’lo u_na cuarta parte
del billete, y permanecer alli mediante una pen-
SlOIt1 dte Ci12,5O {rancos dignosi Y poé �lctiimo,  du-
ran e 0 o e afio pue en as sin ica as tomar
en la Escuela ménagére de la calle de la Abbaye
un almuerzo confortable por el médico precio de
un franco; los jueves, entre las clases sindicales
de la ma�ana  y las de la tarde, muchas jévenes
se aprovechan de tal servicio.

_Lo relativo a la accién social comienzan tam-
bien a orgamzarlo. Una Comisién especial inicia
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E_stos tres sindicatos, que tienen su domicilio
social en el nilmero 14 de la calle de la Abbayc,
tienen idénticos estatutos (1) y marchan unidos en
todo lo que les es com�n;  pero cada uno es ad-
ministrado por su Consejo. Muestran una gran ac-
tividad, y procuran por todos los medios ayudar
2'1 sus afiliadas, ya desde el punto de vista pro-
fesional, ya desde el economico, no descuidando
tampoco medio alguno de contribuir a su educa-
cion social.

Entre los servicios de orden profesional han
organizado en el domicilio social una oficina de
colocaciones que funciona satisfactoriamente,
pues ha proporcionado ya mas de ciento setenta,
sobre todo el sindicato de institutrices, habiendo
podido contribuir 2'1 la reconstitucion de ochenta
escuelas cristianas. (2)

Han establecido cursos profesionales para los
tres sindicatos. Los de aquellas materias que pue-
den ser mas �tiles  2'1 las empleadas y a las obre-
ras (dibujo, contabilidad,taquigrafia, mecanogra-
fia, idiomas, etc.) se dan los domingos. Los
jueves, dias libres para las institutrices, se dan
las clases de esos otros estudios que, como la
Pedagogia, Matematicas, I-listoria, Fisica y Qui-
mica, Literatura, Filosofia y Lenguas, interesan a
este grupo de sindicadas. También se dan clases
de ense�anza  me’/zager, de corte (los sabados) y de
miisica y canto. Y por ultimo, un dia de la se-
mana un sacerdote da conferencias sobre religion.

(1) Se encontrarén cstos estatutos en el segundo tomo de
esta obra. V. el estudio de Mlle. M. Decaux en la Guide so-
cial pour 1905.

(2) En los iiltimos tiempos se han constituido en provin-
cias muchos sindicatos de industrias libres que han prestado
grandes servicios para la reconstitucion de las escuelas Cato-
licas. Algunos de ellos acaban de format con el de Paris una
union federal.
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ras protectoras de la Obra de los Circulos catc'>li-
cos de obreros, sindicatos mixtos (1), en los cua-
les se reunian en una misma agrupacidn profesi0-
nal patronas, empleadasytrabajadoras de la aguja,
a los cuales se les llamaba por abreviacién 10$
Si/zdicatos de la aguja.

El sindicato parisiense fué fundado en 1892, y un
a�o  después de su constitucidn _contaba 331 aso-
ciadas, de las cuales 88 eran patronas, 68 emplea-
das y 179 obreras. En el primer Congreso de Juana
de Arco, (2) Mlle. Cussonnier, queconMme. Lam-
bert-Caillemer se ocupa generosamente de este
sindicato, expuso detalles muy interesantes de
esta asociacién. Después de haber indicado las
ventajas que presenta la forma sindical para las
asociaciones profesionales y de recordar que el
de la aguja fué oficialmente invitado por M. Mi-
llerand, mi-.;€_-;tro de Comercio, a informarsobre
la reglamemacién de las horas de trabajo y sus
delegadas hicieron adoptar la mocién votada en
Consejo sindical, Mlle. Cussonnier a�ade:

“A1 unirse patronas y obreras se ha creido que,
siendo comunes a unas y 2'1 otras los intereses de
la‘ profesidn, debian ser defendidos mutuamente
en un espiritu de solidaridad. Los intereses de las
capitalistas y de las empleadas, aunque divergen-
tes en alguna ocasién, no son contradictorios, y
permiten siempre una inteligenciaequitativa. Por
eso hemos querido que fuera del taller, ya que en
éste la distinta situacién del que manda y de la
que obedece exigen cierta severidad de relacio-
nes, patronas y obreras puedan relacionarse amis-

(1) Se verén mas adelante los estatutos del sindicato mix-
to establecido en Carcassonne por el canénigo Combes. Pue-
de ser considerado como el tipo por excelencia de este género
de asociaciones profesionales.

(2) Compte rendu del primer Congreso de Juana de Arco,
pégina 102 y siguientes.
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2'1 las sindicadas en los problemas relativos al tra-
bajo de la mujer, y el boletin la Ruc/ze syndica/e
las pone al corriente de la marcha de la asocia-
cion, y publica ademés noticias de los cursos y
conferencias, y articulos sobre cuestiones técni-«
cas. Y ya que hablamos de esta publicacion, in-
dicaremos 2'1 aquellas de nuestras lectoras que
desean fomentar précticamente estas nacientes
instituciones un medio rnuy 2'1 proposito de pres-
tarles su concurso: el de suscribirse 2'1 dicho bole-
tin, enviando su inscripcion 2'1 la sociedad que
bajo la presidencia de Mlle. Henri Lorin acaba
de constituirse, con el objeto de “favorecer e1
desenvolvimiento de las asociaciones profesio-
les de mujeres.,, (1)

Como hecho que demuestra que estos sindi-
catos son verdaderamente eficaces y activos, asi
Como el espiritu de cristiana solidaridad que ins-
pira 2'1 todas las asociaciones, citaremos el de que
uno de ellos, el de obreras de la industria de ves-
tir, fué el que tuvo la idea en 1903 de presentar
para el Consejo superior del trabajo la candida-
tura de Mlle. Rochebillard, la entusiasta funda-
dora de los sindicatos femeninos lioneses.

V

Los sindicatos de que acabamos de hablar se
componen exclusivamente de obr_eras 6 de _em-
pleadas de comercio; pero no son estos los 1'1n1co_s
sindicatos femeninos constituidos por los cat611-
cos. Antes de ellos se habian formado en Paris y
en otras ciudades, bajo e1 patronato de las seno-

(1) El domicilio social se halla en la calle de la Aolgaye.
14, Paris (VIE ). La cuota anunl es de 12 francos. 1_.as afiliadas
tienen derecho 2': ma suscnpcion de la Ruche soczale.

Tom I 15
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Para sentir la necesidad de estas instituciones
es preciso conocer la dolorosa situacion de infini-
dad de jovenes y mujeres empleadas en los ofi-
cios de la costura y confeccion. Después de lo
que han escrito sobre la materia el conde de
Hausonville, Charles Benoist, Léon de Seilhac
et Bonnevay, no describiremos la horrible exis-
tencia de estas obreras. Nos bastara recordar tres
(3 cuatro rasgos principales de su miseria; veremos
en seguida Como el abate du Lac y sus abnega-
las colaboradoras han tratado de poner remedio
a algunos de esos sufrimientos, que no son de
aquellos ante los cuales Ia iniciativa privada debe
declararse impotente (1).

Entre las afirmaciones que no admiten replica,
por tratarse de hechos comprobados, tenemos las
siguientes: °rimera, el salario de la mayor parte
de estas obreras es insuficiente:_ apenas les per-
mitiria satisfacer las mas estrictas necesidades si
trabajasen todo el a�o;  pero como hay que contar
cuatro meses de vacaciones, tienen que vivir
durante ellos de los peque�os  ahorros que hayan
hecho en la época de labor.

Este hecho se halla comprobado, no por socia-
listas revolucionarios, sino por economistas tan
documentados como el conde de Haussonville (2)
y Ch. Benoist.

(1) La literatura consagrada 2'1 las obreras de la aguja em-
pieza a ser muy volurninosa. Mencionaremos especialmente:
d’Haussonvi1le, Miséres et salaires de femmes; Charles Be-
noist, Les ouvriéres de Faiguille li Paris; Bonnevay, Les
onoriéres lyonnaises; Seilhac, L’industrie de la couture et
de la confection :2 Paris; I-I. Lambrechts, Le travail des cou-
turie‘res en chambre et sa re’glamentation; abate du Lac, Le
fit et Faiguille (coleccién de la Action populaire); G. Worth,
La couture et la confection.

(2) Entre otras cosas que producen dolorosa impresién,
leemos lo siguiente en la obra Salaires et miséres de Femmes,
del conde de Haussonville: “He aquf un presupuesto hecho a
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iosamerite. La asociaciori es admiriistrada por un
Consejo siridical mixto compuesto de treinta y
seis miembros distribuidos en la siguiente for-
ma: seis patronas, seis empleadas, seis obreras
llamadas fundadoras, que deben conservar 1atra—
dicion de la sociedad, que se eligen entree ellas
mismas, reriovandose cada tres a�os  y siendo
reelegibles; seis patrorias, seis empleadas y seis
obreras elegidas por un a�o  en asamblea gene-
ral, y por mayoria de votos en sus grupos respec-
tivos.,,

E1 Consejo sindical es presidido por una patro-
na, asistida de tres vicepresideritas elegidas en-
tre las tres categorias de sindicadas. Hay que
advertir que, 2'1 pesar del caracter mixto de esta
asociacion y por la naturaleza misma de las cosas,
estas tres categorias pueden deliberar separada-
mente; pero solo sucede en casos excepcionales:
la regla es la deiiberacion en comfm.

El sindicato de la aguja proporciona a sus obre-
ras muchas ventajas de indole profesional y eco-
r1o'mica.

Ante todo tienen las que los sindicatos en ge-
rieral ofrecen 2'1 sus asociados (colocaciori gratui-
ta, socorros mutuos, ense�anza  profesional, et-
cétera). Pero ademas participan de algunas otras,
pues alrededor del sindicato de la aguja han cre-
cido una porcion de instituciones, debidas en su
mayor parte 2'1 la irispiracién de un religioso—un
jesuita—que en 1901 tuvo que modificar algo su
nombre para poder tener dereclio a hacer bien a
los compatriotas de M. Combes; pero su co-
razon quedo invariable, siempre abierto 2'1 todas
las miserias y a todas las necesidades, y, como
hacia en otro tiempo el P. Du Lac, el que fué oes-
pués llamado el “Sr. Abate,,, contimia soster11en_-
do estas instituciones benéficas, cuyos caritat1-
vos socorros muchos necesitan para vivir.
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gado de sombrias tintas. Leed las siguientes li-
neas que tomamos de un folleto del abate du
Lac: (1) “No hace mucho tiernpo, al ver en nues-
tro taller de svacacion a una joven que habia Ile-
gado muy temprano y que :3 las diez continuaba
alli, le dije:

—Pero gafrn esta usted aqui? Son las diez, y no
se habra desayunado: marchese 2'1 tomar algo.

A 10 cual me contesto:

—;Tomar algo! Pero gcreéis que puedo permi-
tirme el lujo de tomardesayuno?

Al oir estas palabras pensé yo para mis aden-
tros que cuando se forma un expediente de cano-
nizacion se considera Como el heroismo de la vir-
tud el ayuno frecuente y voluntario; zy pensar que
ademas de éste existe entre algunas pobres gentes
el ayuno cotidiano por necesidad! Se explica co-
mo estan las pobres tan palidas y tan delgadas.,,

Y un poco mas adelante a�ade:  “Otra mucha-
cha de dieciséis a�os  se habia quedado sin traba-
jo: quedo, por tanto, sin pan, y bien pronto sin
ropa. Era honrada, y la pobre queria continuar
siéndolo, pues :1 ningfrn precio hubiera comido el
pan de la deshonra. Fué a solicitar trabajo a un
gran almacén, y no se lo dier-on. Entonces, deses-
perada, la infeliz se envolvio’ en su abrigo y se
arrojo al Sena.,,

Estos no son mas que _dos hechos; pero po-
drian reunirse muchos otros del mismo género.
Todo lo cual prueba—y en esto estan conformes
cuantos se han ocupado de la cuestion—que los
oficios de la aguja no dan de comer en las épo-
cas en que afloja e1 trabajo 2'1 los miles de jovenes
y mujeres que en ellos se ocupan.

Segundo: estos oficios son, por 10 general, mal-

(1) Le fil et l’aiguz'lle, pag. 189.
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El autor de L’ouz/riére de Faiguille a’ Paris ha
hecho una informacion bastante detallada; nos ha
presentado los presupuestos de estas trabajadoras
con sus memis de los almuerzos y comidas, y,
poco mas o menos, sabemos lo que estas pobres
muchachas pueden gastar. Es una lectura bas-
tante conmovedora.

Pero cuando la existencia se hace mas insopor-
table para estas desgraciadas es durante la vaca-
cion. Comienzan por vivir de lo poco que a costa
de privaciones han ahorrado: apelan luego a1 pe-
que�o  crédito que tienen con el lechero (3 el pa-
nadero; pero bien pronto comienzan las privacio-
nes forzosas, se suprime el ligero desayuno, y al-
gunos dias mas tarde se reduce la comida del me-
diodia, y por �ltimo  también la de la noche, :1 un
solo trozo tie pan.

Y no creais que este cuadro esta adrede recar-

peticion mia por una costurera: A1imentacion(durante el mes),
60 francos; habitacion, 9; lavado y reposicion de ropa, y al-
g�n  otro, 12; resultan, 81 francos mensuales. Pero esto es un
presupuesto excepcional, porque la que 10 ha formado advier-
te que esté hecho privéndose de todo, de lecturas, de teatros.
de paseos, etc.,, ;Privarse de todo durante todo el a�o,  en
Paris y a los veinte a�os  de edad! ‘Veamos ahora los ingre-
sos: 4 francos diarios, excepto los domingos y dias festivos,
es decir, 100 francos mensuales por término medio. Mien-
tras haya trabajo, 6 sea durante ocho meses, la costurera
puede ahorrar 19 francos mensuales, y hacer frente al pe-
riodo de paro forzoso por falta de trabajo con 152 francos de
economias. Pero si durante esos cuatro meses de vacacion no
gana nada y contin�a,  en cambio, gastando é razén de 81 fran-
cos mensuales (324 en los cuatro meses), los 152 de econo-
mias se consumirén inmediatamente, y acabaré el a�o  con mas
de 200 francos de deudas.,, Y téngase en cuenta, que el salario
de 4 francos es superior al que gana la mayoria de las obreras,
y que los célculos estén hechos sin contar con que unos cuan-
tos dias de enfermedad vengan é desbaratarlos. “Ahora bien;
si estas pobres jovenes no quieren morir de harnbre, ya adi-
vinaréis por qué rnedio han de intentar proporcionarse re-
cursos.,,
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del centro de Paris. Hay que reconocer que la sa-
lud y la virtud corren grave riesgo con tal género
de vida.

¢-Y por qué las cosas ocurren de este modo? En
general, solo porque é tal 6 cual cliente se le an-
toja aguardar 2'1 �ltima  hora para hacer sus encar-
gos; pero 2'1 veces es también por puro capricho,
como el caso de una de esas se�oras  del gran
mundo que se�alaba  para su hora de prueba la
de salida de la Opera, obligando asi a velar 2'1
varias obreras hasta la una (3 las dos de la ma�a-
na. Y es que las patronas, aunque también sean
cu1pab1e's de estos abusos, se ven muchas veces
obligadas 2'1 someterse :1 la voluntad de la cliente-
la. He ahi por qué asociaciones del género de las
de la Liga social de compradores, de que mas
adelante hablaremos, pueden contribuir mucho 2'1
mejorar la condicion de las obreras.

VI

Acabamos de ver el mal. Examinemos ahora
los remedios parciales que con respecto al Sin-
dicato de la aguja pueden oponerse al mismo.

Para los casos de extrema miseria, que llegan
a ser muchos durante e1 periodo de vacacion
o paro forzoso, se ha creado la Caja de présta-
mos sin interés, que ha realizado los mejores ser-
vicios, pues ha salvado la vida y el honor de mas
de una joven obrera. Los. préstamos que esta
caja hace son reembolsados por estas honradas y
animosas jovenes cuando llega la temporada de
trabajo, por fracciones mensuales de cinco 2'1 diez
francos.

Pero Como quiera que proporcionar trabajo al
que carece de él es mejor y mas meritorio toda-
via que prestarle dinero, se ha organizado al
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sanos para las que a ellos se dedican. Las obreras
trabajan en un local mal ventilado, y con frecuen-
cia las hacen velar. '’

Respecto al primer punto dejemos la palabra
al abate du Lac: “...Estos talleres de modistas—
talleres que conozco mejor que vosotras, se�oras
mias, pues vosotras no habréis entrado nunca en
ellos, aunque valdria la pena de que lo hicierais:
solo conocéis la sala de prueba, que, Como es na-
tural, es lo mas elegante y lo mejor de la casa,—
estos talleres estan en la cueva. Conozco mas de
uno de ellos que no cuenta con otro medio de ca-
lefaccion que el calor de las personas que alli se
re�nen;  de modo que cuando llegan las obreras
apenas si pueden coger la aguja entre sus he1a-
dos dedos, hasta que poco o poco, 2'1 consecuen-
cia del calor corporal y del aire expirado, va cal-
deandose algo aquel ambiente; en cambio, por la
tarde, cuando los mecheros de gas extienden sus
.llamas blancas por encima de la cabeza de las
costureras, que cosen en tela blanca también (lo
que contribuye a gastar y estropear la vista), se
vicia y enrarece de tal modo aquella atmosfera,
que se hace sofocante y rnefitica.,,

Y Como si estas condiciones en que se realiza
el trabajo no fueran ya bastante penosas, todavia
vienen 2'1 empeorarlas las veladas. En el periodo
en que aquél arrecia, es muy frecuente hacia las
seis de la tarde oir a la encargada anunc1ar que
aquella noche habra que velar. Asi, pues, la jor-
nada, ya larga, se prolonga hasta las diez (3 las
once de la noche, disponiendo las obreras solo de
un cuarto de hora para comer un trozo de pan y
de embutido que la aprendiza sale 2'1 comprar a
toda prisa. Y es ya cerca de media noche ouando
la obrera— la joven 6 la mujer—con e1 estomago
estragado y la cabeza pesada regresa, atr_avesan-
do Vcalles extraviadas, al cuartito que hab1ta lejos
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generosa colaboracion de algunas se�oras,  como
la marquesa de Saint—Chamans, que contribuyen
para que la Caja pueda beneficiar con uninterés
de un 20 por 100 las cantidades en ellas coloca-
das para pago de los alquileres.

Este problema del alquiler es uno de los que
desempe�an  principal papel en la existencia de
una obrera que vive aislada en Paris, pues de su
solucion depende las mas de las veces el porve-
nir moral de la joven. Obligada a vivir de hués-
ped (3 sola, la desgraciada se hallara expuesta :31
mil peligros, y necesitara de una voluntad verda-
deramente admirable para salir sana y salva. Mu-
chas poseerl csa virtud; pero no todas.

En vista de este peligro moral ha nacido la
idea de establecer para las obreras jovenes y para
las empleadas en los almacenes las Casas de fa-
milia. Las Hermanas de San Vicente de Pa�l
habian organizado y_a la institucion de Nuestra
Se�ora  de la Buena Guardia (1); pero estos esta-
blecimientos, por excelentes que sean, no bastan
para el fin que se persigue, tanto menos cuanto
que sus reglamentos se adaptan dificilmente alas
exigencias de los talleres 1'1 obradores de modis-
tas, pues sus puertas se cierran temprano y no
aguardarian 2'1 la hora en que terminan las vela-
das. En cambio, la hospederia organizada por el
Sindicato de la aguja aguarda a la salida de las
jovenes del taller 0’ del obrador.

“Se trata de una organizacion complicada y pe-
nosa—dice el abate du Lac (2) a propésito de este

(1) La pension es de 1,50 francos por dia 6 40 francos por
mes en dormitorio general, 50 francos en habitacion de dos
camas, y 60 francos en habitacion para una sola.

(2) En 1901, en el Congreso de la Sociedad de Economia
Social, Georges Picot hizo un informe emocionante sobre la
cuestion del alojamiento dc las jovenes. (V. Reforme sociale
de 16 de Julio de 1901.) El ilustre secretario perpetuo de la
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efecto un taller de vacacién, donde son admi-
tidas las sindicadas que se encuentran sin traba-
jo‘ con 10 cual se Ies asegura la subsistencia
desde Diciembre 2'1 Febrero y desde Julio a Octu-
bre; es decir, durante las dos temporadas en que
el trabajo escasea 6 es nulo (estacién muerta).

“Cuando las se�oras  de la clientela tuvieron
noticia de la iristalacidri de este tal1er—_dice ma-
dame Cussonnier—hicieron al mismo toda clase
de encargos y labores propias de las obreras de
la aguja. Asi hemos podido dar trabajo 2'1 todas
las que han venido a pedirlo, y e1resu1tadoinme—
diato ha sido disminuir notablemente el mime-
ro de préstamos gratuitos, lo que prueba que
la obrera prefiere Como medio para obtener re-
cursos el trabajo al préstamo,,.

Al lado de este taller tan bien entendido se me
permitira citar otra obra de asistencia por medio
del trabajo que esta dando también los mejores
servicios: tal es la institucién llamada de Madres
defamilia, dirigida por la hermana Saint—Ant0ine,
y establecida en la avenida de Versailles, 52, Au-
teuil (1). _

La Caja de alquileres, organizada por el sind1-
cato de la aguja, responde a otra necesidad muy
sentida. Lo que mas agobia alas obreras durante
la estacidrz muerta es la obligacién de tener que
pagarafin de mes el alquiler del cuarto. Para
proporcionarse esa cantidad, excesiva para paga-
da de una vez, muchas se ven precisadas a acu-
dir al préstamo. {No se podria ayudarlas durante
la época de trabajo a ahorrar e1 diriero del alqui-
ler para los meses de vacacién? Se ha tratadq de
llevarlo 2'1 cabo, y se ha conseguido giacias a la

(1) Véase en Salairesy miséres dc ferrzrnes, las interesan-
tes paginas que d’I-Iaussonville coi_isa_gra a la obra de la her-
mana Saint Antoine, pag. 117 y srguientes.
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pero es necesaria; y cuando las-sindicadas se so-
meten 2'1 esta intervencion y las patronas noestan
en comunicacion con aquéllas, sino que marchan
de acuerdo con nosotros, lo cual ocurre con las
que forman parte_.del Sindicato, y aun con a1gu-
uas otras, podemos llegar a tener c-asas de fami-
lia seguras que pongan 2'1 cubierto de asechan-
zas la moralidad de nuestras obreras. Asi, cuando
algtrn sacerdote, V 2'1 veces algfm obispo, y sobre
todo las madres de familia, nos escriben de pro-
vincias diciéndonos: “Os envio esa ni�a:  es buc-
na y confio en que me la guardaréis de cualquier
peligro,,, la recibimos, la ponemos bajo nuestra
proteccion, 3 estamos seguros de responder :1 la
confianza que se deposita en nosotros,,.

El sindicato ha abierto ya dos casas de este
género, una en el domiciliofmismo de la Socie-
dad, donde no se dispone de mucho sitio y ‘las
jovenes tienen que estar con alguna estrechez; la
otra en la calle de Angulema, 91, donde se dis-
pone de un espacioso y confortable local (1), con
un buen jardin, aunque en un barrio algo alejado.
También las Hermanas de Maria han establecido
una de estas casas, donde tienen habitaciones se-
paradas y dormitorio com�n;  pero todo muy bien
organizado é instalado hasta con elegancia. La
pension cuesta sesenta francos en las primeras,
y cuarenta y cinco en el dormitorio general, y
pueden llevar la comida del mediodia si el taller
(3 el almacén estan lejos.

Estas “Casas de familia,, ofrecen un asilo con-
fortable y seguro para todas aquellas jo'venes y
aun mujeres que se encuentran solas, sin apoyo
y en muchos casos hasta sin familia. Desgracia-
damente, estos establecimientos son todavia poco

(1) La pension es de 50 francos mensuales.
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alojamiento en familia que admite a las sindica-
das,—pues las veladas son frecuentes y se pro-
longan, a pesar de la ley. En primer lugar, las
encargadas de tales casas tienen que velar tam-
bién hasta la llegada de las obreras; después, :1 la
ma�ana  siguiente han de ir 2'1 casa de las patronas
o due�as  de obradores a enterarse de si rea1men-
te aquellas obreras han pasado alli aquellas horas
(3 han estado en otro sitio. La cosa no es facil,

Academia de Ciencias morales ha demostrado las grandes di-
ficultades que encuentran las jévenes obreras para alojarse
honestamente a precio razonable.

En el curso de su vasto y minucioso informe, Georges Pi-
cot ha demostrado, en efecto, que en Paris los caseros se
niegan frecuentemente é alquilar habitacion a mujeres solas,
He aqui las explicaciones que le ha dado un comerciante,
muy respetable al parecer, que tenia un piso amueblado:

“Nunca consentimos en admitir mujeres solas. Las que tie-
nen mala conducta dan escéndalo; las que quisieran portarse
bien serian causa de otro género de desorden; no tardarian en
notar su presencia en la casa, y muchachas y nruchachos que-
rrian inducirlas 2'1 dar bailes o reuniones; sentarian todos sus
reales en el cuarto, y nuestros inquilinos no tendrian punto
de rcposo. Recibimos matrimonios 11 hombres solteros. En
Paris es preciso que la mujer tenga alguien que la proteja, y
no es prudente que viva sin defensor,,.

Asi, pues, la joven soltera y honesta se encontraré frecuen-
temente privada de habitacion decorosa. Se comprende, pues,
que la mujer domiciliada en estas condiciones no tenga mas
que un pensamiento: vivir lo mas pronto posible en una ha-
bitacién propia alhajada con muebles suyos. Pero aqui se
presenta un nuevo peligro. “En cuanto posee un lecho y una
silla—dice G. Picot,—la joven obrera busca una habitacion,
pero el precio es muy elevado. En los barrios préximos a su
taller cuestan 200 6 250 francos, 180 por lo mcnos. Un gabl-
nete sin chimenea vale 150 francos. Si se instala en los fau-
bourgs, puede bajar 2'1 120, 2'1 116, rara vez 2'1 100. Entonces
en los malos dias del invierno tiene que atender a los gastos
de transporte. Pero esta independencia, que para un matri-
monio es garantia de moralidad, para la joven soltera no ca-
rece de peligros. Si tiene que afrontar riesgos en un cuzrrto
amueblado, corre aventuras de otra especie en una habita-
cién dondc vive sola,,.
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dos al iniciador del sindicato y a los miembros de

_la “Union cristiana de los talleres dc mujeres,,.

En la Guia social de la Action p0pulaz're(l) para
1904, el abate du Lac expone el origen de tales
establecimientos. Después de hacer ver su nece-
sidad en Paris, donde no disponiendo la obrera
mas que de una hora para el almuerzo no puede
hacerlo en su casa y se encuentra obligada a
entrar en un bodegon 6 2'1 llevarlo ya preparado y
tomarlo luego de mala manera, el abate du Lac
a�ade:

“... No fué dificil conseguirlo; desde el prin-
cipio dabamos el pan gratuitamente, y al cabo de
algunas sem: nas el restaurant se llenaba a las
horas de las comidas (2). Bien pronto fué preciso
alquilar otro local para instalar un segundo res-
taurant, mas adelante, otro, y después otro. Pero
estos cuatro eran todos peque�os;  no podiamos
llegar a reunirlos con una cocina frnica, y de ahi
las considerables gastos que ocasionaban. Los
comienzos fueron, por tanto, costosos y dificiles;
pero poco a poco fuimos concentrando nuestra
clientela en un solo y gran restaurant, capaz para
dar de comer de una vez 2'1 seiscientas perso-
nas (3). Ann conservamos uno de los peque-
�os  (4); pero es demasiado reducido, y tratamos
de instalarlo en un local tan amplio como sea
posible.,,

E1 capitulo mas importante del presupuesto de
estos establecimientos es el de alquiler del local,
cuyo precio es bastante elevado en’ tales barrios.

(1) Guia social de la Action populaire, para 1904, pégina
193 y siguientes.

(2) Se sirve a la carta y por comidas a precio fijo. Por 0,90
francos se obtiene pan, vino, cerveza 6 leche, un plato de
came, otro de verdura y un postre. Hay salon de lectura.

(3) Rue de Richelieu, 47.

(4) Place du Marché Saint-Honoré, 27.
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-numerosos; sumados con los de su mismo género
depidos 2'1 la iniciativa de la iglesia protestante o
a insprraciones puramente filamtropicas (1), no
pasan de dos o tres mil camas las que tienen en-
tre todos disponibles. Y hay en Paris miles y mi-
les de obreras y empleadas en almacenes y casas
de comercio que iviven en el mas peligroso y
triste _aislamiento (2).

Después de pensar en la vivienda se ha pre-
ocupado dela alimentacion, y el Sindicato ha tra-
tado de procurar a sus obreras alimentos sanos y
bien preparados, al precio de coste, y de servit-
selos en locales donde estuviesen :1 cubierto de
las galanterias masculinas, pues sabido es que en
los bodegones suelen perder el estomago y la
virtud estas pobres jovenes.

Los restaurants de obrferas tratan de evitar este
doble peligro. No han sido establecidos por el
Sindicato de la aguja; pero para completar lo que
venimos diciendo sobre las instituciones anejas 21
las asociaciones profesionales femeninas hemos
creido poder hablar de ellos al final de este capi-
tulo, con tanto mas motivo cuanto que son debi-

(1) Entre ellos citaremos los de 1’ Union internationale des
Amies de la jezme fille (40, rue Denfert-Rochereau), l’Gzwre
familiale des Ouvriéres (74, rue d’Hautevi11e), l’Hétellerie
de l’Arme’e du salut (rue Fontaine-an-Roi, 10, plaza de la Re-
publica), y sobre todo los de la Société philanthropique, ex-
clusivos para la clientela femenina. La mayor parte de estas
“casas de familia, tienen un salon comun donde las obreras
se reunen y donde tienen a su disposicion piano, libros, pe-
riédicos.

(2) Es conmovedora esta respuesta que dié :3 Georges
Picot la superiora de una de estas casas: “Cuando queda un
cuarto desocupado recibimos quince peticiones 2'1 13 vez. Las
solicitudes son apremiantes, las cartas de recomendacién se
multiplican. Nos es preciso escoger, y os aseguro que es muy
cruel ese momento, porque si hay diez aspirantes, estamos
seguros de que las nuevejdvenes rechazadas antes de macho
se habrdrz perdido.
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asociaciones profesionales de este género son
muy escasas y cuentan con peque�o  n�mero  de
asociadas. Por otra parte, las instituciones anejas
(oficinas de colocaciones, mutualidades coopera-
vas é instituciones economicas de todas clases)
estén relativamente poco desarrolladas; exigen en
la mayoria de los casos capital y fondos disponi-
bles en c"antidad de importancia, pues las cuotas
de las sindicadas son exiguas; y no puede menos
de ser asi, dada la modestia de los salarios.

Hay, pues, por esta razon serias dificultades,
porque un sindicato no progresa si en una 1'1 otra
forma no presta servicios 2'1 sus miembros. gPor
qué las mudirxes cristianas que disponen de alg�n
tiempo libre (3 de recursos pecuniarios no han de
poner su actividad y su bolsillo :51 la disposicion
de las presidentas de las agrupaciones profesio-
nales? En esta obra de inmensa importancia todo
es utilizable. Es de desear que el movimiento
gane en rapidez y en intensidad. Por lo que ata�e
:51 10s sindicatos femeninos, los cato'licos han teni-
do hasta ahora la fortuna de no it retrasados. A
ellos toca comprender la importancia que en estos
momentos tiene el movimiento sindical, colocén-
dose resueltamente en el terreno profesional: to-
mando vigorosamente la defensa préctica dé los
intereses de los obreros, no 5610 habrén hecho
una obra de justicia, sino que, por a�adidura,
habrén contribuido por modo indirecto :31 la de-
fensa de las libertades religiosas.

FIN DEL TOMO PRIMERO
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Los demas gastos estan proximamente cubiertos
por los ingresos: falta, pues, ver la manera de pa-
gar aquél, y a eso contribuye también la genero-
sidad femenina.

Los restaurants de obreras, han tenido buen
éxito (1), pues en diez a�os  han servido mas de
un millon de comidas. En la Exposicion de 1900
obtuvieron una medalla de oro—1o cual no fué
sino justicia. Han hecho un bien moral inmenso
con solo impedir la realizacion de muchos males,
y hay un articulo en su reglamento que se obser-
va fielmente, cual es el de que en estos comedo-
res no se admiten mas que mujeres, gracias a
lo cual las obreras se hallan so1as,"con lo que
ganan mucho. Asi también lo juzgan las personas
que se interesan por ellas. El abate du Lac cuen-
ta que ha sido llamado alguna vez para prestar
sus auxilios espirituales al padre, marido (3 her-
mano de alguna de las obreras concurrentes al
restaurant, y que le han recibido con las siguien-
tes palabrasz “¢'Usted es el cura fondista? ;Ah, se-
nor cura! ;Qué buena obra ha hecho usted!,, Ta-
les palabras, dichas en el tono que expresa el
agradecimiento mas verdadero, indemnizan :31 un
sacerdote de muchos sinsabores y de no pocas
inquietudes.

VII

Acabamos de estudiar en su conjunto los sin-
dicatos femeninos. A1111 en sus com1enzos,las

(1) Se han organizado otros restaurants para obreras.
Indicaremos dos catolicos, uno perteneciente a la (Euvre tn-
ternationale catholique de la protection de la jeune fille, rue
des Bauches, 4, en Passy; otro en el Fauburg Saint-Honoré,
170. Citaremos ademés el Foyer de l'0Lwrzére, rue d’Abouki_r,
60, bulevar de los Capuchinos, 35, y el de la Maison ouvrzé-
re protestante, rue Titon, 22.
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