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DON LUIS ULPIANb DE LA TORRE, 

el primer normaLista laico del "Juan Montalvo", :rindió su jornada 
máxima el 14 de Abril del año en curso. Su vida fue un ejemplo 
de integridad y honorabiLidad. Se consagró siempre a La acción 

creadora, a la obra noble de edt¡,car muchas generaciones. 

REVISTA ECUATORIANA DE EDUCACION rinde su homenaje 
a tan preclaro y ejemplar maestro ecuatoriano. 

Sus discípulos de ayer, entre los que me honro en formar filas, 
desde las aulas de la Escuela "10 de Agosto" de la ciudad . de 
Otavalo, dejamos consta,ncia de admiración al educador lleno de 
virtudes y pedimos que su .existencia, clara y consagrada al bien 
común, sirva de ejemplo y lección para los maestros de hoy 

y de siempre. 

Dr. GONZALO RUBIO ORBE 
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NOTAS EDITORIALES 

""' VEINTE ANOS DE VIDA 

Dr. GONZALO RUBIO ORBE 

La Casa de la Cultura Ecuatoriana cumplió sus 20 años de 
labor abnegada en beneficio de la cultura nacional. La obra de 
esta Institución se ha encaminado a incrementar y estimular la 
producción literaria, a fomentar las .actividades y demostraciones 
de las artes plásticas, del teatro y la música y o(r~s campos más. 
Dentro de las limitaciones de tipo económico, ha impulsado las 
labores del pensamiento y de'l arte {le lo que pod1·íamos llamar el 
nivel elevado de la cultura ecuatoriana. 

En algún grado ha dedicado sus esfuerzos a cierta difusión 
cultural en favor de las masas, del puf:!blo y de los grupos cam
pesinos. Investigaciones de carácter científico, de aspectos de an
tropología y del campo social se han reaLizado también con las 
restricciones determinadas por factores extraños a la Institución. 

Un inventario sobre las obras editadas, tanto en Quito como 
en los Núcleos Provinciales; la publicación de revistas especiali
zadas en varios ·aspectos., que son materia de preocupación cultu-
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raL constante de la Casa; las revistas y periódicos que mantienen 
los Núcleos y otras actividades más, constituyen, indiscutiblemen-. 
te, una acción digna de reconocimiento en favor de la cultura, la 
ciencia, la literatu,ra y otros aspectos más del pensamiento y el 
espíritu del país. 

Los varios museos que ma¡¡,tíene la Institución, las bibliotecas 
a su cargo, los actos culturales, conferencias, mesas redondas, 
reuniones científicas especializadas; la colaboración ofrecida a 
certámenes internacionales; las invitaciones realizadas a hombres 
de ciencia, artistas y pensadores para que mantengan conferen
cias e informaciones cu~turales y científicas: en fin, una variedad 
de actividades más, po1· hoy enunciadas en forma breve, constitu
yen también acciones concretas de la labor cultural desar_rollada 
por nuestra Institución en cumplimiento de su trascendental 
misión. 

El mantenimiento del Coro de la Casa de la Cultura, los gru
pos de ballet en Quito, Guayaquil y otros lugares, los conjuntos 
orquestales, la formación y actividades de los grupos de teatro 
también son esfuerzos valiosos que impulsan y fomentan la cultu
m del país en sus varias manifestaciones. 

Las exposiciones periódicas de . arte plástico y las de arte po-, 

pular y de artesanía han servido para fomentar aspectos específi
cos de la cultura .en lo selecto y en la acción popular. 

Los servicios de bibliotecas para el público en la ciudad Ca
pital y en las más importantes capitales de provincias son valiosas 
agencias de servicios a la cuLtura, las ciencias y las letras. 

Los museos y exposiciones, como el de arte colonial; la co
lección de obras de arte moderno que reune hermosas muestras 
de todos los pintores actuales, quienes forman una brillante y pu
jante generación en este ramo; el importante Museo de Musicolo
gía, y la actual Muestra de Artesanía Indígena, formada por el 
Instituto Indigenista Ecuatoriano'; el valioso, cuanto novedoso, 
Museo de Oro del NúcLeo del Guayas, junto con muestras y ga
lerías de los varios Núcleos Provinciales son, sin discusión, obras 
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concretas y fecundas en el campo del arte, la artesanía, las bellas 
artes y la estética del país. 

La Casa de la Cultura tttiliza en su acción todos los medios 
posibles para la difusión de la cultura. En la prensa, con sus edi
toriales, particularmente la justamente ponderada de Quito, cwlti
va todos los géneros literarios; rica y variada es esta obra y a 
.través de ella ha sido posible difundir el pensamiento e~atoria• 
no; utiliza la palabra hablada en c-onferencias, mesas redondas, 
certámenes de sus integrantes, de otros hombres de cultura del 
país y de altos valores extranje1·os en los diversos campos y es- . 
peciaiizaciones; emplea la radio en Quito y en varias ciudades 
como meétios exclttsivamente de cultura; una revisión de los pro
gramas radiales deja una saludable impresión de labor constante 
de información, arte variado, literatnra y aspectos especializados; 
la escena y el teatro, la pintura y escultura han ayudado tam
bién a esa constante y variada acción, de difundir y fomentar la 
cultura en sus más variadas manifestaciones. 

La Casa de la CuLtura Ecuatorianá en sus 20 años de consa
grada labor, ha venido cumpliendo los objetivos que le señaló e( 
estatut¿ jurídico de su creación. Su labor, desde los primeros 
años de vida, trascendió los linderos nacionales y se difundió en 
países de América y del mundo. Su obra constante, sus publica-

' ciones, su acción severa y ponderada le dieron. prestigio, en. tal 
forma que la Institución constituye una de las obms fundamen
tales y ejemplares del espíritu y la cultura, que frecuentemente 
sirve de ejemplo, de mención estimulante y hasta de honor para 
el Écuador. 

La estructura de la Institución contempla una modalidad que 
determina se extienda por todas las provincias de la Patria. Los 
Núcleos Provinciales, en la mayoría de los casos, han desplegado 
labores y esfuerzos dignos de especial reconocimiento; ellos han 
constituído motores y fuerzas de impulso de .la cultura secciona! 
del país. Esta organización le da a la Casa de la Cultura un profun
do sentido de ecuatorianidad; la presencia de los Núcleos en cada 

7 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



uno de los sectores en que se divide el país, desde el punto de 
o;ista administrativo, da un contenido de profundo sentido nacio
~al. Estas organizaciones sectoriales constituyen los centros desde 
londe se impulsan y se irradian empeños y acciones para el de
:arrollo de la cultura, para la demostración de actividades del es
>Íritu, las letras, el folklore. La obra que se realiza en los Núcleos 
)rovinciales, en la generalidad de los casos, es la obra que refle
a las inquietudes de la cuLtura y del pensamiento de las pro
•incias y sus cantones. La Casa de la Cultura con sus organi
aciones ramificadas en los distintos rincones· del Ecuador, por 
tra parte, adquiere un profundo sentido de acción integradora 
e la cultura nacional en los campos que le toca actuar. 

La obra realizada ha tenido graves limitaciones y a veces 
asta obstáculos y campañas; especialmente los factores de tipo 
::onómico, con la limitación de recursos de la institución, por 
esgracia, han detenido la acción dinámica y la necesaria mobi
-lad ascendente en el cnmplimiento de objetivos y en la inicia
ón de nuevas labores e inquietudes; la carencia de recursos no 
z dejado atender las necesidades, cada vez más amplias y varia
ts, en los diversos 1wogramas y actividades que ha venido des
npeñando la Institución. Con frecuencia, inclusive, se han pro
tcido limitaciones tan serias y peligrosas en los ingresos asig
~dos a la Casa que hasta ha habido que soportar crisis, que casi 
n paralizado las labores de La cultura. 

No pocas veces han surgido campañas apasionadas y hasta 
.placables, con miras a producir situaciones anormales e ines
)les en la Casa de la Cultura. 

Sin lugar a dudas, insistamos que el más grave obstácttlo ha 
nstituído el de la falta de recursos económicos, inclusive, para 

labores corrie.ntes que ha venido realizando la Entidad. Este 
'tor ha limitado la ejecución de iniciativas vaLiosas de las dis
tas Secciones Especializadas que componen la Casa de la Cul
·a Ecuatoriana, y de sus Núcleos. En varias etapas ha sido ne
m·io soportar una especie de estancamiento y hasta de reduc-
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ción de los impulsos y proyectos destinados a fomentar la cuLtu
ra, las artes, la literatura, la música, las técnicas y otros campos 
más. Este mismo far:tor ha constituído el grave freno para llevar 
adelante el programa de edificaciones, tanto de la Casa de la Cul
tura de Quito, como de la mayoría de los Núcleos· Provinciales. 
El edificio de la Institución en la Capital de la República, sus
pendido en la iniciación de la constru.cción de columnas, mostran
do una especie de bosque de va?"ilLas de hierro ennegrecido, es 
uno de los ejemplos más patéticos y dolorosos para la cultura; 
él es el producto de la carencia de medios, es el resultado de ac
titudes gubernamentales de incomprensión y pasión, que no per
mitieron coronar con éxito ese hermoso escenario para la expre
sión cultural, para la demostración de actividades y f1·utos del 
arte escénico, la música, el canto y otras manifestaciones de la 
cultura en beneficio de los sectores cultos; y, lo que es más va
lioso, en favor de las grandes 1nayorías popula1·es, que tanto ne
cesitan de estos actos y que menos oportunidades tienen de gozar 
de demostraciones de estos géneros. Este local, que servirá para 
mantener los museos en las varias manifestaciones de la vida na
cional, en el pasado y en el presente, como demostraciones ob
jetivas y concretas de los valores y las posibilidades de la cultu
ra ecuatoriana, permanece inconcluso, en abandono, en espera 
qtte la ayuda dada hace pocos meses por la H. Junta Militar se 
convierta en dinero para la acción. 

El factor monetario ha determinado también que no se pue
dan intensificar actividades en beneficio de las grandes mayorías 
nacionales, como colaboración de la Casa de la Cultura a la mi
sión educativa y cultural que están llamados a desempeñar otros 
organismos oficiales del Estado, especialmente creados para cum
plir con estas funciones. 

Hay en la Casa de la Cultura Ecuatoriana fe y devoción pa
ra continuar adelante con el cumplimiento de las trascendentales 
funciones en favor de las diversas manifestaciones y elementos 
culturales. Los Miembros Titulares y Correspondientes de la Ca-
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pital- de la Rep-ública y de las Cap-itales Provinciales, tienen tma 
actitud permanente de servicio a los fines que debe cumplir la 
Institución. Cuando las disponibilidades económicas faciliten me
dios materiales en mayor grado y se alcance más facilidad en la 
acción, la obra será más efectiva y más fecunda. 

El estatuto jurídico que rige la vida de la Casa de la Cultu
ra establece otra característica importante en su composición, al 
contemplar la formación de varias Secciones Especializadas y 
Técnicas; con eLlas se atiende a las principales manifestaciones 
del pensamiento, las letras, las artes, la Hteratura y actividades 
específicas; esas Secciones son: Ciencias Jurídico Sociales, Cien
cias Filosóficas y de la Educació'n, Literatura y Bellas Artes, Cien
cias Histórico - Geográficas, Ciencias Exactas, Ciencias Biológicas 
e Instituciones Culturales Asociadas. 

La Casa de la Cultura ha contado en su comando con hom
bres del valor y la prestancia intelectual, cultural, literaria y 
científica, como Benjamín Carrión, su fundador, Pío Jaraiñillo Al
varado, Jul?o Endara y actualmente Jaime Chaves Granja. 

--
La Sección de Ciencias Filosóficas y de la Educación, desde 

la iniciación de sus labores, ha venido actuando en un trabajo de 
equipo entre los Miembros Titulares y los Miembros Correspon
dientes. En forma 1·egulaT, dos veces por mes, se vienen realizan
do las sesiones de los integrantes de la Sección, para cumplir así 
con los objetivos propuestos. Desde los primeros momentos de las 
actividades de nuestra Sección se empleó este tipo de trabajo aso
ciado y de cooperación, mediante el cual se ha creado un espíri
tu de unión y solidaridad en beneficio de las labores específicas 
encomendadas; también de preocupación seria por los problemas 
generales de la cultura y, en particular, por aquellos que nos co
rresponden en el campo de la Educación y la Filosofía. 

10 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



El Licenciado Jorge Bolívar Flor, mentaLidad brillante y cla
ra, entregó sus mejores años a un trabajo valioso en .la Sección, 
cuando fue Miembro Titular; él imprimió, con todo desprendi
miento, esta característica de trabajo asociado; repartió las fun
ciones para cada uno de quienes formábamos el grupo de la Sec
ción; estimuló el esfuerzo y la cooperación en forma desinteresa
da en el análisis de los problemas de la cultura, la filosofía y la 
técnica docente; con esta actitud de cooperación y esfuerzo man
comunado se desarrollaron los programas de radio, la publicación 
de la revista y otras labores más. Luego, el doctor Emilio Uzcá
tegui, maestro consagrado, espíritu laborioso y de entrega total 
a la acción positiva, cumplió también los objetivos con esta misma 
modalidad; él incrementó las actividades con varias direcciones 
importantes para la educación y la cultura misma. Después, el 
profesor Fernando Chaves, mentalidad brillante, maestro de cla
ra y profunda visión de los problemas docentes, escritor excelen
te, di1·igió la Revista durante un tiempo importante de la vida de 
la Institución. Nos ha tocado a los actuales Miembros Titulares 
continuar en la labor, manteniendo el espíritu de equipo, el tra
bajo de grupo entre Miembros Titulares y Correspondientes; ac
ción presente constituye también el ampliar las actividades y el 
incrementar progresivamente los integrantes de la Sección con 
nuevos miembros, con nuevas energías de prestigiosos y distingui
dos educadores y hombres de letras. 

Sin tratar de hacer un registro exhaustivo de la obra realiza
da por la Sección de Ciencias Filosóficas y de la Educación de la 
Casa de la Cutura, valdrá recordar aquellas labores más relevan
tes, en este año en que nuestra Institución cumple sus 20 años de 
existencia. -

Los principales esfuerzos pÚeden resumirse así: 
La REVISTA ECUATORIANA DE EDUCACION lleva 18 

añós de existencia; sus fundadores y mantenedores se propusie
ron hacer en ella una labor de difusión de las nuevas corrientes 
pedagógicas y filosóficas; ella se encaminó a proporcionar a los 
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educadores y a ¿as pe1·sonas que se interesan por estos proble
mas, análisis y estudios de tipo especializado; entre sus objetivos 
tuvo d de ofrecer a los maestros y escritores una tribuna desde 
la cual pudieran difundir sus criterios, sus investigaciones, expe
riencias y más problemas reLacionados con los intereses de la cul
tura y de la docencia. Para cumplir con estas finalidades se con
vino en que cada número 'constituya una especie de monografía, 
de análisis y estudio de temas concretos sobre materias educa
cionales. Casi en forma absoluta se ha mantenido esta caracterís
tica en la 1·evista; en esta forma se ha servido a los intereses de 
la educación y a los de la cuLtura en general, y se ha cooperado 
con los maestros para su mejor información y para lograr evolu
ción en la acción docente. Más aún, para cumplir este objetivo en 
forma más amplia, la revista ha venido siendo ofrecida en forma 
gratuita a todos los educadores y personas de cultura que se han 
interesado por eUa. También esta publicación ha servido para di
fundir en el exterior, en forma continua, los estudios de carácter 
educacional, los adelantos de ·nuestra docencia y todos sus ensa
yos y experiencias. V arios temas y aspectos contenidos en los 53 
números que se han publicado hasta ahora, han sido analizados 
bajo eL criterio anotado, de contenido monográfico y con miras a 
cumplir los objetivos indicados. 

Con frecuencia se han realizado mesas redondas, discusiones, 
análisis y estudios de temas de nuestras especializaciones, de 
asuntos de interés y de actualidad en el campo de la educación. 
Distinguidas personalidades, especializadas en las ramas que tie
nen relación con nuestra Sección, nos han honrado con importan
tes conferencias. Esta labor se ha concentrado principalmente en 
la Capital de la República, y en dguna ocasión se ha extendido 
a otros lugares; pero vale la pena también resaltar que los Nú
cleos de la Casa de la Cultura, por su parte, han reaLizado acti
vidades muy valiosas en el campo de nuestm especiaLización, con
tanto para ello con la importante ayuda y participación de Miem-

12 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



bros Correspondientes residentes en diversas provincias de la 
Patria. 

La Sección inició, hace algún tiempo, la publicación de una 
Revista Especializada de Filosofía; por desgracia, nos ha faltado 
la continuidad en esta obra y ésta es una deuda que tiene la Sec
ción y, en partie1.Llar, los especialistas de esta rama para con la 
cultura, quienes deberán, cuanto antes, reanudar la obra de difu
sión y estudio de estos problemas en el Ecuador, a través de es
te órgano de expresión del pensamiento especiaUzado. . 

Durante un período importante de la vida de la Casa de la 
Cultura, la Sección mantuvo un trabajo de promoción cultural 
con grupos populares y barriadas en la Capital, mediante la coo
peración de la Embajada Americana, que nos ofreció proyeccio
nes de películas. A base de esa labor recreativa e instructiva se 
realizaron concU1·sos de resúmenes y comentarios de las proyec
ciones y otras labores más de tipo culturaL En los Núcleos. Pro
vinciales la labor de esta índole también ha sido bien definida y, 

a veces, digna de elogio. Por ejemplo, el Grupo de Manabí ha 
llevado a la práctica hermosos programas de esta índole, con la 
organización de festividades de tipo. folklórico y de costumbres 
tradicionales, en programas de Educación Fundamental, en fiestas 
campiranas .. Por poblados pequeños, por .zonas rurales, se han de
sarrollado estas actividades, constit-u,ye'ndo labores importantes, 
que han creado fuerzas de mejoramiento y progreso, preocupacio
nes por aspectos de la cultura. Estas actividades se· han cumplido 
por ese Núcleo pese a los limitadísimos recursos económicos; por 
eso resultan más valiosas aún. 

Con el objeto de contribuir a la educación popular, la Sec
ción inició la publicación de una serie intftulada LECTURAS PO
PULARES. El objetivo fue ofrecer al lector de limitada prepara
ción cultural lecturas amenas, informativas, que eduquen e ins
truyan, que difundan conocimientos prácticos en favor de la ele
vación de los niveles de vida. Por desgracia., razones extrañas a 
la Sección hicieron que no se pueda cumplir específicamente con 
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los objetivos propuestos. En todo caso, es un deber que tenemos 
de reiniciar e impulsar esta acción en favo1· de causa tan noble 
y tan justa_. como es la que se encamina a educar, instruir y la
borar por el mejoramiento cultural de nuestro pueblo, de nues
o·os trabajadores y de quienes requieren de ayuda de este géne
ro. Ojalá que en nuevos empeños podamos seguir los ejemplos 
trazados en esta materia con las Bibliotecas Populares de Méxi
co y Guatemala, que llevan ya en centenares los pequeños Libros 
de carácter educativo e instructivo, entregados a la lectura del 
hombre del pueblo. 

Cuando las condiciones técnicas de funcionamiento de la ra
diodifusora de la Casa fue1·on ventajosas, la Sección mantuvo con 
sus miembros intervenciones semanales, para analizar problemas 
de interés palpitante en el campo de la educación y la docencia; 
unas veces como simples exposiciones y conferencias; ótras con 
una modalidad de mesas redondas, de discusión y análisis de los 
problemas. También utWzando este mismo medio de difusión, la 
Sección mantuvo periódicamente cursos especiales de información 
y divulgación popula?": citaremos, como ejemplo, un Curso de 
Historia de la Patria, qu.e durante tres sesiones semanales pe,rmi
tieron ir haciendo resúmenes apropiados y adaptados a la com
prensión de radioescuchas de escasos niveles cultumles, que más 
requieren de estas informaciones. Cuando el nuevo y potente 
equipo de radiodifusión,' felizmente ya en el país, se instale, 
reiniciaremos con estas y otras actividades en favor de la difu
sión cultural, de la educación y de los maestros. 

La Casa de la Cultura y su Sección de Ciencias Filosóficas 
y de la Educación han colaborado con otras instituciones en ac
tividades de interés educativo y cultural, de radio nacional e in
ternacional. A manera de ejemplo, recordemos eL aporte ofrecido 
a la reali.zación del V Congreso Indigenista Interamericano, el 
año próximo pasado. Al final de este certamen, la Sección de 
Ciencias Filosóficas y de la Educación tuvo satisfacción de entre
gar a la Casa de la Cultura, en asocio de esfuerzos con el Insti-
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tuto Indigenista Ecuatoriano, el Museo de Artesanía Indígena del 
país, que constituyó una de las actividades del certamen interna
cional indigenista. Esta exposición representa, a nuestro entender, 
la base, el comienzo del museo de a.rtésanía popular del país. La 
Casa de la Cultura y el Instituto Indigenista, con los aportes va
liosos del ex-Ministro de Fomento, Ing. José Corsino Cárdenas, 
son los iniciadores de esta demostración de cultura vernácula, de , 
esta muestra de la potencialidad de la artesanía nacional y, en 
particular, indígena. 

Integran nuestra Sección maestros prestigiosos, dirigentes 
de la educación, hombres de cultura, catedráticos de la educación 
primaria, media y superior, rectores y dirigentes de la educación 
de los principales planteles de la Capital y del país. Esta caracte
rística ha sido muy beneficiosa y positiva para estaMecer relacio
nes de ayuda y cooperación mutua para la ejecución de es
fuerzos culturales y especializados entre la Sección de Ciencias 
Filosóficas y de la Educación y los diversos centros educativos; 
ellos nos han ofrecido valiosa e imponderable ayuda para la eje
cución de muchas actividades; por su parte, la Casa de la Cul
tura ha tratado de cumplir y cooperar en lo que le ha sido posi
ble con el pensamiento, las inquietudes y los esfuerzos de los es
tablecimientos educacionales. Es que no podía ser de otra manera 
ya que, en esencia, las funciones mismas de la Casa son eminen
temente educativas. 

Otra actividad digna de recordación es la referente a la pu
blicación de obras, estudios, investigaciones relativas a los cam
pos de la Educación y la Filosofía. La Sección, como parte inte
grante de la Casa, ha venido editando una serie de libros de ca
rácter educativo y filosófico, escritos por sus Miembros Titulares 
y Correspondientes. A.portes de especial importancia han consti
tuído para la educación rn-isma, para las ciencias que forman es
ta Sección estos esfuerzos edi,toriales. La labor de los maestros, la 
técnica docente y la cultura especializada se han tonificado con 
las publicaciones de estos libros; ellos, por otra parte, ha. tenido 
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una amplia difusión en el exterior, para mostrar así los esfuerzos 
y adelantos que el Ecuado1· ha venido conquistando en los terre
nos de las ciencias de la ed-ucación y la filosofía. 

Cuando la Institución n-uestra declaró su Año Jubilar, para 
la celebración de los 20 años de existencia, la Sección de Cien
cias FiLosóficas y de la Educación, como las demás Secciones de 
la Casa, se apTestó a organizar un programa de actividades 
conmemorativas. Entre eLlas, merecen resaltarse las siguientes: 

Publicación de dos números de la REVISTA ECUATORIA
NA DE EDUCACION para celebrar este acontecimiento. El con
tenido de estas publicaciones será de una revisión de los aspec
tos f-undamentales de la educación ecuatoriana. En eUos se abor
darán los aspectos referentes a la Educación Primaria, Secunda
ria, Superior y la A.lfabetización y Educación de Adultos; se con
siderarán las reaLidades estadísticas en estos ciclos, atendiendo a 
los servicios que se cubren, a la proyección de necesidades en es
tos ciclos de la educación del país y a la oferta disponible. S~ 
da1·á a conocer, . en forma sintética, los fundamentos, caracterís
ticas y técnicas principales de la planificación de este sector, co
mo parte integrante del Plan General de Desarrollo Económico y 
Social del Ecuador. Se analizarán capítulos importantes de la for
mtrción de maestros primarios y secundarios; se escribirá sobre 
el empleo de textos y lib1·os de consulta en los varios niveles edu
cativos; se hará una revisión breve de la obra de lá Casa de la 
Cultura en función con el desarrollo de la Educación, con la pro
ducción de libros de carácter pedagógico y educacional. Se consi
derarán, en forma .especial, aspectos que tocan con la formación 
de la mujer, del niño y del adolescente ecuatoriano; en fin, el 
objetivo propuesto es dar tma visión panorámica de lo que carac
teri.za fundamentaLmente a la educación, a los maestros, a los 
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educandos, en los momentos actuales, y en parte en proyección 
y perspectivas hacia el futuro. 

Nuestra Sección, contando con la colaboración del señor Mi
nistro de Educación Pública, organizó un concurso de carácter 
educativo y económico, sobre un tema de palpitante y verdadero 
interés en los momentos actuales de la vida del Ecuador. Como 
es conocido, la Junta Nacional de Planificación y Coordinación 
Económica, en asocio de esfuerzos con varias instituciones, con ex
pertos nacionales y con la asistencia técnica foránea, elaboró el 
Plan General de Desarrollo Económico y Social del país, para un 
período de 10 años. Este plan fue adoptado por la H. Junta Mili
tar de Gobierno. Dentro de la programación indicada, el campo 
de la educación ocupa una posición importantísima, no sólo como 
uno de los sectores y programas parciales del desarrollo, sino co
mo uno de los aspectos generales en relación directa con casi to
dos los campos; pue~, en' buena parte va a depender de este as
pecto el desarrollo económico, cultural y social del país; por otra 
parte, el progreso que se logre en el campo económico y mate
rial debe tener por destino esencial beneficiar al mejoramiento de 
las condiciones de vida; lograr la elevación de los niveles de exis
tencia de nuestras mayorías nacionales; capacitar mejor, cultural 
y técnicamente a nuestra población. 

En respuesta a esta realidad a que se ha abocado la vida na
cional y como uno de los números de celebración de los 20 años 
de labor de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se promovió este 
certamen. Nuestra Sección creyó oportuno invitar a los maestros, 
economistas y hombres preocupados por los aspectos de la edu
cación y por el progreso nacional, para que participen en una 
justa intelectual sobre el tema: "La Educación y el Desarrollo 
Económico y Social del Ecuador". 

Para estimular los esfuerzos que demandaba intervenir en 
esta justa, se establecieron dos premios pecuniarios: un primero 
por valor de S/. 8.000,00, ofrecido por el señor Ministro de Edu
cación y un segundo, equivalente a S/. 5.000,00, donado por la 
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Casa de la Cultura. Además, los dos trabajos que resultaren ven
cedore¡;¡ serán publicados como libros o como parte de nuestra re
vista especializada y luego en forma de separata, de tal manera 
que tengan la difusión más adecuada y conveniente en el país y 
juera de él. 

La respuesta dada a esta invitación intelectual y profesional 
superó las perspectivas previstas; fueron presentados 11 traba
jos, cada uno de ellos con una extensión superior a las 200 pági
nas. Al momento de imprimirse este número de nuestra revista, 
el tribunal respectivo, integrado por delegados de la Casa de la 
Cultura, de la Junta Nacional de Planificación y del Ministerio 
de Educación, se encuentra estudiando estos documentos. Se es
pera que para agosto próximo se dará el veredicto, y en un acto 
público y especial se galardonará a quienes resulten triunfantes. 

Vayan los votos de reconocimiento para todas aquellas perso-
o 

nas que se esforzaron para intervenir en está jtLsta; esa participa-
ción numerosa y llena de tanto valor está demostrando la seria 
preocupación existente en sectores relacionados con la educación, 
su desarrollo y reforma; es decir, por los problemas esenciales 
del desarrollo y progreso del país, y porque, en sí, esta respuesta 
constituye, una atención preferencial a la invitación hecha por la 
Casa de la Cultura Ecuatoriana. 

Uno de los números emotivos, que constituyó una verdadera 
apoteosis de adhesión para la Casa, fue el de la colocación de 
dos placas de bronce en el edificio de la Institución con motivo 
de la celebración de este acontecimiento. Estas placas constitu
yen el reconocimiento y la gratitud de los colegios laicos capita
Linos y la ratificación de fe y decisión en los destinos de la Ins
tituci{m por parte de los miembros integrantes de la Sección de 
Ciencias Filosóficas y de la Educación. 

Miembros Titulares y Correspondientes acordamos rendir el 
homenaje de admiración y adhesión a la Casa de la Cultura; pe
ro junto a esta idea surgió otra de parte de los colegas dirigentes 
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de los planteles secundarios laicos de Quito, para expresar igual 
testimonio a nombre de estos colegios. 

El progmma de colocación de las indicadas placas se realizó 
con la concurrencia de dirigentes y profesorado de los colegios, 
de delegaciones estudiantiles; contó con la presencia de Miembros 
Titulares de la Casa de la Cultura y de los Correspondientes de 
la Sección de Ciencias Filosóficas y de la Educación. Intervinie
ron en el acto delegados de la Sección, de los colegios homena
jeantes, tanto directivos como estudiantes, y del Presidente de la 
Casa; las expresiones vertidas constituyeron muestras de afecto y 

exaltación a la labor que viene cumpliendo la Entidad en favor 
de los destinos de la cultura y de ra educación misma; fue oca
sión para que se ratificaran los anhelos de mayor progreso y de 
mejor a~ención en recursos materiales para la Casa de la Cultura, 
para que ella pueda cumplir con sus programas actuales y con la 
ampliación de actividades en el futuro. 

Como otro de los homenajes a la Casa de la Cultura, la Sec
ción de Ciencias Filosóficas y de la Educa~ión prepara en estos 
momentos 1ma serie de mesas redondas para analizar y discutir 
los aspectos que contiene el Plan de Desarrollo de la Educación, 
tanto en su aspecto cuantitativo, como en el cualitativo. Al orga
nizar estas actividades se desea, además, difundir en, mayor grg
do el contenido del indicado programa y despertar mayor preo
cupación por estos problemas entre los maestros y la ciudadanía 
interesada en estos aspectos; se desea que el contenido del plan 
de acción, las demandas existentes en el país, las reformas cuaLi
tativas de la educación, elaboradas por el Ministerio del ramo en 
colaboración con la Junta de Planificación y con valiosos edu
cadores del país, de expertos extranjeros y ciudadanos que tienen 
relación con la educación, sean analizados y estudiados en acto 
público. 

El empeño se encamina también a que, después de realizadas 
estas actividades en Quito, se pueda extender la labo1· hacia 
otras ciudades del país, como Guayaquil, Cuenca y otms. 
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Están en preparación varias intervenciones de tipo radial con 
el objeto de analizar y discutir problemas esenciales de la educa
ción y la cultura del país. Estas labores se llevarán a la práctica 
apenas la Casa de la Cultura instale su nueva radiodifusora. 

Por último, en el programa de actividades de festejos del Año 
Jubilar de la Casa, por sus veinte a1ios de vida, se acordó reali
.zar una exposición de la producción literaria nacional de textos, 
libros de consulta y otros materiales educativos, referentes a los 
distintos niveles. En esta demostración cultural y de técnica pe
dagógica deberán intervenir planteles fiscales, municipales y pri
vados. No se ha previsto aún la fecha exacta de este certamen, por 
razones de trabajo de las personas que deben llevar a la realiza
ción esta valiosa idea. En todo caso, es un compromiso de nues
tra Sección y estamos seguros que al llevársela a la práctica ten
dremos la respuesta generosa y. entusiasta de los colegios, de los 
maestros y de los estudiantes de los diversos niveles y de las va
rias clases de educación nacional. 

Para atender en mejor forma las dive1·sas a~tividades que viene 
desarrollando nuestra Sección y para alcanzar Za mayor partici
pación posible de educadores, de hombres de ciencia y de cultu
ra y de otros especialistas que tienen relación con nuestros em
peños, la Sección viene incrementando, en forma progresiva, sus 
Miembros Correspondientes. En la Casa de la Cnltura de Quito 
contamos con cerca del medio centenar. Esta actividad continua
rá realizándose sin descuido alg'ILno para vitalizar la labor con 
nuevos impulsos e iniciativas y para que la Sección de Ciencias 
Filosóficas y de la Ed'!Lcación, en su estr'!LCt'!Lra sectorial, respon
da al alcance nacional que tiene la Casa de la C'!Lltura. 

Dejamos para el próximo número hacer el análisis de tipo 
general de varios. aspectos del vivir de la escuela, el colegio, la 
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universidad y la educación de adultos, que forman el temario de 
los dos números de homenaje. Por su parte, en cada uno de los 
aportes de los varios colaboradores de esta revista se hallan es
tos análisis en forma más dedicada y profunda. 

Valdrá la pena sí ratificar dos aspectos esenciales que sen
timos quienes estamos formando filas en la Casa de la Cultura en 
calidad de Miembros Titulares y de Correspondientes. Por una 
parte, que consideramos, sinceramente, un honor muy especial el 
integrar filas de una institución de prestigio, de actividades posi
tivas y serias, que viene sirviendo a los intereses permanentes e 
inconmovibles de la cultura ecuatoriana. Por otra parte, nuestra 
adhesión y fe en los destinos de la Casa son permanentes; en es
ta ocasión reiteramos nuestra fe y decisión para ofrecer el aporte 
que nos sea posible y permitido en favor de los destinos impon
derables que debe cumpli1· la Casa de la Cultura Ecuatoriana y 
de los específicos de nuestra Sección, la de Ciencias Filosóficas_ 
y de la Educación. 
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BASES DE LA REFORMA EDUCATIVA 

Dr. EDMUNDO CAREO 

Se me ha solicitado puntualizar explícitamente los funda
mentos de la Reforma Educativa en armonía con el Plan de Edu
cación Naciona•l. Lo hago tomando las ideas implícitas en él, en 
algunos casos y, en otros, ~omo los pedagógicos, totalmente exc.. 
trafdas del Plan. 

A. FILOSOFICAS 

l. Ante todo la formación del hombre: 

Para que la educación opere como un agente eficaz de la 
transfor·mación económica, social, cultural y moral, es preciso que 
sea completa; es decir, que constituya una síntesis de cultura y 
de técnica y que no esté destinada a mantener la situación exis
tente y a la transmisión de los valores de los grupos sociales con
siderades camo inamovibles; sino, por el contrario, que tienda a 
satisfacer y a promover las exigencia-s del dinamismo social. 

Es evidente que la. educación no <podrá seguir siendo el ins
trumento de conservación de una sociedad tenida por estática, 
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sino la fuerza propulsora de su progreso; para ello será indispen
sable abandonaT criteros selectivos y democratizada; dejar el eru
ditismo ornamental y hacerla más rea1ista y más 'Práctica. 

Para que la educación pueda contribuir a cambiar en las 
grandes mayorías de la población modos y niveles de vida incom
patibles con la dignidad humana, y, para que sirva efectivaanen
te para impulsar el progreso, se necesita orientarla de acuerdo C'On 
el criterio de una cultura moderna que Sl.Llllinistre la comprensiÓn 
del mundo aotual junto a la capacidad para actuar en él ccm in
teligencia, honestidad y eficacia. 

Es preciso que la educación que propugna el Plan no sea so
lamente contemplativa del pasado, verbalista y carente de acción, 
desconocedora del presente y del futuro para que se convi'erta en 
una fuerza vigorosa decididamente- orientada hacia la estruc
turación de una sociedad rmás justa y más humana para todos. 

La cultura que necesita el País para promover su desarrollo, 
es la que se obtiene por el concurso de una: elevada conciencia 
ética, el cultivo del pensamiento crítico, la acción realista y la in
ventiva creadora para que, de este modo, los individuos puedan 
enfrentar las situaciones imprevistas del futuro y estén en condi
ciones de crear una vida mejor en lo moral, material y cultural. 

El Plan se adhiere al ideal de una educación que realice un'a 
síntesis de formación moral, cultural y técnica para que el futu
ro ciudadano, así formado, pueda usar su saber en la dignifica
ción del hombre y en la creación de bienes para el servicio de 
la sociedad. 

Cree que la formación integral del hombre es fundamental y 
anterior a la pre¡paración de la mano de obra especializada. La 
educación completa, incluída en ella la preparación práctica, es 
flexible y adapta·l)le a las exigencias dinámicas de la sociedad; 
en cambio, el adiestramiento sin educación limita y automatiza al 
hOfmbre; de manera :parecida, una educación sin comprensiones y 
habilidades prácticas, como las que exige el mundo actual y el del 
futuro, no sólo que es inútil, sino perjudicial. 
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Es, pues, un imperativo de la educación, especialmente del 
nivel medio, la síntesis entre for'mación general y una flexible ca
pacitación técnica para participar en las actividades productivas. 

Al saber contemplativo y al "aprender haciendo", tenemos 
que contraponer el "hacer saJbiendo para qué se hace" exigido por 
las condiciones del presente y las previsiones del futuro. 

En síntesis, las condiciones marteriales y espirituales del hom
bre constituyen la rázón esencial que reclama planes destinados 
a eambiarlas, o sea a elevar ese nivel. 

El hombre es, pues, el motivo, el factor y el fin prilmordial 
del planeamiento del desarrollo. Esto significa, que la educación 
más completa en los aspectos físico, ético, social, intelectual y 

práctico es un objetivo primordial en los planes de educación. 
En otros términos, se piensa: 
a. Que la formación más completa del hombre es el factor 

fundamental para alcanzar la eficiencia de los mismos planes del 
desarrollo y que, el fin de este desarrollo, es la plenitud de la 
vida humana. 

b. Que no puede, por tanto, promoverse ningún desarrollo 
con el sacrifi'Cio del hombre y al margen de la justicia individual 
y social. 

c. Que es indispensable la participación consciente del indi
viduo en el proceso de la elevación de su propio nivel y estilo de 
vida y que ta:1 resultado sólo es postble mediante una educación 
integral; y, 

d. Que, para alcanzar el desarrollo es necesario conrtar con 
el cambio de estructuras básicas; pero, también, con el de la men
talidad de las gen\tes para que adquieran conciencia de su digni
dad humana y voluntad para contribuir al progreso. 

2. Educación que contribuya al proceso de 
democratización del País: 

El País necesita elevar el nivel educa:tivo y extenderlo a toda 
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la población mediante la utilización de procedimientos que ejer
citen la deliberación, el uso de la razón, la cooperaóón y el re~ 
peto a las opiniones ajenas, la libertad, la igualdad y la justicia 
para que, viviendo democráticamente, sea posible la democrarcia 
polrtica, social, económica y cuhural del futuro ciudadano. 

La, primera condiéión en este proceso será, por tanto, la de 
hacer efectiva la democracia en la educación, ofreciendo iguales 
oportunidades a todos los ecuatorianos sin distinción de ninguna 
clase y sin más limitaciones que las derivadas de sus potenciali
dades iil!dividuales. 

Un Estado democrático debe superar la educación de clases, 
que es selectiva, generadora de conflictos, y garantizar la igual
dad de oportunidades, promover la unidad nacional y el ascenso 
social 

3. Fortalecimiento del laicismo en la educación: 

,EJ Plan Ecuatoriano de educación no .puede .prescindir de 
entre sus fundarrnentos, de aquél que coil!stituye una de las con
quistas democráticas más valiosas en el campo de la educación: 
el laicismo. 

Debemos reconocer que el laicismo, que es respeto a la per
sonalidad humana, permitirá seguir foJ:1mando hombres dispues
tos a ofrecer la máxima cooperación que reclama el desarrollo, 
con presciil!dencia de sus creencias particulares, a fin de fomen
tar una convivencia humana y digna. 

B. PSICOLOGICAS 

La educación ecuatoriana se inspira en el respeto a la per
sonalidad humana y en el estímulo para el mejor desenvolvi
miento de sus potencialidades creadoras. 

Armoniza la educación en sus diferentes niveles con las eta-
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pas del desarrollo del niño, del adolescente y del joven, de tal 
manera que las exigencias programáticas estén en relación con 
las capacidades de los estudiantes. 

Cree, asimismo, que en una educación orientada con sentido 
realista, la consideración de los intereses y las aptitudes indivi
duales es fundamental tanto par el ·bienestar del individuo como 
para la sociedad. 

C. CULTUR.M . .iES 

Nuestro país es un complejo de diversa-s culturas que desde 
el período de la colonización vienen sufriendo procesos de trans
formación, pero sin que se haya alcanzado todavía la síntesis 
definitiva. 

La reforma Educativa debe tomar en cuenta en sus .progra
mas de Historia, de actividades literarias, artísticas y manuales, 
el aporte de esos diversos núcleos y perseguir la formación del 
homtbre ecuatoriano. 

La cultura nacional necesita la renovación y el enriqueci
miento suministrado ·por la cultura internacional, sin descuidar 
el soporte que le suministra su propia herencia cultural. 

Es preciso que el País tome conciencia de su riqueza folkló
rica, de su valor cultural y económico y que se fometnte en el 
público el conocimiento y la admiración por ellos. 

Será necesario organizar y multipLicar museos etnográficos y 
arqueológicos accesibles al público; estimular la formación de so
ciedades folklóricas, así como las investigaciones etnológicas y 
arqueológicas. 

En edUícación, se debe utilizar el dibujo con· motivos folklóri
cos y a"l"'queológicos, las melodías y los bailes populares; en el 
estudio del medio, se deberán destacar las formas de vida, los ins
trunnentos musicales, las fies;tas tradicionales que cele-bran; ha·y 
que fomentar la organización de museos escolares y, en los nive-
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les de Educación Superior, estimular los estudios de la Antropo
logía y ia Arqueología ecuatorianas. 

D. SOCIALES 

La educación tiene que encarar decidida y valientemente el 
mejoramiento de la situación social del País; pues, si bien es ver
daq,que la educación es el reflejo de condiciones sociales, tam
bién es innegable que Ul1'a acción educativa bien orientada puede 
contribuir· a elevar esas condiciones. 

Para la defensa del potencial de los recu?sos humanos, el 
Plan de Educación debe dar atención preferente en sus programas 
a uno de los problemas más graves que afecta la vida del pue
blo ecuatoriano, como es el de la salud. 

El Plan propende al desenvolvimiento de hábitos de higiene 
y de alimentación; desenvuelve la conciencia del valor de la sa
lud; suJministra conocimientos científicos acerca de las causas que 
motivan las enfermedades y Ji.bera al individuo de los prejuicios, 
fatalismos y supersticiones que dificultan el esfuerzo de mejora
miento. 

El elevado porcentaje de las clases popular y media en la 
composición social del País, exige que la educación sea uno de 
los factores necesarios para prorrnover la movilidad social ascen
dente y el equilibrio entre las clases. 

Ante el movimiento interno de la población hacia los centros 
urbanos, con perjuicio para las zonas rural:=s, es preciso, también, 
que la educación ofrezca mejores garantías a los medios carrn:pe
sinos; una enseñanza de mejor calidad, más realista y más prác
tica y, a la vez, más flexible, de tal manera que, en un momento 
dado, pueda el individuo del campo adaptarse a los cambios eco
nómicos y sociales del País. 
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La composi:ción de la población ecuatoriana conformada por 
diversos grupos étnicos, en diversos niveles culturales y con dis
tintos patrones tradicionales de vida, planrtea a la educación la 
necesidad de i.tmrpulsar el mejoramiento social de cada uno de 
ellos, partiendo del nivel en que se encuentran, para llevarlos 
hacia mejores formas de vida e integrarlos a la unidad nacional. 

La educación debe elevar el estilo de vida de las comunida
des, tanto en lo material como en lo espiritual para vencer los re
gionalismos, los localismos, las rivalidades, la falta de coopera
ción y otros fa•ctores negativos que frenan el desenvolvimiento de 
la vida comunal y nacional. 

Frente a la tremenda disparidad entre la ciudad y el campo 
determinada por el aisla·miento, la carencia de servicios públicos, 
la remuneración baja y estacionaria, el prejuicio sobre el medio 
rural, el Plan prüpugna la política de que sólo una educación 
acompañada de reformas básicas armónicamente repartidas, de 
acuerdo con las necesidades regionales y locales del País, puede 
contr1buir a su desarollo económico y social efectivos. 

FJl trabajo de menores constituye una de las causas funda
mentales para el alto índice de deserción y ausentismo escolares, 
así como para la irregular asistencia y bajo rendimiento peda
gógico. 

El Plan Ecuatoriano de Educación afronta estos problemas 
mediante la unificación y extensión de la escuela primaria de seis 
grados y el incremento de los servicios asistenciales sociales ta
les como: desayuno y almuerzo escolares, fo11mación de coopera
tivas, asi~ación de becas, servicio médico- dentales, etc. 

E. ffiCONOMICAS 

Según el censo de 1962, la población del Ecuador fue estima
da en 4'514.833 habitantes, de lo cual, corresponde al sector ur-
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bano 1'617.200 y al rural 2'897.633. 
La tasa de crecimiento demográfico, en este mismo año, fue 

de 3,2%. La población económicamente activa alcanzó a 1'483.734 
y dentro de ella, el 56,6% trabaja en el sector agrícola, con un 
ren:d~miento bastante deficiente. 

Por tanto, la educación debe atender a la explosión demogr~
fica, por un: lado, y por otro, a una más adecuada capacitación y 
a una mejor distribución de los recursos humanos en los diver
sos niveles del sistema escolar. 

En 1962 el ingreso anual por habitante fue (U.S. $ 199) 
lo que no permite satisfacer siquj.era las necesidades elemen
tales y menos elevar los niveles de vida. Ante esta reali'dad, la 
educación debe crear mejores posibilidades a fin de que los in
dividuos se preparan para una participación más eficiente en las 
actividades productivas, según los requeriJinientos de la economía 
nacional. 

Frente a una industrialización incipiente y un excesivo nú
mero de gentes dedicadas al pequeño comercio y a las escasas 
oportunidades de el11!pleo que se peresentarán en el futuro, es ne
cesario ofrecer una educación que fQimente las iniciativas creado
ras y el espíritu de empresa evitando, así, los graves conflictos 
que pueden presentarse en la sociedad. 

Estas condiciones económicas determinan la necesidad de dar 
una nueva orientación, estructura y amplitud al Sistema Educa
tivo Nacional, mediante el conocimiento y adecuada utilización 
del medi-o en que vive el estudian!te, la introducción de activida
des prácticas en la Escuela y en el Colegio y el fortalecimiento 
de una preparación científico- cultural más sólida, más experi
mental y más relacionada con las necesidades de la vida nacio
nal, a fin de que la población tome conciencia de las realidades 
de su situación y aporte el concurso de su voluntad para impul
sar el progreso. 
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F. P E D A G O G I C A S 

A. EN EL NIVEL PRIMARIO 

l. El desarrollo del País .exige que lp. educación sea el fac
t'Or que contribuya efectivamente a la mayor movilidad social y 
económica. 

2. Para alcanzar tal propósito es necesario adaptar las fina
lidades, la estructura del Sistema Educa-tivo, los Planes de Estu
dio, los Programas y los Métodos a las necesidades de este desa
rrollo. 

3. Por tanto, en el nivel primario, la escuela debe alcanzar, 
además de las finalidades puntualizadas en la Ley Orgánica de 
Educación y en los Planes y Progralmas para las Escuelas Prima
rias, edición de 1963, los siguientes objetivos: 
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Proporcionar los instrumentos <básicos: leer, escribir y con
_tar, útiles en toda técnica y necesarios para la movilidad eco
nómica y social del individuo. 
Suministrar los conocimientos esenciales teóricos y prácticos 
para satisfacer necesidades inmedia>tas y mediatas de l'Os 
alumnos. 
Ayudar al niño a conocer y comprender el modo de empleo 
del medio en el cual vive (rural o urbano) para, de éste, lle
gar a comprender la estructura natural, económica y social 
del Ecuador y del mundo en general. 
Formar hábitos de higiene y de alimentación que permitan 
defender la salud y mejorar las formas de vida. 
Fortalecer y orientar la práctica de la convivencia social y 

el espíritu de cooperación para impulsar el progreso. 
Formar hábitos gi:merales de tra·bajo indispensables en el mun
do actual. 
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En consecuencia, la Escuela Primaria necesita programas y 
métodos que permitan una eThSeñanza basada en los siguientes 
principios: 

a). Centrada en la vida y en el medio del niño: 

La enseñanza, con frecuencia, utiliza contenidos que están 
fuera de la vida y del medio en que vive el niño, lo cual contri
buye a descentrarlo y desorientarlo de su ambiente e inclusive 
de su manera de pensar con realidad; le impide desenvolver afec
to hacia su lugar natal cohibiéndolo para que actúe con sentido 
práctico y concreto. 

Los asuntos que no están en relación <;:on su vida y con su 
medio, no sólo se olvidan fácilmente, sino que son perjudiciales 
para su formación moral, porque no le sirven de base para exten
der la esfera de su saber, ni para comprender el medio natural 
y hUJmano en que vive. 

l. Tanto en los Programas de Geografía, de Historia y de 
Ciencias principalmente, el a!!ll'biente será el escenario del que 
procedan conocimientos, motivaciones, actividades y experiencias. 

2. !El medio será una fuente de motivaciones artísticas y 

prácticas. 
3. ,EJ medio ofrecerá también variados recursos para la en

señanza. 

b). Práctica: 

l. Los conocimientos deben referirse a lo esencial y necesa
rio, descartando lo superfluo y artificioso. 

2. iLa enseñanza debe ser una -preparación para la vida en 
lo individual, social y económico. 

3. Una enseñanza práctica no es exclusivamente técnica: 
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El equilibrio emocional, la adaptación a la realidad natural, 
social y econónúca tie:ne tanta importancia para la vida pro
fesional, como para la preparación técnica; 
Desde el punto de vista económico, el sentido de comercia
lización y de empresa, los hábitos de trabajo y la iniciativa 
son tan útiles como los conocimientos técnicos. 

4. La enseñanza práctica, es la fusión de la técnica y la cul
tura; es el cultivo de un sa~ber y los há'bítos fundamentales para 
utilizar ese saber. 

e). Concreta: 

La enseñanza concreta significa: 

l. Contacto con el medio, para cuyo fin es necesario un 
programa que parta de lo cercano para extenderse progresiva
mente al mundo en general. 

2. Debe baserse en experíen1cías directas: la observación, 
la invest~gación, el tra;bajo con las co-sas, con los animales y con 
las plantas constituyen la mejor formación cultural y técnica pa
ra el individuo y el mejor caJmino para Hegar a la abstracción, 
así como para la fol'!Uu1ación de leyes y para encontrar aplica
ciones. 

Las consecuencias de una enseñanza concreta son: 

La comprensión del medio por parte del niño y la conciencia 
de su interdependencia con aquel; el espíritu de inventiva, de 
descubrimiento y la formación de hálbitos de observación; 
La simpatía y la adaptación al medio. 

d). Activa: 

La enseñanza activa debe: 
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l. Impulsar la observación, el descubrimiento, la experimen
tación y todas las formas de hacer y construir, .pero siempre con 
un propósito definido. 

2. Planear, organizar, realizar y e~aluar las participaciones 
de los alumnos. 

3. Realizar los trabajos en equipo, fomentar la participación, 
el esfuerzo, la cooperación y la distribución del trabajo. 

4. Fomentar más libertad y más responsabilidad, mejor or
ganización que favorezca el progreso social. 

Consecuencia de este trabajo es la comprensión de la obliga
da dependencia de la vida humana y el valor de las ac:tividades 
económicas. 

e) . e orre lacio nada: 

Con mucha frecuencia, la enseñanza presenta una colección 
de conocimientos aislados, por cuya razón, se comprende y se re
cuerdan mal. 

l. Los conocimientos se comprenden mejor cuando mantie
nen una estrecha relación entre sí. 

2. Los conocimientos tienen más significado cuando se ad
quieren en torno a un tema central de estudio, que puede ser 
el medio en que vive el niño o un trabajo práctico y útil. 

3. La correlación de los estudios no de:be ser artificiosa pa
ra que los conocimientos y las experiencias puedan establecer una 
concordancia entre la escu·ela y la vida. 

f). Poseer continuidad: 

Los prograJmas de cada grado deben fundarse en los conoci
mientos y en las experiencia.s adquiridos en los grad-os anterio
res; es preciso, revisar y enriqecer los conocimientos a lo largo 
de la Escuela Primaria. 

Una medida prudente sería la de no ex~ir en la escuela pri-
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maria aquello que no sea fundamentalmente útil para estudios 
posteriores y de frecuente aplicación en la vida. 

EN SINTESIS 

El estudio y la observación del medio y la C'Ooperación, cons
tituyein el mejor camino para la educación intelectual, económica, 
ética y social. Es el método natural para la form·ación de elementos 
productivos, capaces para actuar con eficiencia en la sociedad. 

Una enseñanza práctica, concreta y activa, es el instrumen
to más eficaz para la comprensión de la· realidad natural, econó
mica y social de la que se derivan conocimientos y hábitos fun
damenta1es ~mprescind~bles para la formación integral del edu
cando. Es, asimismo, la hase para la formación de un sentimien
to ·de ecuatorianidad definido y robusto. 

B. EN EL NIVEL MEDIO 

Las bases de la Reforma Educativa: 

1. Deberán alcanzar los objetivos correspondientes a este ni
vel por el empleo· de la observación, la investigación de la reali
dad, la consulta de libros, el planteamiento y solución de proble
mas, el trabajo activo y la participación directa del alumno, in
dividualmente o en grupo, de :tal modo que se promueva el des
envolv~iento de la inteligencia, la inventiva y el juicio crítico; 

2. Favorecerán el planeamiento ordenado y previsivo de la 
labor d'Ocente, la seguridad y la eficacia de los resultados en co
nocimientos, ha'bilidades, actitudes, hábitos e ideales; 

3. Deberán ser sencillos, económicos y adaptados a la capa
cidad intelectual, los intereses, las aptitudes y las condiciones pe
dagógicas de los estudiantes; 
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4. Facili!tarán el aprendizaje, tanto dirigido como autónomo, 
mediante la utilización de los mejores recursos técnicos y proce
dimientos educativos disponibles, unidos al cultivo del esfuerzo 
de los alumnos y sin sacrificar la calidad de los estudios; y, 

5. Utilizará'l1 la evaluación m-ediante el diagnóstico de las 
condiciones pedagógicas de los estudiantes, la labor correctiva y 

de recuperación, la comprobación del rendimiento a través de los 
más variados medios educativos. 
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REALIDAD ESTADISTICA DE LA 
EDUCACION ECUATORIANA 

Prof. ERJMEL VELASCC. 

l.-DATOS PROVISIONALES DEL ANO ESCOLAR 1963- 64 

1.-PLANTEUES EDUCACIONALES 

a) Por nivel y rama 

En el año escolar 1963 - 64 funcionaron aproximadamentf-. 
6.976 esta•blecímientos * (Cuadro 1.1), de los cuales 1.7% fueror 
jardines de infantes; 91,0%, escuelas primarías; 7,1 %, colegios; ;; 
0,2%, planteles de educación superior. Se aprecia el predomini'" 
~bsoluto de los planteles primarios sobre los d-emás. 

Prevalece la escuela rural, 87,7%, ·Sobre la escuela ut'bana 
19,3%. 

De los 489 colegios, '-' la mitad, es decir, el 50,1%, son de ha 
chiller ato en humanidades; el 43,1% son técnico-profesionales ~· 

el 6,8% son normales. 

* 
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Eln este númel'O se cuentan como colegios cada uno de los tipos d~ edu· 
oación o secciones con que contare 1m plantel. Por ej-emplo, si éste ~ 
de l.'>:l.chillerato en cienci-as de la educación y tiene una sección de ba
chillerato en humanidades modernas, se contará como dos colegios. 
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b) Por sostenimiento 

Más de las cuatro quintas partes son planteles púllYlicos y ce1 
.:a de la quinta, particulares. Pero esta proporción varía según 1~ 
niveles, así, en el pre-primario y superior, alrededor de las dos 
·~erceras partes son públicos y la tercera, particulares; en el pri· 
mario, un elevado porcentaje, cerca de 90, son públicos y el res
-te:, particulares; y en el nivel medio, las dos terceras partes son 
particulares y apenas una tercera, públicos. Estas relaciones pue· 
':!en verse a continuación: 

Di:::tribución de los planteles por sostenilrnieruto (Cifras expre
Jadas en %): 

Públi-cos Parti· 
Nivel Educart:ivo TOTAL Subtotal Fiscal M1.midpal cuJar 

Todos los niveles 100 82,9 66,4 16,5 17, ... 

Pre-primario 100 65,0 59,0 6,0 35,6 
Primario 100 87,1 69,5 17,6 12,~ 

Medio 100 33,1 27,6 :J,5 66,9 
Superior 100 60,0 60,0 0,0 40,1! 

e) Plantel-es diurnos y nocturnos 

La gran mayoría de los planteles son diurnos, el 97,7%, y 
él.penas el 2,3%, son nocturnos. Por niveles se ve que no existeT, 
establecilrnientos nocturnos en la educación pre-<primaria y en la 
superior; en la. primaria hay un 1,6%, y en la media, un 13,1% 
Hay mayor p9rcentaje de planteles nocturnos -en la educación. 
particular, que llega a 4,9o/o, en tanto que en la pública, apenas 
hay un 2,2%. 
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CUADRO I. l. 

EST ADISTICAS ESCOLARES 
SOBRE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

PRE-PRIMARTA, PRIMARIA, MEDIA Y SUPERIOR 
AÑO ESCOLAR: 1963 - 64 

(Datos Provisionales) 

Nivel .educativo NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS 
y Todos los Establecí. Fiscales Mncples ... Particulares 

hpo de plantel Total Diur. Noct. Diur. Nnct. Diur. Noct. Diur. Noot. 

Total: Todos los niv. 6.976 6.808 168 4.562 72 1.113 37 1.133 59 

Educación Pre-prirn. 117 117 69 7 41 

Elduca.ción Pr:maria 6.355 6.251 104 4.361 60 1.083 33 807 11 

Urbana 1.225 1.121 104 551 60 97 33 473 11 
Rural 5.130 5.130 3.810 986 334 

Edu()ación M:odi·a 489 425 64 123 12 23 4 279 48 

BachiHerato 245 209 36 56 10 10 143 25 
HH. MM. 228 192 36 56 10 10 126 25 
HH. ce. 17 17 17 

Técnico Profes. 211 183 28 52 .2 12 3 119 23 
Normales 33 33 15 1 17 

Urbanos 21 21 5 16 
Rurales 12 12 10 1 1 

Educación Superior 15 15 9 6 

Universidades 7 7 5 2 
E. PoütéCTlicas 2 2 2 
Otros Establecim. 6 6 2 4 

!!'DENTE: Depa·ptameiJJto de Planeamiento d·al Ministerio de Educación. 

HH. MM. = Humanidades Modernas; HH. CC. = Humanidades ClásiDas. 
''* En este número se cuentan ·como coJ·egios .cada uno de Jos tipos cte educación 

t> secc~one·s con que contare un plantel. Por ejempJo si éste es de bachiJJleTato 
en ciencias de la educación y tiene una sección de bachillerato en humanida
des modernas, ~ contará como dos colegios. 
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2.-ALUMNOS 

a) Por nivel y ramas 

En el cuadro l. 2 podem-os ver que en el año escolar 1963 - 64 
hubo una matrícula neta alrededor de ,817.589 alumnos, corres
pondiendo 1,6% a los jardines de infantes; 85,4% a las escuelas 
primarias; 11,6% a los colegios; y 1,4% a· las universidades, es
cuelas politécnicas y más estableci:rilientos de educación superior. 
Por tanto, pese al desarrollo formidable de la educación media 
en l'Os últimos dieciséis años, todavía es pequeña su proporción 
con respecto a la educación primaria. Cosa análoga podemos de
cir de la educación superior con respecto a la educación media. 

En el nivel primario, el 48,3% pertenecen a escuelas ur\banas 
y el 51,7% a las escuelas rurales. 

En el nivel medio, el 56,8% se encuentra en colegios de ba
chilerato en humanidades, el 32,1% en técnico-profesionales y el 
11% en normales. Hay un recargo del bachillerato y una insufi
ciente proporción de alumnos en los colegios técnico-profesionales. 

Los alumnos de estos últimos colegios, ·Se distribuyeru aproxi
madamente así: 10% en artes y oficios; 8,9% en manualidades fe
meninas; 74,3% en comercio (iruclusive secretariado); 4,6% en 
bellas artes; 1,8 en agronomía; y el resto, 0,4%, en otras especia
lizaciones. Existe una desproporción tremenda en las ramas téc
nicas: casi las tres cuartás pa11tes absorbe comercio; apenas una 
décima parte, artes y oficios; y agricultura no llega al 2%, todo 
lo cual está en abierta pugna con el desaTrollo económico social 
del país. 

En la educación superior, el 90,4% pertenece a universidade-9; 
el 7% a escuelas politécnicas; y el 2,6% a otros institutos de edu
cación superior. 

b) Por sostenimiento 

Cerca de las cuatro quintas partes de los 817.589 alumnos, se 
educan en planteles públicos y un poco más de la quinta parte, 
en particulares. La proporción en cada nivel educativo, puede 
apreciarse a continuación: 
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CUADRO I. 2. 
EST ADISTICAS ESCOLARES SOBRE ALJJMNOS MATRICULADOS 

PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, MEDIA Y SUPERIOR 
PLANTELES DIURNOS Y NOCTURNOS.-AÑO ESCOLAR 1963 -1964.-(Datos Provisionales) 

NIVEL EDUCATIVO MATRICULA NETA 
y Todos los alummos Fisc-ales Municipailes Particulares 

. -TIPO DE PLANTEL Tota-l Varon. Mujer . Va ron. Muj1er. Varon. Mujer. Varo:n. Mujer. 

TOTAL: Todos los nivel-es 817.589 432.689 384.900 297,078 249.372_ 51.241 46.110 84.370 89.418 

EDUC. PRE-PRI:MARIA 13.514 6.065 • 7.449 4.602 5.815 622 754 241 880 

EDUC. PRLMARIA ,,,,.,,,., ..... 697.940 364.337 333.603 255.860 222.058 47.249 41.739 61.228 69.806 

Urbana ............... 336.895 J.69.S28 167.567 96.183 91.062 25.015 -- 21.355 48.130 55.150 
Rural 361.045 195.009 166.036 159.677 130.996 22.234 20.384 13.098 14.656 

EDUC. MEDIA .............. 94.676 53.168 41.508 28.576 19.768 3.370 3.617 21.222 18.123 

Bachillerato ..................... 53.822 37.757 16.065 20.063 9.175 2.261 727 15.433 6.163 
Humanids. Modernas 52.439 36.374 16.065 20.063 9.17·5 2.261 727 14.050 6.163 
Humanicís. Clásicas _ 1.383 1.383 ........ ....... . ...... 1.383 . ..... 

Técnico Profesionales ..... 30.408 11.381 19.027 5.104 6.459 1.087 2.880 5.190 9.688 
(Artes y Oficios, Ma-
nualidades, Comeorci.!O, 
Bellas Artes Agrono-
m~a, Otros). 

Normales 10.446 4.030 6.416 3.409 4.134 22 10 599 2.272 
Urbanos .................. 6.751 2.132 '4.619 1.570 2.347 ....... 562 2.272 
Rurales .................. _ 3.695 1.898 1.797 1.839 1.787 22 10 37 

EDUC. SUPERIOR 11.459 9.119 2.340 8.040 1.731 ...... . ...... 1.079 609 

Universidades ............ 10.396 8.231 2.165 7.186 1.665 1.045 500 
Escuelas Politécnicas 787 780 7 780 7 
Otros Establecimientos 276 108 168 74 59 ....... 34 109 
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CLASIFICACION DE ALUMNOS POR SOSTENIMIENTO 
Y NIVEL EDUCATIVO.-(Cifras en %) 

Públicos Par.ti-
Nive'l Educativo TOTAL Subtotal Fiscal Municipal e u lares 

Todos los IllÍ.veles 100 78,7 66,8_ 11,9 21,3 

Preprímario 100 87,4 77,0 10,4 12,6 

Primario 100 81,2 68,5 12,7 18,8 
Uthana lOO 69,4 55,6 13,8 30,6 
Rural 100 92,3 80,5 11,8 7,7 

Medio 100 58,5 51,1 7,4 41,5 
BaahiUerato 100 59,9 54,3 5,6 40,1 
Técnicos 100 51,2 38,0 13,2 48,8 
Normales 100 72,5 72,2 0,3 27,5 

Superior 100 85,2 85,2 14,8 

¡¡ 
:;¡ El aporte mayor de los particulares en la educación nacional 

se encueii!tra en el nivel medio, con un 42%; siguen los niveles 
primario, con 19%; y superior, con 15%; en último lugar pre
prirmaria, con 13% . 

.La escuela particular es mucho menor en la zona rural que en 
la urbana. 

La educación técnica se halla sostenida, aproximadamente, en 
partes iguales por el Estado y las instituciones particulares. En ·el 
bachilerato en humanidades modernas, contribuye la educación 
particular con las dos quintas partes. La educación normalista que 
antes fue responsabilidad exclusiva del Estado, hoy comparte con 
las instituciones particulares, las que tienen un 27,5% del alum
nado que alcanza a 10.446. 
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e) Por sexo 

De los 817.589 alumnos de todos los niveles educativos, un po
co más de la mitad, 53% fueron varones y un poco menos de la 
mitad, 47%, mujeres, como puede verse en seguida: 

DISTRIBVCION DE ALUMNOS POR SEXO 
Y NIVEL EDUCATIVO.-(Cifras en %) 

1 

Nivel educativo y rama Total VaroneS 

Todos los niveles 100,0 52,9 

Preprimario 100,0 44,9 
Primario 100,0 52,2 

Urbana 100,0 50,3 
Rural 100,0 54,0 

Media ------ 100,0 56,2 
Bachillerato ·-------- 100,0 70,1 
Técnico -------------------- 100,0 37,5 
Normal ---------------------- 100,0 38,6 

Su-perior ------------------------ 100,0 79,6 

Mujeres 

47,1 

55,1 
47,8 
49,7 
46,0 
43,8 
29,9 
62,5 
61,4 
20,4 

De los cuatro niveles e-ducativos, considerados como un todo, 
únicame111te en el preprimario, el porcentaje de mujeres es supe
rior al de varones. En el primario, el número de mujeres es menor 
al de varones. En el medio, existe una buena diferencia de porcen
taje a favor de éstos, y en el superior, apenas la quinta parte son 
mujeres. 

Si 'tomamos en cuenta las ramas en que se dividen los nive
les primario y medio, se observa que en la zona urbana hay igual
dad de los dos sexos, mientras que en la rural, existe una diferen
cia apreciable de los varones sobre las mujeres. 
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Muy cerca de las dos terceras partes del alumnado de la edu
cación técnica y normalista, son mujeres; por el contrario en el 
bacth.illerato en humanidades, no llegan a la tercera parte. 

La distribución de alumnos por sexo, se·gún la fuente de sos
tenimiento, arroja los siguientes hechos: 

En los planteles fiscales, el 54,4% son varones y el 45,6%, 
mujeres. En los municipales, el 52,6% son varones y el 47,4%, 
mujeres. Existe, por tanto, mayor nJÚmero de varones que el de 
mujeres, en los establecimientos públicos, mientras que en los 
particulares sucede lo contrario, 48,611, de varones y 51,4% mu
jeres. 

En los planteles pÚiblicos, el ·porcentaje de mujeres es mayor 
que el de varones en los jardines de infantes, en los colegios téc
nicos y en los normales. En los establecimientos particulares, es 
mayor el porcentaje de varones en los colegios de nivel medio, en 
su conjunto, 'Pero de éstos, exclusivamente en los de bachillerato 
en humanidades, y en las instituciones de nivel superior. 

3.-PROFESORES EN 1963 - 1964 

a) Nivel y rama 

Los 27.543 profesores que trabajan en educación, se distribu
yen así: 

Preprimaria, 1,17%; Primaria, 64,33'/t; Media, 29,32~/r; y Su
perior, 5,15%. Es de advertir que en el número 27.543 están in
cluídos los casos de duplicación del personal en dos o más insti
tuciones al mismo tiempo. 

La relación de alumnos por profesor es la siguiente: 
Preprimaria, 41,7; Primaria, 39,38; Primaria Urbana, 37,3; Pri

maria Rural, 41,5; Media, 11,7; Bachillerato, 9,97; Técnica, 15,08; 
Normal, 15,6; Normal Urba:na, 14,4; Normal Rural, 18,2; Su
perior, 8,06. 
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Esta relación es importante para calcular las necesidades de 
profesores conociemo la d€lmanda de alumnos. Además, en el caso 
de jardines de infantes y escuelas primarias, da una visión aproxi
mada del n~ero de alumnos con el que trabaja un profesor, lo 
que no sucede en tratándose de colegios y universidades, en los 
que el cálculo debe hacerse en otra forma. 

b) Por sostenimiento 

De los 27.543 profesores de todos los nivel,es educativos, un 
poco más de la mitad, el 57,21%, son fiscales; un 10,96% 5on mu
nicipales; y alrededor de la tercera parte, el 31,82%, son particu
íares. 

La relación de alumnos por profesor, por sostenimiento en 
cada nivel y rama educativa, es la siguiente: 

NUMERO DE ALUMNOS POR PROFESOR 

Nived y rama Fiscal Municipal ?,articular 

Pre-pri.maria 43,9 72,4 25,3 

Primaria 42,6 35,8 32,4 
Urbana 39,6 40,2 32,7 
Rural 44,8 32,1 31,4 

Media 15,2 13,4 9,0 
Bachillerato 14,3 12,1 6,9 
Técnica 15,3 14,9 14,9 
Normal 19,5 2,9 10,5 

Superior 8,6 6,0 
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CUADRO l. 3. 

ESTADISTICAS ESCOLARES SOBRE PROFESORES 
PRE- PRIMARIA, PRIMARIA, MEDIA Y SUPERIOR 

PLANTELES DIURNOS Y NOCTURNOS.-AÑ"O ESCOLAR 1963- 64.-(Uatos Provisionales) . 
Nivel Educativo NUMERO DE PROFESORES 

y Todos ·los ProfesOl'es Fiscales Municipales Particulares 
Tipo de plantel TOTAL Var. Muj. Var. Muj. Var. Muj. V&. Muj 

TOTAL: Todos aos niveles 27.543 13.49() 14.053 7.861 7.899 1.001 2.020 4.628 4.134 

ffiducación Pre-primaria 324 28 296 21 216 ····· 19 7 61 

Educación Primaria 17.720 6.528 11.192 4.410 6.791 704 1.775 1.414 2.626 

Urbana 9.032 2.880 6.152 1.421 3.300 332 82J. 1.127 2.031 
Rural ....... 8.688 3.648 5.040 2.989 3.491 372 954 287 595 

Educación Media 8.078 5.593 2.485 2.330 851 297 226 2.966 1.408 . 
Bachillerato ............... 5.393 4.100 1.293 1.607 435 193 53 2.300 805 

Humaaüds. Mocl!emas 5.154 3.861 1.292 1.607 435 193 53 2.061 805 
Humanids. C~ásioas 239 239 239 

Técnico Profesional 2.016 1.106 910 471 282 96 170 589 458 
Normales 669 387 282 252 134 8 3 127 145 

Urbanos 467 245 222 126 77 119 145 
Rurales ······ ............ 202 142 60 126 57 8 3 8 

Eduaación Superior . ··~· 1.421 1.341 80 1.100 41 241 39 
--

Universidades 1.250 1.192 58 986 33 ...... 206 25 
Escuelas PoHtécnicas 91 91 91 
Otros Establecimientos 80 58 22 23 8 35 14 

FUENTE: Dooartamento de P1aneamiento de~ Ministerio de Educación. 
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Se observa que el profesor particular trabaja en mejores con
diciones que el público, en lo que respecta a número de alumnos. 

El Profesor de colegios de bachillerato trabaja con un oome
ro menor de alumnos que el de técnicos y normales. 

e) Por sexo 

En el magisterio total la proporción de mujeres y varones es 
más o menos igual, et>n 2% de aquéHas (51%) sobre éstos ( 49-%). 
Pero, según el nivel educativo predomina uno de los dos sexos: 
las mujeres en la educación pre-escolar (91%) y en la primaria 
(73%); y los varones en la media (69%) y en la superior (94%). 
También varían según el tipo del nivel educativo, así, hay un más· 
altto porcentaje de v'arones (42%) en la primaria rural que en la 
urbana (32%); en el bachil'lerato (76%) que en los normales 
(58%) y en la técnico-profesional (55%), debido al auge de los 
planteles de manualidades femeninas, de secretariado y comercio. 
Igualmente, el porcentaje de varones en la educación fiscal 
( 49,9%) es mayor que en la educación particular (52,8%) y en la 
munici'pal (33,1%). 

II.-DATOS DEL AÑO ESCOLAR 1962-63 

1.-EDUC'ACION PRIE-FRIMARIA 

a) Matrícula y deserción 

Sección · Matrícula o/o de deserción 

llil 4.897 23,4 
2;¡1 4.606 16,9 
3i.l 2.897 16,5 

TOTAL: 12.400 19,4 
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La deserción total en los jardines de infantes es grande, cerca 
de la quinta parte. Es mucho más alta en la primera sección que 
en la segunda y tercera. 

2.---iEDUCACION PRIMARIA 

a) Matrícula neta y deserción 

Matrícula Neta Porcentaj~ de deserción 
Grado E. Urbana E. RuraJ Total E. Urbana E. Rur.al Total 

19 84.954 148.153 233.107 17,2 19,2 18,7 

29 63.814 72.997 136.811 10,7 14,4 12,7 

39 55.143 52.725 107.868 10,9 13,2 
' 

12,0 

49 46.990 30.925 77.915 10,6 13,3 11,7 

59 38.905 15.912 54.817 10,1 12,2 10,7 

69 33.233 10.527 43.760 8,6 11,3 9,3 

Total 323.039 331.239 654.278 12,3 16,1 14,2 

La deserción total llega a más de la décima parte de la ma-
trícula neta. 

Hay mayor deserción en la escuela rural que en la urbana. 

La deserción tiende a disminuir a medida que avanza el gra
do escolar y es mucho más acentuada en el primer grado. 
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b) Matrícula efectiva y promoción 

MatTÍcul<a efectiva Porcentaje de promación 
Grado E. Urbana E. Rural Total E. UTbana E. Rural Total 

19 69.901 119.658 189.559 80,8 69,3 71,0 
29 56.974 62.493 119.467 85,2 80,9 80,7 
39 49.143 45.737 94.880 86,3 82,9 82,6 
49 41.998 26.823 68.821 84,8 84,8 82,5 
59 34.961 13.975 48.936 88,2 87,7 85,7 
69 30.358 9.339 39.697 90,9 93,0 89,1 

Total 283.335 278.025 561.360 85,2 77,4 78,9 

Aproximadameillte gana el año escolar el 80%y pierde el 201)'c. 
Existe una diferencia apreciable en promoción entre la escue

la urbana y la rural. Es mayor en aquella. 
En general, el índice de promoción aumenta de 19 a 69 gra

dos, excepto en el 49 grado, en el que se observa una disminución 
con respecto al 3er. grado. 

Si al número de alumnos que desertan de la escuela primaria 
se agrega el IliÚ.mero de los que pierden el año, se obtiene 197.675 
que representan el 30% de la matrícula neia, que 11ega a 654.278. 
Esto significa que se malogra al'l"edt¡!dor de la tercera parte del 
esfuerzo del país en el sostenimiento de la edUJCación primaria. 

En los diferentes grados, las pérdidas son las siguie~tes: 

ler. grado: 40,1% 
29 grado: 27,5% 
3er. grado: 25,5% 
49 grado: 25,0% 
59 grado: 21,3% 
69 grado: 17,0% 
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e) Retención escolar 

RETENC'ION ESCOLAR PRIMARIA GLOBAL 

Grado 1957-58 1958-59 1959-60 1960-61 1961-62 1962-63 

19 189.316 
(100,0%) 

29 110.{)64 
(58,1%) 

39 93.780 
(49,5%) 

49 69.252 
(36,5%) 

59 48.096 
(25,1%) 

69 43.760 
(23,1%) 

NÚ/m. que completan el nivel primario: 36.282 
(19,16%) 

FUENTE: Departamento de PLan.eamiento diea Ministerio d€ Educación. 

RETENCION ESCOLAR PRIMARIA SEGUN LA ZONA 
(1957- 58 a 1962- 63) 

GRADOS N9 qille 
ZONA 1er. 29 3er. 49 59 69 term~-

nan 

Urbana: 
Núm. Absolutos 72.498 50.472 48.378 42.454 37.159 33.233 27.593 
Núm. Relativos 100% 69,6% 66,7% 58,5% 51,2% 45,8% 38;0% 

Rural: 
Núm. Absolutos 116.818 59.592 45.402 26.798 10.937 10.527 8.689 
Núm. relativos 100,0% 51,0% 38,8% 22,9% 9,3% 9,0% 7,4% 

FUENTE: Departamemo de Planea:miento del Ministerio de Educación. 
Elaboración del autor. 
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Apenas un 19% de los mnos que comienzan la escuela pri
maria llega a terminar dicho ciclo. La si;tuación es menos grave en 
la escuela urbana, cuya retención es de 38% y más aguda en la 
escue1a rural en la que hay apenas un 7% de retención. 

El mayor desbande de la población matriculada se produce 
del 19 al 29 grado; luego en menor magnitud, del 39 al 49 grado; 
y sigue, del 49 al 59 Estas relaciones se agudizan en la escuela 
rural. Por tanto, es urgente investigar las causas por las que un 
porcentaje tan alto de alurrnnos se pierde al pasar al 29 grado y 
tratar de corregir esas fallas. 

d) Matrícula neta por edades 

COMPARACIJ:ÓN ENTRE LA POBLACION DE UNA ·EDAD 
Y LA MATR'ICULA PRIMARIA CORRESPONDIENT!E 

1962 

Alumnos matriculados 
Edad Población Núm. absolutos Núm . .relativos 

6 135.931 86.145 63,3 
7 131.134 100.190 76,4 
8 126.137 99.817 79,1 
9 121.141 89.692 74,0 

10 115.943 80.332 69,2 
11 110.746 64.729 58,4 
12 106.347 54.584 51,3 
13 102.548 36.343 35,4 
14 99.552 23.458 23,8 
15 96.352 11.257 11,6 
16 93.356 4.815 5,1 
17 90.756 2.497 2,7 
18 89.159 53 0,0 

Total 1'419.102 654.212 46,0 

Fuente: Población para cada Edad, Junta de Planifieadón Económka. 
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La distribución de las edades de los alumnos de las escuelas 
primarias, presenta una gran variabilidad, pues va desde los 6 a 
los 18 años y una asimetría con inclinación al lado derecho, cuya 
concentración se localiza entre los 6 a los 10 años, teniendo como 
cúspide o modo, los 8 años, que es la edad de mayor porcehtaje. :Gls
tas características ponen de manifiesto dos hechos: 1) el retraso 
y la anarquía del ingreso del niño a la escuela, con respecto a la 
edad y ,2) el gran volumen de niños que queda t"Odavía al margen 
del sistema escolar. Como consecuencia de ese retraso en el ingre
so y ·el alto índice de pérdidas de año, los promedios de edad en 
cada grado, son también altos, como puede verse a conltinuación: 

Primer Grado: 7 años, 6 meses 

Segund'O Grado: 8 años, 8 meses 

Tercer Grado: 9 años, 10 meses 

Cuarto Grado: 10 años, 10 meses 

Quinto Grado: 12 años, 2 meses y 

Sexto Grado: 13 años, 1 mes 

Como la variabilidad de las edades de los alumnos de primaria es 
grande y cubre una extensión que es el doble del número de años 
de duración de dich"O nivel, complica el cálculo del porcentaje de 
niños que están dentro y fuera del sistema escolar primario. Una 
forma que nos permite aproximarnos a la verdad es la de sumar 
los porcentajes de la población de 6 a 12 años y los porcentajes 
de la poblaciór; de 13 a 18 años, que están en la escuela, así: 
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Matrícula 575.489 
67,9% 

Población de 6 a 12 años 847.379 

Matrícula 78.723 
= 13,8% 

Población de 13 a 18 años 571.723 

SUMAN: 81,7% 

En conclusión, aproximadamente, el 18,3% de los niños que 
debieron estar en la escuela primaria em el ,año 1962-63, no lo 
estuvieron. 

3.-EDUCACION MEDIA 

a) Composición de la matrícula neta: nuevos y repetidores 

DATOS GLOBALES 

Matrícula n'eta Porcentaje de 
Curso Nuevos Repetidores Total Repetidores 

1Q 23.121 4.138 27.259 15,1 
2Q 16.511 2.165 18.676 11,5 
3Q 12.818 1.955 14.773 13,2 
4Q 9.604 1.074 10.678 10,0 
5Q 7.552 499 8.051 6,1 
6Q 5.865 150 6.015 2,4 

Total 75.471 9.981 85.452 11,6 

NOTA GENERAL: La fuel11te de todos los datos <e&tla.disücos educacio
naJJes es el Departamento de Pl•aneamiento detl !MiniL51Jerio d:e Educadón y le 
elaboración corresponde al asutOT. 
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COMPOSICION D'E LA MATRICULA NETA EN LOS 

COLEGIOS DE BACHILLERATO !EN HUMANIDADES 

Matrícula neta Porcentaje de 
Cu·rso Nuevos Repetidores Total Repetidores 

19 12.631 2.347 14.978 15,6 
29 9.085 1.261 10.346 12,1 
39 7.466 1.308 8.774 14,9 
49 5.459 749 6.208 12,0 
59 4.465 388 4.853 7,9 
69 3.873 132 4.005 3,2 

Total 42.979 6.185 49.164 12,5 

COMPOSICION DE LA MATRICULA NIETA EN LOS 

COLEGIOS TECNICOS Y BROFES10NAUES 

Matrícula neta Porcentaje d:e 
Curso Nuevos Repetidores Total Re¡petidores 

19 8.214 1.297 9.511 13,6 
29 5.928 681 6.609 10,3 
39 4.145 428 4.573 9,3 
49 2.883 193 3.076 6,2 
59 1.901 67 1.968 3,4 
69 1.079 14 1.093 1,2 

Total 24.150 2.680 26.830 9,9 

53 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



COMPOSICION DIE LA MATRICULA NlETA EN LOS 

COLEGIOS NORM.A:LES 

Matrícula rieta Porcentaj.e de 
Curso Nuevos Repetidores Total Repetidores 

19 20276 494 20770 17,8 

2V 1.498 223 1.721 12,9 

39 1.207 219 1.426 15,3 

49 1.262 132 1.394 9,4 

59 1.186 44 1.230 8,5 

69 913 4 917 0,4 

Total 80342 1.116 90458 11,7 

Un poco más de la décima parte del total de alumnos matricu~ 
lados, al comienzo del año, en los planteles de educación media, 
repiten el curso, lo cual grava el costo de la educación en este 
nivel, en Ul1l 11,6% o 

El porcentaje de repetidores disminuye del 19 al 69 Curso, 
excepto en el 39, en el que aumenta. En el lero Curso la relación 
porcentual es 15 y en el 69, 20 

El mayor porcentaje de repetidores se encuentra en los Cole~ 
gios de Baclhillerato en Humanidades (12,5%), siguiendo los Nor~ 
males (16,7%) y por último los Colegios Técnicos (9,9%) o 
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b) Matrícula neta y deserción 

B·a·c h.J 11 e r ·a·t o Técnica N ormaJ Total 
Curso Núm. % Ma:t. Núm. %Mat. Núm. %Mat. Núm. %Ma:t. 

Absol. Neta Absol. Neta Absol. Neta Absol. Neta 

19 2.147 14,3 1.411 14,8 259 9,4 3.817 14,0 
29 815 7,9 709 10,7 80 4,6 1.604 8,6 
39 1.025 11,7 537 11,7 96 6,7 1.658 11,2 
49 580 9,3 212 6,9 61 4,8 853 8,0 
59 411 8,5 125 6,4 63 5,1 599 7,4 
69 206 5,1 39 3,6 8 8,7 253 4,2 

Total 5.184 10,5 3.033 11,3 567 6,0 8.784 10,3 

La deserción total del alt.Umnado de la educación media llega 
a la décima parte de la matrícula neta. En el 1er. Curso es de 
14% y disminuye en el 69 al 4%. El 3er. Curso, con excepción 
de( 1 <:>, presenta la más grande deserción, del 11%. 

La más alta deserción se encuentra en los Colegios Técnicos 
(11%); la más baja en los Colegio Normales (6%). 

e) Matrícula efectiva y promoción 

MATRICULA EFECTIVA 

Curso Bachlllerato Técnica Normal Total 

1Q 12.831 8.100 2.511 23.442 
29 9.531 5.900 1.641 17.072 
39 7.749 4.036 1.330 13.115 
49 5.628 2.864 1.333 9.825 
59 4.442 1.843 1.167 7.452 
69 3.799 1.054 909 5.762 

Total 43.980 23.797 8.891 76.668 
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PROMOCTON 

B·achillerato Técnica Normal Tota 1 
Curso Núm. %Mat. Núm. %Mat. Núm. %Mat. Núm. %Mat. 

Absol. Neta Absol. Neta AbsoJ. Neta Absol. Ne.ta 

19 9.197 71,7 5.993 74,0 1.869 74,4 17.059 72,9 
29 7.809 81,9 4.854 82,3 1.382 84,2 14.045 82,2 
39 5.904 76,2 3.309 82,0 1.043 78,7 10.256 78,2 
49 4.742 84,2 2.595 90,6 1.086 81,4 8.423 85,7 
59 3.975 89,5 1.705 92,5 1.118 95,8 6.798 91,2 
69 3.702 97,4 1.006 95,4 908 99,8 5.616 97,4 

Total 35.329 80,3 19.462 81,8 7.406 83,2 62.197 81,1 

La promoción total -en los colegios llega al 81,1 'Y<· de la ma
trícula efectiva (matrícula neta menos los retirados); es mayor 
en los Nor'tmal•es, 83,2%; 'menor en los de Bachillerato y alcanza 
al 81,3% en los Colegios Técnicos. 

Si reunimos los datos de deserción con los de pérdida de año 
y los comparamos con la martrícula neta, obtenemos las siguien
tes relaciones: 
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T.OTAL DE ALUMNOS QUE DESERTARON 
MAS EL NUMERO DE R:EPROBADOS 

%delaM·a-
Curso Núm. Absolutos trícula Neta 

19 10.200 37,4 
29 4.631 24,7 
39 4.517 30,5 
49 2.255 21,1 
59 1.253 15,5 
69 399 6,6 

Total: 23.255 27,2 
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El porcentaje total es de 27,2%, es decir, que un poco más de 
una cuarta parte del esfuerzo del país en atender a la edu
cación, se malogra anualmente. Si s-e considera el problema 
en los diferentes cursos, se encuentra que el mayor déficit corres
ponde al primer curso, con un 37,4%, siguiendo el 39, con un 
30,5%. 

d) Retención Escolar 

RETENOION ESCOLAR MEDIA GLOBAL 

Curso 1957-58 1958-59 1959-60 1960-61 1961-62 1962-63 

19 18.155 
(100%) 

29 12.169 
(67,0%) 

39 10.918 
(60,1 ~·) 

49 8.612 
(47,4~o) 

59 7.352 
(40,4%) 

69 6.015 
(33,1%) 

Núm. de graduados 6.496 
Porcentaje de los que tel1111inan (35,7%) 

NOTA: En el nÚJrnero 6.717 se incluyen 93 graduados con 3 años de estu
dio, en 1959-60; 585 con 4 años de estudio, en 1960-61; y 469 con 5 
años, en 1961-62. 
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RETENCION ESCOLAR MEDIA, POR TIPO DE EDUCACION 

(1957- 58 a 1962- 63) 

CURSOS NÚim. 
Tipo lO 29 39 49 59 60 Grdds. 

Bach. Humanidades: 
Núm. Absolutos 10.718 6.887 6.463 5.136 4.563 4.005 3.643 
Núm. Reilativos 100% 64,2% 60,3% 47,9% 37,9% 37,3% 34,0% 

Técnica: 
Núm. Absolutos 5.720 4.076 3.191 2.431 1.794 1.093 1.953 
Núm. Relativos 100% 71,2% 55,7% 42,5% 31,3% 19,1% 34,1% 

Normal Urbano: 
Núm. Absolutos 1.070 757 776 680 696 656 642 
Núm. RB1ativos 100% 70,7% 72,5% 63,5% 65,0% 61,3% 60,0% 

Normal Rural: 
Núm. Absolutos 647 449 488 361 299 261 258 
Núm. Relativos 100% 69,3% 75,4% 55,7% 46,2% 40,3% 39,8% 

Considerando el problema en toda la educación media, el pri
mer gran desbande de alumnos se produce del 1<? al 2<? curso, 
perdiéndose una tercera parte, 33%; luego del 3<? al 4<?, con una 
pérdida del 13%, aproximadamente. En los demás cursos hay una 
pérdida de más o menos un 7%. Se gradúa el 3·5,7% de los alum
nos que comenzaron el primer curso, pero tomando en cuenta 
aquellos que se gradúan con tres, cuatro y cinco años de estu
dios en los planteles técnicos, llega al 37%, perdiéndose, por tan
to, alrededor de las dos terceras partes. 

Existen diferencias substanciales entre los distintos tipos de 
educación media, así, por ejemplo, el desbande de alumnos del I<? 
al 2<? curso es mayor en los colegios de bachillerato; la reten
ción hasta el 4<? curso es menor en la educación técnica; la re
tención total es mayor en los normales que en los colegios de ba
chillerato y en técnicos, los cuales tienen una retención aproxi
madamente igual. 
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e) Matrícula neta de la educación media, por edades 

COMPARACION ·ENTRE LA POBI...ACION DE l)NA EDAD 

Y LA MATRICULA MEDIA CORRESPONDIENTE 

AhJJIIlJlOS matriculados 
Edad Población Núm.Absol. Núm.Relat. 

11 110.746 811 0,7% 
12 106.347 7.538 7,1% 
13 102.548 11.844 11,5% 
14 99.552 13.339 13,3% 
15 96.352 13.393 13,9% 
16 93.356 12.038 12,8% 
17 90.756 9.522 10,4% 
18 89.159 7.162 8,07( 
19 87.758 4.157 4,7o/c 
20 86.560 2.520 2,9% 
21 85.356 1.301 1,5l}i 
22 83.758 665 0,8% 
23 81.559 400 0,5% 
24 78.563 300 0,4% 

Se observa que las edades más frecuentes varían entre 13 y 

17 años, siendo el modo 15 años, con un porcentaje de 13,97r. Si
guen en magnitud 12 y 18 años; luego 19, 20 y 21 años. Las de
más edades no alcanzan a 1%. 

Por un procedimiento análogo al utilizado en el caso de la 
educación primaria, podffillos llegar a determinar el coeficiente de 
matrícula media, así: 
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8.349 (matrícula) 
0,985{ 

847.739 (población de 6 a 12 años) 

67.298 (matrícula) 
- 11,78% 

571.723 (polblación de 13 a 18 años) 

9.343 (matrícula) 
1,859{ 

503.554 (población de 19 a 24 años) 

SUMAN: 14,60% 

que representa, aproximadamente, el porcentaje que se encuentra 
en rolegios con relación al número total' de personas en edad esco
lar medía. Por tanto, queda al margen de este nivel educativo '.J
rededor del 85,40%. 

Veamos, a continuación los promedios de edad, por curso: 

Curso· r-- Edad-----.._ 

1Q 13 años 8 meses 
2Q 14 años 9 meses 
3Q 15 años 10 meses 
4Q 16 años 1 mes 
5Q 18 años O meses 
69 19 años O meses 

Se aprecia, también, un retraso escolar grande similar al del 
nivel primario, que es una ronsecuencia lógica de éste. Si se con
sidera que la edad normal para 1er. curso debería ser entre 12 
y 13 años, con un promedio de 12 años, 6 meses; para 2<> curso 
entre 13 y 14 años, con un promedio de 13 años, 6 meses, etc., 
se puede calcular dicho retraso en 1 año y medio, por curso, igual 
al que se tiene en la prim:;¡ria. 
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4.-EDUCACION SUPERIOR 

a) Matrícula y deserción 

Cursos Matrícula 
r-- Deserción ----._ 
Números % de Ja 
absolutos matrícuJa 

Preparatorio 1.179 386 32,7 

19 3.398 644 18,9 

2Q 2.010 218 10,8 

3Q 1.560 167 10,7 

49 1.275 100 7,8 

59 1.082 79 7,3 

69 385 19 4,9 

79 146 1 0,6 

Total 11.035 1.614 14,6 

La deserción total en la educación superior llega a 14,6%, y 
es mayor que la observada en los niveles primario (14,2%) y me
dio (10,3%). 

La deserción tiende a disminuir con el avance de·l curso. El 
mayor éxodo se pr-oduce en el curso preparatorio, en el que lle
ga a la tercera ;parte de la matrícula; s~gue el primero con cerca 
de la quinta part€, €1 segundo y tercero, con un 11%; el cuarto y 

quinto, no llegan al lO%; el sexto, 5°/r·; y el séptimo, menos del 1%. 
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b) Retención escoLar en la educación superior 

Curso 1957-58 1958-59 1959-60 1960-61 1961-62 1962-63 

lQ 2.442 
(100%) 

29 1.268 
(51,9%) 

39 1.165 
(47,7%) 

49 889 
(36,4%) 

5Q 781 
(31,9%) 

6Q 385 
(15,7%) 

520 
Graduados (21,2%) 

Debemos aclarar que en el cálculo de la retención se ha su
primido: a) el curso preparatorio, porque no todas las facultades 
o escuelas tienen dicho cuTso ni todos los alumnos hacen prepa
ratorio; y b) el 79 curso, por corresponder únicamente a la es
cuela de medicina. 

En el número de graduados se incluyen a todos los alumnos 
que se graduaron después de tres 0 más años de estudio. 

El mayor desbande de la educ~ción superior se produce al 
pasar del 19 al 29 curso, con cerca de la m~tad de alumnos. Has
ta el 49 curso liega apenas un poco más de la tercera parte de los 
que iniciaron el primero, y, a graduarse, aproximadamente, una 
quinta parte. 
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e) Matrícula de la educación superior) por edades 

COMPAR.ACiON ENTRE LA POBLAC'ION DE UNA EDAD 
Y LA MATRICULA SUPERIOR CORR.ESPOND[ENTE 

Edad en Alumnos matriculados 
años Población Núm. Absol. Núm. Relat. 

18 18.159 547 0,6% 
19 87.758 839 1,0% 
20 86.560 1.242 1,4% 
21 85.356 1.402 1,6% 
22 83.758 1.516 1,8'/<. 
23 81.559 1.386 1,7% 
24 78.563 1.101 1,4% 
25- 29 329.800 3.264 0,9% 

Fuente: Población total para cada edad, Junta de Planificación 
Económica. 

Las edades más frecuentes en la educación superior oscilan 
entre 19 y 24 años, siendo el mod.o o cima 22 años. 

El coeficiente de matrícula superior puede estimarse en 
2,48%, como se comprueba a continuación: 

547 (matrícula) 
0,09% 

571.723 (población de 13 a 18 años) 

7.486 (matrícula) 
1,48% 

503.554 (población de 19 a 24 años) 

3.002 (matrícula) 
= 0,91% 

329.800 (población de 25 a 29 años) 

SUMAN:· 2,48% 
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El promedio de edades, por curso, es el siguiente: 

Curso Edad 

Preparatorio 20 años 9 meses 
19 21 años 10 meses 
29 22 años 7 meses 
39 23 años 7 meses 
49 24 años 5 meses 
59 25 años 5 meses 
69 26 años O meses 

Lo cual acusa un promedio de retraso de 2 años, mayor que 
el obtenido en los dos niveles educativos anteriores. 

MATRICULA TOTAL EN EL SISTE:tyiA ESCOLAR 
Y POBLACION EN EDAD ESCOLAR 

En el cuadro que ·sigue tenemos una visión general del por
centaje de alumnos que se encuentra en cada grupo de edad y 
nivel educativo, excepto el pre-escolar, por no disponer de las 
edades respectivas. 

PORiCENTAJ·ES DE ALUMNOS EN CADA 
GRUPO DE EDAD 

Grupos de 
edad escolar 

Educación 
Primari·a 

6- 12 años 67,91 
13 -18 13,76 
19-24 
25-29 

Total 81,67 
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Educación Educa·ción 
Media Superior 

0,98 
11,78 0,09 
1,85 1,48 

0,91 

14,61 2,48 

Total 

68,89 
25,63 

3,33 
0,91 
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PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN 

DENTRO DEL SISTEMA ESCOLAR (PRIMARIIO, 

.MEDIO Y SUPERIOR) POR AÑOS DE EDAD 

1962 

Años Años Años 
edad % edad % edad % 

6 63,3 13 46,9 19 5,8 

7 76,4 14 37,2 20 4,3 

8 79,1 15 25,5 21 3,2 

9 74,0 16 18,0 22 2,6 

10 69,2 17 13,2 23 2,2 

11 59,1 18 8,7 24 1,8 

12 58,4 25 1,4 

PROFESORES EN 1962 - 63 

Finalizamos . el presente trabajo con un resumen de la Pre
paración Académica del Magisterio (oficial y particular), por ni
veles educativos. , 
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1962-63 

Titulados No tituQados 
Nivel educativo de docentes de docentes Total 

Pre-primario 137 176 313 

Fiscal 102 131 233 
Municipal 8 10 18 
Particular 27 35 62 

Primario 7.953 9.353 17.306 

Fiscal 5.851 5.243 11.084 
Munici:pal 697 1.407 2.104 
Particular 1.415 2.703 4.118 

Media 560 6.846 7.406 

Secundaría General 396 4.604 5.000 
Fiscal 204 1.709 1.913 
Municipal 19 271 290.. 
Particular 173 2.624 2.797 

Técnico Profesional 98 1.725 1.823 

Fiscal 50 602 652 
Municipal 16 261 277 
Particular 32 862 894 

Normal 66 517 583 

Fiscal 41 318 359 
Municipal 
Particular 25 199 224 

FUENTE: DElpal'tamento de Pla;neamiento del Ministerio de Educación. 

.Existe un porcentaje muy alto de profesores sin título docen-
te y enormes diferencias entre los niveles educativos, así, en la 
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educación pre-primaria hay un 56%, en la primaria el 54~;{. En 
la rmedia la situación es mucho más desoladora: 92,57c care.ce de 
titulo docente; 959( en la técnica, 92% en la secundaria general 
y 89% en la normal. El gran número de normales que funcionan 
en la actualidad y los cursos de capacitación que sostiene el Mi~ 
nisterio de Educación, han influído en el aumento de profesores 
con título docente, en los últimos años, en jardines de i·nfantes y 
escuelas primarias. En cambio, es urgente la capacitación de pro
fesores de educación media, con la agravante que en el caso de 
lüs colegios técnicos, el país carece de planteles que los forme. 

Dentro de lo relativo la educación fiscal está mejor servida 
que la municipal y la particular, especialmente en la primaria; 
en •menor escala en la secundaria general y en la técnico-'profe~ 
sional, como pued-e verse a continuación: 

PROFESORES CON TITULO DOCEN'DE 

PRE-PRIMARIA: 
Fiscal: 43,8%; Municipal: 44,4%; Particular: 43,5%. 

PRIMARIA: 
Fiscal: 52,8%; Municipal: 33,1%; Particular: 34,4%. 

MEDIA: 
Sectmdaria General: 

Fiscal: 10,7%; Munic~pal: 6,5%; Particular: 6,2o/c. 

Técnico Profesional: ' 
Fiscal: 7,7%; Municipal: 5,8%; Particular 3,67-'r. 

Normal: 
Fiscal: 11,4l}'"'; Municipal: Particular 11,2%. 

Para la educación superior no existe ninguna institución que 
prepare la docencía para este nivel. 

En otra oportunidad nos será pos~ble referirnos a otros asun
tos importantes del tema materia de -esta exposición, como por 
ejemplo la evaluación cuantitativa de nuestra educación. 
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NUEVOS OBJETIVOS DE LA 
EDUCACION ECUATORIANA 

Prof. CARLOS ROMO DAVILA 

La nueva educación de este siglo la encontramos ya en libros 
como LA EDUCACION ACTIVA, escrito por el psicólogo y pe
dagogo doctor J. Mallart y Cutó, Director del Instituto Pedagó
gico de Reeducación de Madrid, 1925. 

La lectura de "las corrientes pedagógicas modernas conver
giendo en la educación activa", que contiene el li.hro, invita a los 
educadores a una transformación radical de sistemas y procedi
mientos, para que los futuros ciudadanos se incorporen a la vida 
como agentes activos y no meramente contemplativos de los pro
blemas diarios. La razón de aprender implica que el alumno ha 
de ser el centro de todas las actividades educativas, a fin de que 
tenga conciencia de lo que hace con la mente, con el espíritu y 

con el cuerpo. El aprendizaje que surge espontáneo del trabajo 
mental y físico es el único que forma una verdadera persona
lidad. 

Todos los puebl-os del mundo han coincidido en que la edu
cación tiene un objetivo común: preparar al hombre para la vida. 
Así de sencilla es la teoría filosófico-pedagógica que debe inspi
rar toda obra educativa. Y acaso por falta de comprens·ión de esta 
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sencillez es que durante largos años hemos fallado en la obliga
ción de formar pueblos. Preparar al hombre para la vida parece 
expresión vacía de contenido cultural y económico. Catedráticos 
de primaria y secundaria -no olvidemos lo de catedráticos- he
mos ·crefdo que nuestros discursos de aula deben ser tan altos, tan 
vilbrantes y tan sonoros que al fin de la clase los estudiantes ten
gan que aplaudirnos como en las reuniones políticas el pueblo 
-inocente, sincero y sencillo- aplaude a los demagogos. 

El li'bro de Mallart y Cutó recuerda que "Ya en escritos pe
dagógicos del siglv XVI encontramos destellos de comprensión 
de los grandes principios que pasan ahora a regir las prácticas edu
cativas de nuestro tiempo". Y cita luego a Rabelais en la educa
ción de Gargantúa, Rousseau con su Emilio, Herbart con la teo
ría del interés, Locke al decir "no hay nada en el intelecto que no 
haya estado antes en las manos", Pestalozzi con la irutuición, el 
Sistema Montessori con la actividad lilbre y espontánea del niño, 
el Plan Dahon que estimula el desenvolvimiento de la personali
dad, la escuela-granja, el Método Decroly con sus principios de 
educación activa, la "escuela única" de formación democrática y 
humana, y otros ensayos más, todos los cuales concuerdan en que 
la meta de la educación ha sido la misma en todas partes y en 
todo tiempo: preparar hombres capaces de comprender la vida, de 
hacerse cargo de ella y de transformarla en beneficio de las gran
des mayorías humanas que sufren miseria espiritual pnr falta de 
alfabeto y por la explotación de pocos sobre muchos. 

Hoy estamos frente a un reto al futuro: o dejamos que siga 
la tarea docente por el camino tradicional que agota y mata a los 
pueblos o damos ;paso a la formación del nuevo ciudadano que ha 
de construir la nueva sociedad. 

Este trabajo enfatiza precisamente los aspectos medulares de 
la nueva educación. Y no lo hace con fórmulas ni recetas de es
critorio o de libros envejecidos por el uso de los teorizantes, sino 
con realizaciones que prueban la bondad indiscutible de la escue
la para la vida, de la vida y por la vida, como el gobierno del 
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Ilustre Leñador que lo quería para el pueblo, del pueblo y por el 
pu&blo. Es el producto de un ensayo formal por las condici-ones 
que lo han rodeado, como puede verse en las páginas que llevan 
notas concretas y precisas sobre actividades económico -cultura
les de aula. 

Todos los puebl-os de América Latina están ensayando nue
vas técnicas pedagógicas. Cada uno realiza experiencias educati
vas en determinados planteles primarios y secundarios. Nosotros 
he:mos trabajado con el conocimiento del ambiente que rodea a 
~a escuela y al colegio, por medi-o de visitas educativas como el 
primer paso de las leciones diarias. Nuestras visitas procuran la 
penetración en las riquezas naturales del medio (minerales, ve
getales y animales), en las industrias, en la agricultura, en la ar
tesanía, en el comercio y demás actividades del hombre. Como la 
cultura es 'base de ellas o se la encuentra en sus numerosas apli
caciones, hemos logrado dar un primer paso en la educación. inte
gral del niño y el ad-olescente. Nuestras aulas son ya pequeños la
boratorios de trabajo económico-cmltural, en los cuales niños y 
colegiales manejan materias primas para pequeñas industrias y li
bros de consulta que explican los fundamentos científicos de la 
eX'perimentación y el proceso industrial de sus actividades. 

La balsa: y otras maderas, el már'rrlol, la sal, la arcilla, el cao
lín, la papa, la yuca, la basura, el c-oncho de café, la ceniza, la 
arena 'Y otras substancias más permiten a los alumnos la fabrica
ción de objetos útiles o de arte, tizas, abonos, abmentos balancea
dos, jabones, bacerolas, cera de pisos, acuarelas, lápices de color, 
medallones, máscaras, etc. Las herramientas de carpintería y me
cánica y los implementos eléctricos ayudan a la tarea de dar vida 
a la nueva educación que es trabajo c-on la mente a la par que 
co!n las manos. La pequeña producción de artículos varios ha entra
do ya al mercado, con utilidades modestas sí pero tan efectivas 
que los estudiantes se sienten cada día más interesados en mejo
rar su calidad y cantidad. 

Las monografías que presentan, junto a los trabajos prácti-
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cos, son verdaderas revelaciones de investigación científica y eco
nómica. Quien lea estas páginas o quiera visitarnos personalrrnen
te, podrá admirar lo que produce un itrahajo de esta índole en el 
alma de los estudiantes. '"EL TEOREMA DE PITAGORAS EN 
BALSA" y la "FABRICACION DE BA:CEROLA", por ejemplo, 
son experiencias que bien pueden ser lefdas por profesores de 
Castellano, Historia y Filosofía para descubrir cómo la propia ini
ciativa del estudiante llega a inquietarle hasta por problemas y 
temas que no constan en su programa de curso, pero que sí ayu
dan a la preparación cultural del futuro ciudadano, por medio de 
trabajos manuales que aparentemente nada tienen que hacer con 
disciplinas de carácter eminentemente social. 

La obra, por cierto, está incompleta y requiere más entu
siasmo, iniciativa, experiencia y conocimientos. Pero, repetimos, 
lo hecho hasta hoy es bastante -.siquiera como ensayo- en la 
obligación que tenemos de renovamos y renovar formas de traba
jo para un mundo mejor, libre del hambre, la miseria, la esclavi
tud y la ignorancia que azotan a más de dos mil mil1ones de seres 
humanos. 

LO CULTURAL Y LO ECONOMICO 

La nueva educación ecuatoriana requiere reformas sustan
ciales en lo cultural y en lo económico. El libro y la empresa 
económico- educativa deben ser los instrumenltos de la gran cru
zada ;para el futuro nacional. 

No podemos aceptar la cultura divorciada de la economía. La 
preparación del hombre del porvenir necesita el cultivo de los co
nocimientos unido al cultivo de los bienes materiales. No ha,y cul
tura que no produzca economía y viceversa. CuLto es el !hombre 
que conoce literatul"a, filosofía, historia, geografía, lo mismo que 
matemáticas, física, química y las técnicas de la civilización mo

derna. 
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La vuelta al libro en las tareas educativas es uno de los im
perativos ecuatorianos. La Fiesta deL Libro que tuvi.imos el agrado 
de llevarla al Municipio de Quito, como parte de sus actividades 
culturales, recibió apoyo irrestricto de Luis Maldonado Tamayo, 
Jefe del Departamento Municipal de Cultura, y Julio Moreno Es
pinosa, Alcalde de la ciudad. 

No faltó en ese acontecimiento histórico la nota anecdótica. 
Desempeñaba yo la Jefatura de Extensión Cultural del Municipio 
en 1961. Con la oportunidad debida, inv~té a los dueños de las li
brerías para trazar un plan sobre la celebración de la .primera 
FIESTA DEL LIBRO en Quito. Al ¡presentarles un saludo, en for
ma espontánea y quizá com-o producto del subconsciente, dije, en
tre otras cosas: 

He invita_do a ustedes para rogarLes que me ayuden a vende~· 
los libros que tienen en sus librerías ... 

Jorge Icaza, conocido y presügioso novelista del Huasipungo, 
a la sazón Presidente de la Sociedad de Libreros de Quito, sol
tó una carcajada cordial y sonora, como es su costumbre en cir
cunstancias semejantes, y comentó: 

De manera que nos ha llamado para que le ayudem.os a ven
der nuestros libros! . . . Ocurrencia la suya. Y de las bu-enas! ... 
Ja! ... Ja! ... Ja! ... 

Reímos a todo vapor, pue:; en verdad la ocurrencia inte.rpre
taba mi anhelo de que los estudiantes de Quito y de todo el país 
compraran libros, los leyeran y los apr-ovecharan para mejorar 
su cultura; con lo cual ésta subiría algunos puri.tos y los libreros 
elevarían también algunos grados económicos sus cuentas banca
rias. He ahí un programa bilateral que podría significar un paso 
decisivo en el porvenir de nuestras juventudes. 

Dos mil estudiantes -delegados de· todos los cole·gios de Qui
to- llenaron el Teatro Atahualpa. ¿La entrada que se debía pre
sentar?: Un libro. 

Muchos ciudadanos que pasaban por frente al Teatro tuvie
ron que comprar libros en las lilbrerías cercanas para presentar-
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las al portero, quien les dijo: -Con esa entrada, pasen! ... - Es
to es lo histórico. La prensa editorializó en forma admirable. No
sotros interpretamos 'este evento cultural así: 

LA MARCHA Y LA FIESTA DEL LIBRO 

"Por las calles de San Francisco de Quito desfilaron, por pri
mer ocasión en la Historia de la Cultura Ecuatoriana, dos mil es
tudiantes, Hbro a la mano. Viernes 28 de Abril de 1961, será fe
cha memorable en el futuro de la educación secundaria. Rumbo 
al Teatro Atahualpa, lugar de cita espiritual de la juventud estu
diosa, caminaban los adolescentes, ágiles y orgullosos. 

Las gentes curiosas de la Capital, las gentes humildes, las de 
ojos ·profundos y cuencas oscuras, las de miradas inquietas y lu
minosas, las de gesto duro y misterioso, las de labios sonrientes 
y aire señorial ... todas las gentes de esta Ciudad Luz contem
pla~ban la MARCHA DEL LIBRO y se preguntaban: 

-¿Hacia dónde van aquellos estudiantes, libro a la mano, en 
horas tan tempranas? 

-¿Qué pasa hoy en nuestra Capital de antorchas electorales 
y cartelones deportivos? 

La Banda Municipal, a la entrada del Teatro, e·ntonaba aires 
marciales desde las 9 a.m. -¿Qué sucede -se preguntaban los 
vecinos y transeuntes--. ¿Qué película se va a ofrecer en esta 
mañana ale.gre y plena de sol estudiantil? ¿Qué reunión e·lecto
ral no anun.ciada con grandes cartelones que lucen el puntapié fe
nomenal en la bola de fútbol o el tremendo salto para colocarla 
en el arco de básquet? 

Lo único que llamaba la atención eran los libros que los es
tudiantes blandían en alto, cual si fueran instrumentos de lucha 
como las armas blancas, por ejemplo. Bueno, un libro en alto no 
permite intuir a nuestro público algo extraordinario e importan
te ... ·Lo que sea, el hall del Teatro estaba llenv y todos pugna-
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Estudiante Antonio Guerrero, del Colegio Pichincha, habla sobre 
Fouche, ''el traidm· más g1·ande del mundo", en la Primera Fiesta 

del Lib1·o. - Teah·o Atahualpa. 

ban por entrar, pase lo que pase con los hbros ... 
Los porteros del "Atahualpa", acostumbrados a exigir entra

das, se ·prepararon para dar cumplimiento a su vieja y rutinaria 
tarea: 

POR'JlERO.-Su entrada, señor estu'cliante!!! 
·ESTUDIANTE N9 l.-Mi entrada es el "QUIJOTE", señor 

portero. Y el estudiante levantó el libro para enseñar al porter'O 
la carátula con dos figuras extravagantes: el flaco DON QUIJOTE 
y el gordo SANCHO, los dos ·por los caminos de 1\Ílontiel, a Roci
nante el úno y a lomo de asno el ótro. 

PORTERO.-Pase, señor estudiante. Su ENTRA-DA es bue
na, pues he oído hablar mu.c<ho de las locuras de Don Quijote con
tra los molinos de viento ... 

ESTUDIANTE.-No olvide, señor portero, que el Caballero 
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de la Triste Figura, fue el desfacedor de agravios y enderezador 
de entuertos de la sociedad torcida en que vivieron esos famosos 
personajes. 

PORTERO.-Ojalá tuviéramos en estos tiempos Quijotes y 
Sanchos que compongan tanta cosa tuerta que hay en el Ecuador 
y el Mundo. 

ESTUDIANTE N9 2.-Mi entrada es A LA COSTA ... 
PORTERO.-Un momento, señor estudiante. A ver si usted, 

que parece costeño, me está engañando, pues en mi vida he sabi
do de ese Hbro. 

ESTUDIAN11E.-No hay engaño alguno. "A LA COSTA" es 
el primer libro de orden social y económico del :Ecuador. Don Luis 
A. Martínez lo escrrbió después de conocer la espantosa tragedia 
de nuestras clases pobre que iban de la Sierra a la Costa, en bus~ 
ca de trabajo ... 

PORTERO.-Pase, señor estudiante, y perdone mí ignorancia. 
ESTUDIANTE N9 3.-Mi entrada. es: "SiN NOVEDAD EN 

illL mENTE". 
PORTERO.-Le ruego, señor estudia;te, no hacer bromas. 

A mí no me interesa nuestra luciha política por medio de frentes ... , 
pues cada uno dice que es democrático y acusa a los demás de 
antidemocráticos. Hoy estamos en la FIESTA DEL LIBRO y de
bemos olvidar los frentes y sus novedades ... 

illSTUDIANTE.-"SIN NOVEDAD [EN EL FRENTE" es un 
libro, un verdadero libro. Lo escribió Remarque en las trincheras 
de la primera guerra mundial, 1914 -1918. Es uno de los lilbros 
más importanttes de la Literatura Universal. Es crudo y realista 
como la vida; amargo y pestilente como lü que había en las trin
chera-s de dolor, hambre, suciedad, relajamiento moral y muerte ... 
.- PORTERO.-Perdone, señor estudiante. Ahora recuerdo que 
vino una película con ese nombre. TerriJble era la película, pero 
no pestilente como las trindheras . . . pase ... 

ESTUDIANTE N9 4.-Mi entrada es: FOUCHJE. 
POR'llERO.-¿Qué dice, señ'Or estudiante? Ese librito peque-
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ño que lleva a la mano no creo que merezca llamarse entrada pa-
ra esta Fiesta del Libro . . . . 

ESTUDIANTE.-En verdad, señor portero, quince por diez 
centímet?·os son dimensiones muy pequeñas para un buen libro. 
Pequeño el lihro y pequeño el hombre contenido en sus páginas ... 
uno sesenta de estatura ... representa, sin embargo, la figura más 
grande que el mundo ha conocido en la traición humana ... 

PORTERO.-Quiere usted decirme algo más de ese persona
je. Enséñeme de paso lo que no aprendí en las aulas ... y eso que 
fui el primero en Castellano ... 

ESTUDIANTE.-Fouche nadó en Nantes, Francia. Entró a 
un Convento y lo dejó para participar en la política. Aprovechó 
de sus amigos para sutbir, y los traicionó para subir más. Dejó ~ 
la nCYVia del amor y se casó con otra con mucho dinero. Empa
tada la votación de la Asamblea Francesa que discutía la vida o 
la muerte de Luis XVI, el destino señaló a Fouche para que su 
voto decidiera la suerte del Rey y de Francia. Traidor empeder
nido, votó contra su partido político y contra su amigo y jefe. En 
Lyon decapitó miles de franceses, enemig-os y amigos. Y Fouche 
subía . . . subía . . . por encima de ca!bezas y traiciones. 

PORTERO.-Pase, señor estudiante. Pase pronto y no me 
cuente más de ese monstruo . . . Ruegue a Dios que nuestra Pa
tria jamás tenga un Fouche ... 

EST-UDIANTE N9 5.-"ZAPATO DE RASO" es el nombre 
de mi e!l/trada. 

PORTERO.-Debe ser libro de lujo para mujeres de ·pies de
licados y finos. E1 autor debe ser homJbre vanidos-o. 

ESTUDIANTE.-No, señor portero. Es el drama de la sátira 
y la ironía de la vida. La aventura y la fe juegan papel impor
tante. Hay una exaltación maravillosa de los valores del espíritu ... 

PORTERO.-Vea usted la pobreza mental de un pobre por
tero. Acostumbrado a oír que los zapatos de raso están bien en 
pies de gente rica y distinguida, qreí que un libro con tal nom
bre sería parte del lujo de las clases adineradas. Con razón dicen 
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que no siempre los narnbres corresponden al espíritu y al valor 
de los hombres y las cosas . . . Felices ustedes los estudiantes de 
este 1iempo que pueden hablar de obras hermosas como los zapa
tos de raso ... 

ESTUDIANTE N9 6.-Este libro se titula "MEMORIAS DE 
LA CASA DE LOS MUERTOS". Lo escribió Fedor Dostoiewski, 
el gran novelista ruso del siglo XIX. La cárcel de Siberia que pin
ta no es tan cruel como la mía. 

PORTERO.-No entiendo. Usted habla de su cárcel. Por el 
uniforme suyo veo que es alUJ!llllO del Colegio "Mejía/'. Yo tam
bién fuí Mejía, pero no sé a qué cárcel se refiere ... 

ESTUDIANTE.-Mi cárcel es la vida que llevo yo y la que 
llevamos dentro todos los jóvenes que anhelamos un mundo me
jor con el estudio y el trabajo. Cárcel es nuestra vida porque ve
mos a nuestros padres desconsoléidos con el escaso rendimiento 
de su trabajo duro; cárcel es nuestra vida porque. vemos que 
triunfan los audaces, los mediocres, los esbirros; cárcel es nuestra 
vida porque la democracia es burlada por camarillas y asaltado
res del Poder. 

PORTERO.-Ustedes los estudiantes y los escritores deben 
saber también que los porteros vivimos en cárcel permanente. El 
teatro es para nosotros cárcel porque nos aprisiona todo el d1a y 
buena parte de la noche, mientras el público viene aquí a librar
se de la cárcel de la vida. Pas·e, señor es.tudiante, que esta cárcel 
se está haciendo cada vez más cruel ... 

ESTUDIANTE N9 7.-"POESIAS DE RUBEN DAHJIO" es 
mi entrada. 

PORTERO.-Conozco al doctor RUJbén Darío Morales, dipu
tado por Manabí. 

ESTUDIANTE.-Se trata de un poeta nicaragüense, cuyo 
nombre era Félix Rubén García Samaniego. Creó un nuevo estilo 
llamado MODERNISMO. Recuerdo ese famoso poema LOS MO
TIVOS DEL LOBO: 
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El varón que tiene corazón de lis, 
alma de querube, le111gua celestial, 
el mínimo y dulce Francisco de Asís, 
está con un rudo y torvo animal. 

Bestia temerosa, de sangre y de robo, 
las fauces de furia, los ojos de mal; 
raJbioso ha asolado los alrededores, 
cruel ha deshecho todos los rebaños; 
devoró corderos, devoró pastores, 
y son incontables sus muertes y daños. 

PORTERO.-¡Ya!, señor estudiante. Mi compañero de pri
mer curso, doctor Balladares, que ahora es Ministro y que se ha
ce el que no me conoce, recitaba este poema. Hágame el favor de 
repetir lo que le decía el lobo a San Francisco. 

ESTUDIANTE.-Encantado: 

Hermano Francisco, no te acerques mucho ... 
Yo estaba tranquilo, allá en el convento; 
al pueblo saHa, 
y si algo me daban estaba content-o 
y manso comía. 
Mas empecé a ver que en todas las casas 
estaban la Envidia, la Saña y la Ira. 
Y así, me apalearon y me echaron fuera, 
y su risa fue como una agua hirviente, 
y entre mis entra·ñas revivió la fiera, 
y me sentí lobo malo de repente; 
mas siempre mejor que esa mala gente ... 

PORTE)RO.-Le juro, señor estudiante, que esta fiesta es al
go extraordinario. Yo no creí que los estudiantes vendrían con 
tanto entusiasmo y tanto interés por los libros. La simple conver
sación con ustedes nos está enseñando a los oyentes muahas co-
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sas que jamás podíamos haherlas oído. Esta Fiesta -del Lrbro debe 
realizarse en todas las ciudades y en todas las naciones. 

ESTUDIANTE N9 8.-Mi entrada es: "MIEN'Im;AS AGO
NIZO". 

PORTERO.-Yo estoy agonizando ya, señor estudiante. Son 
tantas las cosas que estoy conoc~endo en este día que mi espíritu 
y mi mente ya desfallecen. 

ESTUDIANTE.-Este l~bro es una invitación a pensar en la 
tragedia humana. Mientras algunos seres agonizan, otros siguen 
la vida indiferentes al dolor ajeno . . . Se trata de los "'compo
nentes de una familia . . . solitarios, tercos, egoístas, sordamente · 
bruta1€s, son en cambio, capaces de increilbles esfuerzos por cum
plir una palabra dada". 

PORTERO.-Pase, señ'Or estudiante. Todos somos egoístas en 
este mundo y somos ta·mbién brutales, pero no nos igualamos en 
el cumplimiento de la palabra dada ... 

ESTUDIANTE N9 9.-Mi entrada es "LA HORA 25". 
PORTERO.-Alto ahí, señor estudiante. Ustedes gustan ha

cer bromas, pero le ruego no tomarme el pelo. El día no tiene si
no 24 horas. 

ESTUDIANTE.-Nada de eso. Este libr'O -mírelo- se titula 
en verdad "LA HORA 25". Fue escrito después de la segunda 
guerra mundial. rEn esa guerra se vivió una hora más de las or
dinarias, hecha de la angustia, la tortura, la mentira, la crueldad 
y el tecnicismo de la maquinaria actual en la que desaparece el 
hombr-e. . . Se necesitó una hora más para realizar lá consigna 
de los Dioses del Mal. Es la hora "que viene desrpués de la últi
ma, es decir cuando se ha acabado ya todo y no cabe redención 
posible", como dice su pr'Opio autor. 

PORTERO.-La mía, señor estudiante, es "LA HORA 26". 
Lo que me está ocurriendo esta mañana es algo semejante a lo 
acontecido con los hombres de la segunda guerra mundial. Ellos, 
por lo menos, estaban en guerra. Pero yo que soy hombre de paz, 
siento mi hora 26 en el alma y en el cuerpo. Piense usted en la 
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tranquilidad de un hombre que está acarbando su vida en la más 
sencilla de las tareas: recibir entradas, mirar caras humanas y de
cir pase ... pase ... pase ... ~ Y de pro·nto, sin previo aviso, con 
premeditación y alevosía, como dicen los abogados, enfrentarme 
yo, hombre humilde y bueno, con libros y estudiantes que me 
cuentan todo lo que la especie humana ha hecho de bueno y de 
malo -más de malo que de bueno- en miles de años y en miles 
de pueblos ... ? No le parece que mi espíritu y mi cuerpo no es
tán preparados para entender •tantas cosas? Mi libro es "LA HO
RA 26". Dígale a su profesor de Literatura que lo escriba pron
to, en nombre de los casi analfabetos y analfabetos sin casi, que 
pasamos en los teatros, en las calles y plazas, en las ciudades y 
los campos, recibiendo o colocando entradas para ganar la vida 
que no alcanza ya en 24 ni en 25 horas ... 

"Don Segundo Sombra" . . . "La Vorágine" . . . "Los de Aba-
jo" . . . "Martín Fierro" . . . "Tabaré" . . . "Los Miserables" .. . 
"Doña Bárbara'' ... "Platero y Yo" ... "América de un Piso" .. . 
"El Viejo y el Mar" . . . "Los Hermanos Karamasoff" . . . "El 
Hombre Mediocre" . . . "El Señor Presidente" . . . "La Divina Co
media" ... 

Los oídos del portero ya no oían. Una cadena interminable 
de autores y libros bailaba una como zarabanda de luces y estre
llas en el cerebro porteril. . . ¡Pobre portero! . . . Durante toda 
su vida solamente supo de entradas a palco, luneta y galería, a 
razón de veinte, diez y cinco sucres, o algo así . . . Y llegó el día 
en que la:s entradas eran libros cuyos títulos extravagantes, Ua
mativos, oscuros, claros, incomprens~bles, sencillos, complicados ... 
le produjeron mareos de nuev:o tipo, nunca sentidos ·por él ... 

-¡Pronto... pasen.. . pasen... señores estudiantes! -di
jo al fin el portero- pasen todos ustedes . . . pronto . . . Sigan en 
su Fiesta del Libro, fr·íos, generosos, egoístas, soñadores, molesto-
sos, inquietos, despreocupados, amargados, felices ... pero en to-
do caso "sordamente brutales" mientras yo agonizo .. . 
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Los estudiantes levantan cada año un altar al libro para rendirle 
homenaje. - Al centro el Libro de .los Libros, El Quijote. Sobre él 
una copia estudiantil de El Quijote de Dalí. Arriba los Molinos de 
Viento y otras aventuras del más ilush·e defensor de las letras. 

Ya están los estudiantes en los asientos del flamante Teatro 
Atahualpa, las señoritas en luneta y los jóvenes en galería. Hay 
curiosidad en las multitudes estudiantiles. Inquietud por saber 
qué es al fin la FIESTA DEL LIBRO. Dos mil estudiantes se 
miran, se preguntan, se responden ... y, sin embargo, no se en
henden todavía, como ocurre en las conc·entraciones deportivas 
del Coliseo Cerrado. Allá, en el Coliseo, hay gritos de las barras 
en favor de sus equipos deportivos, uno por cada colegio. Suenan 
bandas estudiantiles a la carga, cuando los estudiantes corren al 
campo contrario para colocar la bola en el aro. Coros muy bien 
entrenados se dejan oír, con estrofas que cantan al músculo, a la 
agilidad en el salto, a la combinación técnica en el ataque indi
vidual o por zonas. Toda una literatura de Estatutos .Y Reglamen
tos, disposiciones y órdenes en la que no falta detalle alguno pa-
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ra que los eventos deportivos sean perfectos, se ha escrito, discu
tido y aprobado en reuniones de Rectores y funcionarios del Mi
nisterio de Educación. Acá, en el Teatro "Ata:hualpa", falta todo 
ese material externo que reglamente y regule la FIESTA DEL 
LIBRO. Jamás los Rectores se reunieron para legislar sobre even
tos culturales. Nadie, ni desde el Ministerio de Educación ni des
de otra fuente del espíritu y la inteligencia, creyó necesario un 
Estatuto y un Reglamento para estimular la cultura. 

¿Qué pasará después de poco?, parecían decir los estudiantes. 
¿Qué ocurrirá cuando lleguen el Alcalde, los concejales, el Tribu
nal de Cultura y los funcionarios municipales? 

Todo es raro en este día, comentaban. No asoman los jue
ces y los árbitros conocidos, esas gentes fuertes y robustas que 
saltan, corren, gritan y pitan ... No hay pizarrones para marcar 
los puntos de cada contendor. Tampoco se oyen los ¡vivas! carac
terísticos de las reuniones estudiantiles para el deporte. Se sien
te, en cambio, un murmullo juvenil que sube en oleadas de eco 
multitudinario, de luneta a galería, y que baja luego como bus
cando un centro humano que recoja todas las miradas y las palpi
taciones de esta hora única. 

Alí está ya el Alcalde de Quito. Y allí están los miembros 
del Tri:bunal de Cultura. Atronadores aplausos colocan a la con
currencia en el momento preciso del evento cultural que va a 
desarrollarse. 

Hay un silencio aterrador ... cuatro mil ojos están clavados 
sobre el estudiante que ha subido al escenario y que, colocado 
frente a un micrófono, deja que su voz se vaya, en mensaje cor
dial y juvenil, a decir lo que dice el libro que leyó, a contar lo 
que cuentan las páginas de la Historia, la Filosofía, el drama, la 
comedia y la tragedia hll'Il1anas, el triunfo y la derrota en la lu
cha diaria, la aventura del joven y del viejo, el dolor de todos y 
la escasa, escasísima alegría de pocos. 

Uno... dos... tres. . . cuatro... muchos estudiantes su
ben al escenario y cada gesto, cada palabra y cada expresión me-
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La 1~ FIESTA DEL LffiRO que el llustre Municipio realizó en Abril 
28 de 1961. - Dos mil estudiantes de todos los Colegios de Quito se 
concentraron en el Teatro Atahualpa para el Concurso del Libro Leído. 

Esta Fiesta fue iniciativa de la Academia Militar Pichincha. 

recen el aplauso de sus compañeros. De cuando en cuando la ma
sa juvenil se mueve de un lado a otro siguiendo, como h.Upnotiza
da, la palaibra o el dedo del pequeño tribuno: ... "y éste fue el 
traidor más grande de la gloriosa Francia ... ¡Fouche!" Tribunos 
parecen los oradores. Castigan con voz sonora a los demagogos de 
todos los siglos, a los farsantes de todos los credos políticos y a 
los ·explotador-es de todos los pueblos. Fluye, como agua clara y 

cristalina, el relato sabroso de las gentes que hacen el milagro de 
la paz espiritual con la poesía o. con la prosa rimada de la vida. 
Todo lo que tiene el alma humana ha salido a flote en esta ma~ 
ñana de fiesta para la cultura. Y el gran auditorio, dos mil mu
chaclhos en plenitud de esperanzas, comprende -ahora sí- qué 
es la FJJESTA DEL LIBRO. Saben que ha habido un lugar para 
quienes estudian en el aula, en la vida y en el libro. Eil!cuentran 
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por fin la razón de llamarse estudiantes y de sentirse alumnos de 
un colegio. También ha halbido aplauso fuerte para la juventud 
que piensa, que razona y que sugiere. Porque el Resumen Oral 
del Lrbro Leído nv ha sido la simple repetición de lo que los au
tores escriben. Todos y cada u:rio de los estudiantes que han ha
blado, han hecho crítica inteligente de sus lecturas, y a ninguno 
le ha faltado el comentario de aplicación a ra vida del pueblo 
ecuatoriano al que pertenecen, al que deiben su pasado y al que 
tienen que entregar sus más preciadas energías y capacidades. No 
importa que el primer ensayo haya carecidv de rplani ficación se
vera, si en todos los colegios de la Capital se ha sembrado ya la 
semilla del porvenir cultural de generaciones. Se ha dado el pri
mero 'Y definitivo paso hacia metas insospechadas. Para dos mil 
estudiantes, delegados de trece colegios de Quito, . que represen
tan a más de veinte mH jóvenes de nuestra Capital, la FliESTA 
DEL LIBRO ha significado un rotundo mentís a quienes creían 
que el Ecuador es un pueblo muerto para los afanes de la inte
ligencia. 

Hoy, 22 de Mayo de 1961, el Ilustre Concejo Muruicipal de San 
Francisco de Quito, ha dedicado una Sesión Solemne a la entrega 
de premios para cuarenta estudiantes que se han distinguido en 
la primera FIESTA iDEL LIBRO. Un Concejo Cantonal es ilus
tre siempre, pero lo es en el autént!ico sentido del vocablo, cuan
do convoca a la juventud para decirle su rpalabra de estímulo y 
para invitarla a seguir por el camino de la cultura que es el ca
mino hacia la Patria grande, unida y orgullosa. Un Alcalde que 
siente el fervor estudiantil como un verdadero educador, y un Di
rector del Departamento de <Educación Municipal que vuelve a 
sentar cátedra ejemplar desde su función administrativa, son 
otros tantos valores nacionales que honran a la juventud que ha 
vuelto· al libro con fe, entusiasmo y patriotismo. 
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Las librerías de Quito han ofrecido valiosos lotes, de lilbros 
para premiar el esfuerzo, la capacidad y el interés de los estu
diantes. Libros y medallas se van llevando a la vida los triunfa
dores en los varios eventos culturales de este histórico mes: expo
sición oral del libro leído; exposición eSicrita del libro leído; reci
taciones de bellas poesías; crítica de hechos históricos de nuestra 
Patria; enjuiciamiento de realidades económicas ecuatorianas. Li
bros bajo el brazo y medallas en los pechos de nuestros estudian
tes. . . ¿Pueden constituir signos del renacimiento espiritual del 
hombre ecuatoriano del futuro? 

La respuesta la ha dado ya el sencillo •portero del Teatro 
"Atahualpa" que cambió su monótona tarea cotidiana, con unas po
cas horas de maravillosa agonía espiritual, en fecha extraordirua
ria de su vida. 

NUESTROS PUEBLOS SON PROYECTOS 
EN GESTACION 

Ecuador es en verdad un proyecto en gestación. Muchas son 
las causas para que no haya tomado aún el camino de las realiza
ciones. Los pueblos iberoamericanos fueron siempre soñadores y 
pusieron, como sus antepasados de 'Europa y América, más aten
ción al espíritu que a la materia. La vida fue fácil y por siglos no 
faltó calor en el hogar, pan en la mesa, vestidos para cubrir el 
cuerpo 'Y techo bajo el cual se .podía descansar del trabajo, del 
sol, de las lluvias y del frío. El proyecto enfocó únicamente la 
aventura, el poema, el lilbro y la conJquista, la conquista por el 
placer de contemplar un sol que no se pusiera jamás en sus do
minios. No había urgencia del plan agrícola, industrial o comer
cial. La tierra producía bastante y los indios y negros de la Co
lonia debían empujar el arado, morver los telares, taladrar las mi
nas, levantar los edificios, barrer las calles 'Y las casas, y realizar, 
en fin, los bajos y denigrantes quehaceres de las manos. 
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Pero la tierra es dura. y se cansa de ofrecer, si no se le da 
afecto en forma y tamaño de abonos, agua, tractores y semillas 
cada vez más robustos y escogidos. La industria se hace más pe
sada y exige preparación, pre-entrenamiento y pre-conocimiento. 
El comercio sale de las fronteras terrestres y aborda los mares y 
los espacios. El' taller requiere nuevas herramientas y nuevos pla-1 
nes. La población se multi·plica y lo que no fue sino obra de rápi
das concepciones para buscar el sustento familiar del día siguien
te, se con:víerte en obligación de p~an bien meditado y a largo 
plazo, para hacer frente a las nuevas necesidades de comodidad 
y bienestar. Dos guerras mundiales de este siglo han destruído 
gran parte de las bases económicas de la humanidad y casi todos 
los valores éticos soibre los que ha descansado, por siglos, más o 
menos feliz.He aquí que los pueblos que vivieron poco atentos a 
los recursos materiales -caso concreto del Ecuador- se ven abo
cados, casi repentinamente, a una situación desesperante. Se de
be cambiar de táctica para afrontar la vida. Es indispensable dar 
un cuarto de giro y a veces una vuelta completa en el mue
lle y suave camino milenario. Hay que transformar los fundamen
tos de. la escuela para que las nuevas generaciones cumplan a.con
ciencia su cometido y ganen la batalla de la vida, antes que ésta 
los envuelva en su remolino fatal. 

Todo o casi todo está por ha•cerse en la planificación econó
mica de nuestro pequeño y poco desarrollado país. Estamos co
menzando la exploración del suelo y de todas las riquezas natu.
rales escondidas en selvas y páramos inJhóspitos. Estamos rede::.
cubriendo ríos navega1bles y medios para navegarlos. Antes los 
conocíamos, sí, y nos bastaba cantarles a la luz de la luna y al 
rumor de sus aguas mansas y tranquilas, pero solas y abandona
das a su •suerte. Estamos empeñados ahora en uno de los proyectos 
más atrevidos de la historia: señalar la verdadera libertad al ampa
ro de la democracia y establecer esa libertad snbre bases de econo
mía para todos y ·cada uno de los asociados. Para la libertad, hemos 
producido ya pensadores, literatos, periodistas, profesores, estadis-
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tas y militares de talla internacional. Para la economía, necesita
mos dar a la escuela el toque de alerta y la orden decisiva que 
nos Heven a planificar y realizar los :proyectos que forjamos cada 
día urgidos por la angustia actual. 

¿Qué debe hacer la escuela para cumplir su misión? No es la 
introducción de un nuevo método, más o menos agradable, más o 
menos interesante. Es la reforma sustancial y no adjetiva. Es la 
superación de nuestra realidad tan llorada en páginas de amar
gura literaria. Tenemos que abandonar el pizarrón donde se dibu
jan el jardín, el gabinete, la tienda, el taller, el mercado, la fábri
ca, la sementera, el agua, la tierra y el cielü. El pizarrón donde 
se enseña a vender, a sembrar, a curar y hasta a tomar la tempe
ratura. Tenemos que abandonar los prdblemas teóricos y torturan
tes de quebrados y rompecabezas matemáticos que han martiriza
do ya a muchas generaciones. Tenemos, en resumen, que restar 
a la ya agotadora labor de aula todo aquello que ha hecho de 
nuestros niños hombres con cabezas Henél!s de datos insustanciales 
e instrucción ampulosa, pero vacías de iniciativas, de actividad 
creadora, de capacidad constructiva, de conocimiento real del am
biente. Todos los países latinoamericanos están planificando su 
desarrollo con la ayuda de los múltiples organismos especializados 
de la Organización de Estadüs Americanos y las Naciones Unidas. 
Estas instituciones internacionales utilizan el Proyecto para todas 
las empresas de los países pequeños y pobres, como se lee en los 
impresos que distribuyen constantemente. ¿Cómo es posi'ble, por 
tanto, que escuelas y colegios no inC"'rporen todavía, con verdade
ra sistematización, esta forma de trabajo a la técnica pedagógica? 

Decía que los países menos desarrollados -terminología apli
cada ·especialmente a los pueblos sin industria ¡pesada ni grandes 
recursos naturales para su posi:hle fomento- necesitan una sola 
y fundamental meta educativa, que sintetice precisamente su es
tado actual y que procure su desarrollo dentro de las condiciones 
típicas que los caracterizan. Países atrasados en relación con las 
grandes potencias inp.ustriales, se encuentran en la edad del pro-
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yecto. Todo en ellos está por hacerse o rehacerse: desde la orga
nización o afirmación jurídica como Estados soberanos, hasta el 
fomento o creación de las más elementales obras públicas y pri
vadas. El go:bierno, las inSJtituciones culturales, comerciares, indus
triales, sindicales, etc., prepara'n proyectos para cada paríodo cons
titucional, cada año, cada semestre o trimestre. Estos proyectos 
sometidos a los Congresos, a la prensa y al público, pasan por el 
estudio de los especialistas, los aficionados a la crítica y los en
fermos de sabiduría. Por fin, cuando se ha agotado el trabajo de 
forma y reforma, de quita y pone, de aplauso o prot-esta al pr9'
yecto, entra en el período de ejecución. La tarea es dura y costo- ' 
sa en energías humanas, tiempo y dinero. Por regla general, de 
cada cien planes los noventa ·se suspenden en pleno camino de rea
lización, por falta de fondos o porque no están de acuerdo con las 
condiciones y necesidades de la región, la provincia, la ciudad, la 
comunidad o los habitantes para quienes fueron trazados. Los 
diez •planes restantes avanzan ·Y algunos llegan a veces a su tér
mino, aunque no son de interés nacional sino de casi exclusivo 
beneficio de los grupos dominantes en la política del país. Y a 
pesar de esto, o ¡precisamente en razón de esta sinrazón, el cin
cuenta o más por ciento de estos últi!mos diez planes, jamás se 
termina, porque su desarrollo y el trabajo de ejecución; son fuen
te inagotable de gangas, atracos y monopolios de aquellos grupo<; 
dirigentes. 

Si }os países poco desarrollados planean su mejoramiento ca
da día y fracasan también cada día, es porque la escuela nada ha 
hecho ni ha•ce para remediar este mal centenario. La escuela sa
be mucho -a su hora- del método fonético, de las palabras nor
males, de lo ideo-visual, del centro de interés, de la unidad de tra
bajo, de los ambientes. Estos, que no son en verdad métodos cien
tíficos de enseñanza, sino procedimientos más o menos inquietan
tes e ingeniosos para ofrecer conocimientos o para guiax a los 
alumnos hacia su descubrimiento, no deben constituir los proce
dimientos clave, el sésamo ábrete, de los pro:blemas educativos 
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medulares para el futuro de nuestras nacionalidades. Todos los 
países de América Latina sufren del mismo mal y contemplan con 
angustia el ¡panorama de nuestras escuelas coll!Vertidas en coneji
llos de Indias, a razón de tantas sangrías e inyecciones por cada 
curiosidad educativa de última data. 

El mal no viene de otros climas. Ni es premeditado, ni es 
alevoso. No! Los pueblos que han logrado superar su etapa de 
tanteo, exploración y ensayo y que se encuentran ya en plena 
explotación y desarrollo, crean constantemente procedimientos 
nuevos para dar impulso a su educación, a tono con su progreso 
general. Las nuevas ideas educativas deben llegar a nuestros pue
blos y los maestros debemos tomar las con interés para su adapta
ción a las formas didácticas que utilizamos diariamente. Eso es 
obviu y es úfil. El mejoramiento permanente de procedimientos 
en todas las actividades humanas, es un i_mperativo indiscutible 
en el orden cultural y económico, y es imperativo categórico, ade
más, si aspiramos a que nuestra a•cción renovadora se convierta 
en costumbre cotidiana y en ley dictada por nosotros .mismos pa
ra nuestro propio y amplio beneficio. 

Pero como países poco desarrollados necesitamus dar a nues
tros niños -y con ellos a nuestras escuelas- un sello de indiscu
tibLe, invariable y permanente contenido progresista. Los proyec-

~ 

tos de la vida estatal, institucional e individual, que son las for-
mas permanentes de nuestro vivir, deben ser el eje alrededor del 
cual han de girar todas las ideas l'enovadoras. Nuestra escuela 
-la de todos los países poco desarrollados- debe ser la escuela 
del proyecto educativo diario, semanal, mensual, trimestral y 
anual. La escuela no es sino la vida que comienza. Y debe 
ser la vida en ambiente cordial y comprensivo, donde pro
fesor y alumnos enfoquen los problemas diarios de la socie
dad. ·El aula no debe apartarse de la comunidad para en
frascarse en discusio'nes teóricas o disquisiciones etéreas que 
pueden conseguir un alto desenvolvimiento intelectual, pero que 
alejan al hombre de sus propias necesidades. Si la vida es una su-
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cesión de proyectos que el homlbre planea diariamente para bus
car un poco de felicidad, la escuela delbe convertirse en el labora
torio que enseñe al niño a preparar, desarrollar y realizarr :planes 
para el futuro. Oficinista o trabajador de pequeña industria, el 
hombre busca su propio mejoramiento y el de su familia. Pero la 
escuela actual no afronta el problema social para hacer del pro
greso la mística que lleve al ciudadaTIIO a la conquisrta de una me
ta segura. Se diría que nuestros niños mariposean diSJCiplinas in
telectuales, colores atractivos del pensamiento, formas sugeren
tes, palabras sonoras y musicales, problemas inquietantes del nú
mero abstracto o de la figura concreta, un conjunto abigarrado 
y atractivo de técnicas puras -de pureza eminentemente irutelec
tual- que procuran un fuerte y elevado desarrollo mental, pero 
que, lamentablemente, fatalmente, se a1ejan de nueSJtra realidad. 
De esta realidad de casa desmantelada y fría, de tienda desespe
rada por arreglo y orden, de tugurio oscuro y doloroso, de peque
ña industria en trances de descala'bro, de taller que quisiera pro
ducir más y mejor, de camino tortuoso que quiere subir a la mon
taña y jamás termina su recorrido, de casita a medio construir y 
agobiada por el viento, el agua y el sol . . . de . . . realidad, en 
fin, que grita todos los días por un poco de atención desde todos 
los ángulos de la vida. 

Los grandes recursos escondidos en el subsuelo, en las selvas, 
en las montañas y en los mares son objeto, en estos momentos, de 
una prolija y desesperada exploración. La explotación ha co
menzado ya en algunos lugares. Pero se ha olvidado la c-oordina
ción estricta e inaplazable de la planificación económica interna
cional con la planificación educativa nacional. Ninguna renova
ción de métodos industriales, agrícolas o comerciales puede reali
zarse sin tocar con la escuela que es la base fundamental de la 
preparación del hombre para la industria, la agricultura o el co
mercio. 
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EL GRAN PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL 

Los creadores del Método de Proyectos planteaban estas in
terrogaciones hace medio siglo: 

¿Interesa el Proyecto a la mayoría. del grupo? , . 
¿Tiene valor suficiente para que el individuo realice por su 

medio una definitiva contribución a su propio desenvolvimiento 
o al del grupo? 

La educación actual es tarea de grupos. Los educadores cons
tituyen el grupo dirigente. Los alumnos, el dirigido. 

La palabra "grupo", utilizada entonces, advertía ya que la 
preparación de nuevas generaciones era obra social. Lo masivo, 
lo corporativo, constituía el alma del método. 

Uin proyecto educativo de estos tiempos tiene que abarcar 
horizontes nacionales con proyecciones internacionales. La eco
nomía es, tiende a ser, regional; la política aspira a iguales di
mensiones; la cultura actúa, debe actuar, en función de continen
tes y de toda la humanidad. 

¿Qué proyecto conviene a todos Jos estudiantes de primaria 
y secundaria de la N ación? 

¿Cómo podemos despertar interés en la mayoría de nuestros 
alumnos? 

Los intereses estudiantiles están ahora de acuerdo con las 
grandes necesidades de la masa-hombre. Niños y adolescentes sin 
pan -porque sus padres no tienen trabajo o porque el que su
fren no produce ni el mínimo para la alimentación, el vestido y la 
habitación- demuestran más interés por algo que sacie el ham
bre y ofrezca abrigo, antes que por un caballito, un pito o una 
muñeca, juguetes que han dejado de ser el motivo primordial de 
la atención e interés estudiantiles. 

Prosaico y todo, un pan, una papa, un banano, un pedazo de 
carne... son no solamente juguetes maravillosos para nuestros 
alumnos, sino objetos con los cuales sueñan y por los cuales deli
ran ... "Los chicos, que son grandes psicólogos, no se interesan 

91 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



si no saben que a su vez están las personas mayores interesadas 
en lo que les proponen", decían los psicólogos de hace cuarenta 
años. Los padres de familia de hoy viven todo el día interesados 
en las cosas de la economía. Las papas, ·el arroz, la carne, el pan, 
el azúcar, la sal... son temas de interés fundamental en el hogar. 
He ahí que la educación actual requiere un proyecto educativo 
que enfoque las condiciones y los intereses humanos actuales. 

A nuestro proyecto le hemos dado el nombre de Empresa 
Industrial Educativa, porque "empresa es la acción ardua y difi- ' 
cultosa que valerosamente se comienza". La educación es ardua 
tarea cultural y económica. El aula tiene que ofrecer alguna ac
tividad que produzca pan para la tarde y abrigo para la noche. 
Si el niño y el adolescente llegan a la escuela y al colegio sin 
desayuno o apenas con un poco de agua caliente en el estómago, 
yo no sé si haya profesor alguno de la tierra que aspire al éxito 
de su labor con cálculo mental y problemas de enteros, quebrados 
o mixtos. Maldita la .gracia que le hace a nuestro alumno, en esas 
condiciones, una rima de Becquer, los principios de la Revolución 
Francesa, la razón pura de Kant, la célula fotoeléctrica o la teoría 
de la Física Nuclear. 

A cada etapa histórica de los pueblos corresponde un tipo es
pecial de aula educativa, si se ha de tomar ésta como el alma de 
la formación de juventudes. Aulas primarias, secundarias y su
periores, miradores son para observar el pasado, estudiar el pre-~ 
sente y avisorar el porvenir. 

LA TECNICA INDUSTRIAL EN LAS AULAS 

La Empresa Industrial Educativa, como acción conjunta de 
miles de seres humanos, es el único proyecto que conviene a na
ciones paupérrimas, a partir del primer grado de la escuela 
primaria. 
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El Aula-laboratOiio es la obligación impostergable de la educación 
actual. Los estudiantes ¡·ealizan el proyecto llamado "INDUSTRIALI
ZACION DEL YESO". Cientos de objetos artísticos han producido 
como aplicación o motivación de conocimientos químicos y geográficos 

sobre el yeso. 

El calificativo industrial, segundo vocablo del proyecto, pre
tende abarcar la actividad humana de estos tiempos de técnica. 
Si vamos a decir que la Educación es una industria, de seguro que 
pueden levantarse voces airadas de protesta contra .quien está 
cometiendo lU1 crimen de lesa cultura. Claro que la industria, 
junto con ser "maña para hacer una cosa", es el "conjunto de 
operaciones materiales necesarias para la obtención y transforma
ción de algún producto natura'!". Ni como maña ni como opera
ción material, la tarea educativa encaja en la industrial, con el 
concepto clásico. No encaja, en verdad, con el sentido que a todas 
luces sería peyorativo, ultrajante, si se quiere, cuando se lo ex
tiende hasta tocar la industria. La cultura propiamente dicha es 
el enfoque espiritual, es la preocupación por ele-var Jos valores 
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más delicados y eternos del hombre. La civilización sería el me
canisrnp y la técnica que nos dan medios materiales de vida. La 
educación siempre estuvo en el campo de la cultura. Las cosas 
del cuerpo y todo lo que es actividad material que ayuda a forzar 
y reforzar el organismo entran en el campo de la civilización. 
Hemos vivido miles de años envueltos, cobijados y estimulados 
por mitos que son fábulas o son ficciones alegóricas. La educación 
ha sido concebida corno algo abstracto, incorpóreo, que llega a los 
estudiantes en forma espiritual para atender, asimismo, única
mente a la vida espiritual del ser humano. Y lo espiritual ha sido 
aquello que vive fuera de todo contacto o referencia Lerrestre y 

material. De manera que educación y espíritu jamás tuvieron al
go que hacer, por ejemplo, con productos naturales y su trans
formación. Al contrario, para la tradición y el falso prestigio la
tinoamericanos, aquellas cosas de la industria fueron siempre ins
trumentos que denigran la personalidad, que la colocan en planos 
inferiores, que ofenden a la verdadera educación y a la verdade
ra cultura ... ¿Cómo un hombre educado, un hombre culto, podía 
rebajarse a los menesteres de la tierra, el carbón, la pala, el cri
sol, la fragua, e'l cautín, la ceniza, la arcilla, el caolín, el yeso o 
el mármol? 

Tenemos colegios técnicos. Y en la prensa diaria se lee que 
el gobierno está incrementando estos colegios para que los pue
blos puedan contar con buenos mecánicos, electricista~, carpin
teros, zapateros, mecanógrafos, obreros de fábrica ... 

Esta, que sería la mejor iniciativa de estos tiempos, es la de
mostración palmaria del concepto equivocado que tenemos toda
vía de educación, de educación para nuestro pueblo... ¿Qué des
propósito, qué herejía es ésta?, podrían preguntar los no herejes, 
si es que no completáramos y aclaráramos nuestro juicio. 

En efecto, no se trata de oposición al incremento de los co
legios técnicos, sino que precisamente nuestro criterio es que 
todas las escuelas y todos los colegios de la República deben ser 
en cierta forma planteles técnicos. En otros términos, la técnica 
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Estos niños de 19 y 29 grados de escuela se inician ya en actividades 
agradables, interesantes y útiles. La nueva educación ecuatoriana debe 
comenzar con ellos. Junto al alfabeto de las primeras letras debe estar 

el de los primeros elementos económicos. 

actual debe penetrar en todas las aulas, en cada una de acuerdo 
con el desarrollo de los estudiantes y en consonancia con el am
biente en que se desenvuelven. Un colegio técnico en Quito, otro 
en Guayaquil y algunos más en ciertas capitales de provincia, es 
muy poco para dar a cientos d·e miles de estudiantes ecuatorianos 
-a todos sln excepción- una preparación eficaz para la vida 
económica de las colectividades. Como estamos, resulta que sola
mente ,quien no puede estudiar Humanidades Mod·ernas, quiefl 
pierde el año, quien carece de recursos económicos, o quien no 
nació para la cultura por medio del bachillerato, ingresa a los 
planteles técnicos como último recurso educativo. Esta es la ver
güenza de un país pobre que se muere de hambre· con analfabetos, 
bachilleres, doctores y no doctores, pero que no puede dejar de 
considerarse noble por la sangre, noble por el nombre y cien ve
ces más noble por el apellido. ¡Pobres pueblos los nuestros!. .. La 
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técnica para los cholos, los morenos, los indios y los hijos de car
pinteros y mecánicos ... Los cholos que han logrado cultura y han 
subido algunos escalones en lo social y lo político no permiten 
que sus hijos sigan esas bajas y vulgares actividades de las ma
nos. Y son, muchas veces, los peores enemigos de la transforma
ción educativa que propugnamos. Ponen el grito en el cielo y 

hablan de la cultura, de la democracia y los valores del espíritu 
como si se hubiera lastimado lo más nob}e que tienen en su san
gre y su cerebro. El fenómeno es simple. Desconocen en qué con
siste la reforma y llegan hasta a poner oídos sordos y ojos ciegos 
a una verdad ya comprobada: la cultura como meta a partir de la 
economía bien organizada. Quienes se educan con ideas pragmá
ticas son los mejores lectores del buen libro. Una educación que 
estimula la cultura simultáneamente con actividades económicas 
es la única que conviene a nuestras juventudes. 

El problema es complicado. Todavía continuamos -infantiles 
forjadores de puehlos nuevos- con la reforma educativa de lo 
superficial, lo adjetivo, la fachada vistosa, la sonoridad vanidosa. 
Todavía nuestros engañados estudiantes de primaria y secunda
ria tienen que memorizar y memorizar conocimientos; Lodavía los 
padres de familia y autoridades de educación califican con MUY 
BUENA a la escuela y al colegio que dan brillantes exámenes 
orales y escritos, con verborrea insustancial o con literatura vacua. 

"TEOREMA DE PITAGORAS EN BALSA" 

Estudiantes Ernesto Alvarez, Tarquina Guzmán y José Muñoz. 
Cada equipo estudiantil prepara un proyecto y lo presenta al 

profesorado para su aprobación. Debe contener: asignaturas que 
intervienen, materia prima, implementos necesarios para la reali
zación, distribución del trabajo entre los alumnos, etc. 

Cuando me hablaron de Teorema de Pitágoras en balsa, me 
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Estudiantes de tercer cm·so realizaron el PROYECTO ECONOMICO
EDUCATIVO que lo llamaron "Teorema de Pitágoras en Balsa". El 
sencillo trabajo con esta madera los llevó a estudiar, para realizar su 
proyecto, Histmia de Grecia: la filosofía pitagórica, las matemáticas, 

el arte y otros aspectos de ese gran pueblo. 

sorprendí y busqué pronto la concepción estudiantil. He aquí lo 
escrito por los proyectistas: 

"Entre los tres alumnos hemos proyectado hacer un trabajo 
sobre Historia, E1ectricidad, Geografía, Matemáticas y Dibujo. 
Este trabajo será hecho en una tabla de balsa de 40 x 40 x 10 
centímetros. Sobre la balsa pondremos' madera triple y dibujare
mos un triángulo de 3,4 y 5 centímetros (catetos e hipotenusa). 
Dibujaremos cuadraditos sobre los lados (9, 16, 25) y luegO.. ins
talaremos, en serie, foquitos eléctricos de colores en cada uno 
de ellos". 

Recordé inmediatamente que el Algebra d•e Baldor tiene ilus
traciones a colores sobre filósofos, matemáticos y científicos de 
Grecia y otros países. De allí tomaron los alumnos mohvos histó
ricos para dibujar y pintar su proyecto. Copiaron también las tres 
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columnas griegas: dórica, jónica y corintia. Como puede verse eh 
la ilustración que acompañamos, el resultado del trabajo prácti
co es novedoso y sugerente. Nos está sirviendo ya como material 
didáctico para Historia, Geografía, Física y Di:bujo. 

Los estudiantes solicitaron inmediatamente libros de consul
ta. Les entregamos, entre otros, la Historia de la Filosofía de Ju
lián Marias. Y ocurrió lo que nunca podíamos haber sospechado: 
inquietud de estudiantes de tercer curso por problemas filosóficos 
correspondientes a 69 curso. Jgual es el fenómeno con todos los 
proyectos de pri:maria y secundaria, en cada sección de acuerdo 
con la edad y el desarrollo mental. 

He aquí lo que encontramos en la monografía escrita por este 
equipo estudiantil: 

Pitágoras "Es poco más que un nombre; poco se sabe de él" 
en cuanto a Matemáticas. Sus discípulos pusieron su nombre al 
Teorema del triángulo rectángulo y a la tabla de multiplicación. 
Fue en ·verdad un religioso, un filósofo y más tarde un político. 
Nació en la isla de Samos y vivió en Sicilia e Italia. Visitó Persia 
y fue amigo de Zaratás (Zoroastro o Zaratustra). Fundó una sec
ta religioso-filosófica. Los pitagóricos tenían costumbres e ideas 
extrañas: no comían carn•e ni habas, no usaban vestidos de lana, 
no recogían las cosas que se caían, no atizaban el fuego con obje
tos del hierro, etc. Constituyeron una escuela, palabra que en 
griego significa ocio. Hay que tener •en cuenta este detalle para 
explicarse la concepción que tenían de la vida. Eran extranjeros, 
forasteros que no podían intervenir públicamente en la:, activida
des ordinarias de Grecia. Por los juegos olímpicos, los pitagóricos 
hablaban de tres formas de vida: la de los que venden y compran, la 
de los que corren en el estadio olímpico y la de los espectadores que 
se limitan a ver. Los pitagóricos eran precisamente espectadores, 
contemplativos (ocio, escuela). Su vida era "teorética, contem
plativa". El cuerpo era para ellos la tumba que encierra el alma y 
dificulta su desarrollo. Es necesario, decían, sup;erar la vida tea
rética, sin unirla a las necesidades del cuerpo. La palabra filósofo, 
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que quiere decir amante de la sabiduría, fue empleada por Pitá
goras. El perfecto sophos (el sabio) es un buen ciudadano. 

Los pitagóricos concibieron un nuevo tipo de ente::; que son 
los números y las figuras geométricas. El 1 es el punte, el 2 es 
la línea, el 3 es la superficie, el 4 es el sólido, el 10, suma de los 
cuatro primeros números, es la famosa tetraktys, número funda
mental. Hay números cuadrados, oblongos, planos, cúbicos. Hay 
números místicos. Los pita-góricos establecen oposiciones como lo 
ilimitado y lo limitado, lo par e impar, lo múltiple y lo uno. Nrú
meros y figuras son la esencia de las cosas. "La matemática pita
górica no es una técnica de operaciones. Más bien se trata del 
descubrimiento y construcción de nuevos entes inmutabies y eter
nos". Como la vida de la escuela pitagórica era secreta, no se 
podía revelar los descubrimientos matemáticos. El ::lescubrimien
to de los poliedros, por ejemplo, no debía salir de los pitagóricos. 
Hay una tradición sobre Hipaso, quien reveló el descubrimiento 
del dodecaedro, por cuya razón fue ahogado por los hombres o 
castigado por los dioses en un naufragio. 

Descubrieron las relaciones numéricas entre la longitud de 
las cuerdas y las notas musicales. Hablaron de las distancias entre 
los planetas, correspondientes a los intervalos musicales. Pensa
ron por esto que cada planeta da una nota y el conjunto de todas 
produce la música celestial. Conocieron de la rotación de la tierra; 
de Biología, etc. 

ELECTRICIDAD.-Como los tres. alumnos instalaron, en se
rie, foquitos de colores en los cuadrados construídos sobre catetos 
e hipotenusa (amarillo, azul y rojo, de la bandera ecuatoriana), 
tuvieron oportunidad y necesidad de adelantar conocimientos de 
e1ectricidad. He aquí lo que consta en la monografía y que apren~ 

f 
dieron los proyectistas: 

"Thales de Mileto (griego del siglo VII A.C.) habiendo frota
do con un paño una varilla de ámbar, observó que este cuerpo 
atraía pedacitos de papel y otros cuerpos ligeros. A esta propie
dad del ámbar se la llamó electricidad, palabra derivada de la voz 
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griega electrón (ámbar). No sólo el ámbar sino otros cuerpos se 
electrizan con el frotamiento. Los electrones libres o los perifé
ricos, que al frotar el cuerpo son desplazados de sus órbitas, pasan 
al cuerpo ávido de electrones. De este modo uno de los cuerpos 
presentará carga negativa o exceso de electrones y el otro carga 
positiva o falta de electrones. 

¿Qué es la electricidad? - Considerada como substancia, es 
conjunto de electrones o cargas eléctricas. Considerada como ener
gía, es al suma de las fuerzas de sus electrones. 

Los métodos empleados en electrostática son tres: frotamien
to, contacto e influencia. 

"Los electrones corren por los alambres de cobre y producen 
luz y calor en los focos d·ebido a la resistencia que ofrece el fila
mento del foco en el que está hecho el vacío. Los focos ordinarios 
funcionan con la corriente de 110 voltios, pero los pequeños (los 
usados para los Nacimientos de Navidad) se quemarían con ese 
voltaje, por lo cual se necesita la instalación en serie. 

LA BALSA.-Estos son los datos recogidos por los estudian
tes sobre la balsa, con ocasión del proyecto titulado TEOREMA 
DE PITAGORAS. La información ha sido tomada de las publica
ciones oficiaLes sobre la economía del país. Todos estos datos y 
otros más que nunca llegan a escuelas y colegios deben ser incor
porados a la tarea educativa ordinaria, pues de otro modo nues
tra enseñanza continuará siendo irreal, deficiente y en cierta for
ma falsa. 

"Lugares donde crece la balsa. - Es propia de los climas cá
lidos y húmedos. Se la encuentra en estado silvestre. 

Aspecto general. - ·Es un árbol alto, con una copa frondosa. 
A veces pasa de los 10 metros de altura. El fruto se encuentra en 
cápsulas llamadas HOTOTOS y está envuelto por una lana fina 
semejante a la del ceibo. 

Producción de madera de balsa. - Es la madera comercial 
más liviana del mundo. La madera seca pesa de 6 a 8 libras por 
metro cúbico. Los tipos más livianos pesan alrededor de la mitad 
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del corcho y tiene propiedades similares de aislamiento del frío 
y del calor. 

El Ecuador es el único país latinoamericano que exporta bal
sa. Crece también en la isla de Ceilán, en Asia. Necesita buena 
cantidad de luz. Durante la segunda guerra mundial tuvo un rá
pido incremento para la construcción de los aviones más veloces 
y livianos del mundo a esa hora, lo cual fue uno de los factol'es 
fundamentales para el triunfo de los Aliados. En 1945 el Ecuador 
exportó balsa por valor de $ 1'359.000 (sucres). En 1950 hubo 
alza en la exportación alcanzando a 3.487 toneladas métricas por 
valor de $ 9'193.000 (sucres) correspondient;es a $ 678.000 (dóla
res). El corcho y los aislantes plásticos, han producido una decli
nación de este producto. He aquí algunos datos de exportación: 

Años 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

Volumen de 
Exportación 

3.487,9 
5.566,1 
4.504,9 
4.258,5 
4.028,8 
3.999,2 
3.987.8 
6.597,8 
4.905.4 
4.489,3 
4.093,7 
3.762,5 

$ (sucres) 

9.193.000 
17.520.000 
14.705.500 
14.778.100 
14.133.900 
15.752.900 
15.565.700 
29.247.800 
22.995.400 
23.218.600 
20.256.400 
26.593.200 

$ (dólares) 

678.000 
1'168.000 

980.400 
985.200 
942.300 

1'050.200 
1'037.700 
1'949.900 
1'533.000 
1'547.900 
1'350.400 
1'255.100 

Construcciones. - Se ha creído que la balsa no sirve para 
construcciones. Ahora se la utiliza ya en planchas para te
chos cubiertos con material de revestimiento impermeable. Quie-
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nes han realizado este ensayo dicen que la balsa sirve um doble 
propósito: produce resistencia y aislamiento del calor solar. En 
Manta se ha utilizado ya la balsa para subboards, láminas cubier
tas de barniz. No se han prod':lcido torceduras o daños con el agua 
y el uso. Conviene una investigación para dar nuevos usos a 
la balsa. 

Métodos de producción. - Crece mejor si se cortan otras · 
plantas que están junto a la balsa, pues así recibe más sol. No hay 
un criterio definido para cortarla a un diámetro determinado. Los 
árboles cortados son amarrados con cadenas y llevados a orillas 
de los ríos. Algunos finqueros dejan de cortar la balsa durante la 
plantación del arroz. 

Costos de producción. - Es difícil dar una información pre
cisa de precios. Los aserraderos de Guayaquil pagan de $ 50 a 
$ 100 por trozo grande, de acuerdo con la calidad. Los madereros 
tianen una utilidad neta de hasta $ 25,00 por trozo. 

LA ACTIVIDAJD ECONOMICO-EDUCATIVA 
A YlJ([)A A LA CULTUEA 

Durante el año escolar 1961-62 el Primer Curso de Secunda
ria elaboró algunos productos de la pequeña industria ecuatoria
na. En el horario del curso colocamos dos nuevas asignaturas: 

EMPRESA EDUCATIVA ... . 
PEQUEÑAS INDUSTRIAS ... . 
Un profesor de la Escuela de Economía de la Universidad 

Central dictó EMPRESA EDUCATIVA, con el siguiente plan 
sintético: 

Concepto de Empresa. - Objetivos. - Espíritu de Coopera
ción. - Organización de ·Empresas. - Capital Social. - Acciones 
y Accionistas. -Contabilidad. -Partida Doble. -Utilidades de 
la Contabilidad en el hogar y en toda agrupación humana. - Li
bros. - Organización Bancaria. - Cuentas Corrientes. - Docu-
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mentos Comerciales: recibo, cheque, pagaré, letra de cambio, or
den de pago, etc. 

Estos temas se trataron en forma senéilla y de acuerdo con 
la capacidad y el_ desarrollo de los estudiantes. 

Como se obj:eta que por atender a estos aspectos prácticos se 
desplazan o descuidan los temas de bachillerato, queremos probar 
que el fenómeno es precisamente el contrario, es decir que todas 
las asignaturas encuentran más bien oportuna y valiosa aplica
ción o motivación. He aquí lo que apremdieron estudiantes y pro
fesores con motivo de la preparación de bacerola: 

PREPARACION DE BACEROLA 

Lista de artículos empleados: 
98 gr. de cera de abeja, a $ 12,00 c/lb. 
72 gr. de cera de carnauba, a $ 80,00 lb. 

900 gr. de aguarrás, a $ 7,00 c/lit. ... 

Para el colorante: 
400 gr. de aguarrás .... 

20 gr. de colorantes, a $ 25,00 c/lb. 

Total _ .. _. 

EL CASTELLANO EN FUNCION 

$ 2,50 
8,90 

" 
6,30 

2,80 
1,10 

$ 21,60 

El más exigente profesor de Castellano encuentra en esta 
lista, material maravilloso para enseñar lo que acaso nunca pudo 
hacerlo sin este recurso. El simple uso del diccionario, que debe 
ser tarea diaria en las clases, enseñó a los estudiantes: 

"ABEJA".-"Insecto himenóptero (del griego hymen, membrana 
y pterón, ala); fabrica la miel y la cera. Los enjnm'bres se 
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componen de una reina, veinte a treinta mil hembras esté
riles y de dos a trescientos zánganos". 

"Abeja", viene del latín apícula, derivado de apis, abeja. 
CARNAUBA.-Carandaí. 
GARANDAL-Voz guaraní que significa fruta redonda. Especie 

de palmera, originaria del Brasil. Su madera se utiliza en 
construcciomes. Produce una cera excelente. 

"GUARANI".-Dicese del individuo de una raza o casta. de hom
bres que vive en Paraguay y en otras regiones de América 
del Sur. Lengua Guaraní. 

"AGUARRAS".-Agua y el francés rase, aguarrás; del latín rasis, 
la pez. Aceite volátil de trementina. Esencia de trementina. 
Se emplea en la preparación de barnices y la disolución de 
grasas. Es combustible. 

"TREMiENTINA".-"Jugo pegajoso, odorífero, que fluye de los 
pinos". 

En la clase de PEQUEÑAS INDUSTRIAS leyeron los alum
nos todo esto, copiaron en sus cuadernos de industrias y aprendie
ron, como se ve, tantas cosas que no las habían conocido por falta 
de oportunidades como éstas. 

REDACCION.-El profesor de Castellano encontró, también, 
oportunidad para dar vida a la redacción de sus alumnos. 

En el programa oficial consta, entre otros, el tema d•e redac
ción: "Un Jru.-dín". 

"UN JARDIN".-En todo jardín hay abejas que toman el néc
tar de las flores. He ahí que la planilla de gastos -que sirve como 
de centro de actividades ·educaüvas de primaria. y secundaria
da ocasión para que los alumnos preparen la redacción sobre algo 
que tiene vida y relación con sus actividades industriales. La cera 
de abeja obliga a pensar ·en la ·vida de este insecto y en la vida del 
jardín. 1 La redacción no de•be ser únicamente la descripción fría 
de lo que se ve, sino también la narración del proceso vital de 
plantas y animales que constituyen un jardín. Debe ser el trabajo 
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ágil, interesante y llamativo sobre el nacer, crecer, florecer, dar 
frutos y morir. 

ARITM>ETICA.-El profesor de PEQ~ÑAS INDUSTRIAS 
antrega la lista de substancias necesarias para la elaboración de 
la bacerola. Gerente, Secretario y Tesorero de la Empresa visitan 
tiendas donde se pued·e adquirir esos materiales. Conocen el mo
vimiento comercial y compran lo que necesitan. Allí funciona la 
Aritmética. Allí está el problema. Allí otros temas del programa: 

"ADICION O SUMA"..... "ELABORACION DE PLANI
LLAS" ..... 

"Complejos decimales y no decimales". 
"Rieducción de quintales, libras y arrobas a kilogramos y 

gramos". 
"Reducción de litros a gramos" ... 
Nadie puede discutir el enorme valor de una visita de esta 

índole al comercio de la ciudad. Los estudiantes, accionistas de 
su propia empresa, aprenden a emplear su dinero en algo útil 
para la cultura y _para la economía del grupo. Discuten precios, 
seleccionan calidades y calculan posibles ganancias. Luego em
plean sus conocimientos aritméticos en problemas reales. 

La elaboración de la bacerola produjo 16 cajitas ele las co
rrientes en el mercado común. Trataron los estudiantes con un 
hojalatero la fabricación de cien cajitas en el precio de $ 30,00. 
Hicieron trabajar en una imprenta etiquetas especiales al precio 
de 3 centavos cada una. La venta fue cosa de poco tiempo. Pronto 
tuvimos en el Colegio algunos limpiabotas a reclamar bacerola al 
precio de tres sucres la caja, dejando una utilidad de $ 1,05 por 
unidad. La bacerola extranjera se vende a seis sucres la caja. 

¿8e quiere más aplicació1n y motivación para el aprendizaje 

de Aritmética? 
FISICA Y QUIMiiCA.-Las horas de laboratorio dedicadas a 

la ela'boración de la bacerola fueron extraordinariamente activas. 
Los alumnos rodearon la mesa de experimentación para seguir 
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el proceso con interés único. Cuando se funda un Colegio se 
anota, casi sin discusión, un renglón como éste: 

"GABINETE . $ 50.000,00" 
Recuerdo que un profesor amigo organizó un colegio oficial 

en la provincia de Manabí. En el presupuesto de fundación cons
ta-ba precisamente esa suma fabulosa para un colegio pobre de 
un país pobre. 

Lo de fabuloso no estaba en la cantidad misma, sino en la 
lista de implementos que constaban en aquel presupuesto. Un 
solo aparato para· producir chispas eléctricas costaba la suma de 
$ 10.000,00. Lo demás eran cosas raras, deslumbrantes y misterio
sas que lucen las vitrinas de nuest1·os laboratorios y que sirven 
para decir al visitante: este es uno de los mejores colegios de la 
República, pues tenemos hasta aparatos para explicar la bomba 
atómica. Vanidosos pavorréales, vivimos de lo llamativo, de la 
farsa, de la mentira, del engaño centenario a nuestros alumnos. 

Muchachos los nuestros que carecen hasta de una olla de 
aluminio para preparar un caldo, de torno para que sus padres 
pued::m fabricar un mueble o para mejorar un artefacto de barro, 
de algún implemento de fabricación nacional, para tecnificar un 
poquito siquiera los oficios de zapatería, carpintería, marmolería, 
sastrería y tantas otras ocupaciones ordinarias de nuE:stra inci
piente economía, contemplan con admiración esos laboratrios que 
cuestan miles de sucres y en los cuales el profesor, especializado 
en el extranjero, intenta hacerles comprender los más altos in
ventos de la civilización actual. ¡BOMBA ATOMICA! é'n un país 
que necesita un reverbero, un termómetro de agua, un soporte y 
ollas para el •baño maría, por ejemplo, en la preparación de cera 
de pisos, bacerola, perfumes de flores o· cosas semejantes que 
cambiarían la suerte de miles de ecuatorianos desde 1a escuela ... 
es UIIla burla crasa a la educación que necesitamos. 

Con un costo de quinientos sucres se puede disponer 
de casi todo lo que debe ser un la•boratorio ecuatoriano. Y 
claro que no pueden faltar tubos de ensayo, probetas, cápsulas, 
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substancias químicas, lo mismo que pilas y baterías eléctricas. Un 
motor de corriente alterna cuesta $ 70,00 y uno de corriente con
tinua, $ 50,00. El laboratorio mínimo no alcatnza al valor de dos 
mil sucres. Y con él se pueden realizar todos o casi todos los ex
perimentos que se realizan en los laboratorios de muchísimos mi
les de sucres. 

Volvamos a nuestro ensayo. El reverbero de gasolina dio 
oportunidad para la explicación de la industria del cobre y del 
petróleo. Durante la preparación de la <bÍ:tcerola los estudiantes 
recibieron expli~aciones sobre ebullición, evaporaciÓin, mezcla, 
disolución, etc. 

ASBECTO ECONOMICO 

Como resumen de esta nueva actividad, los alumnos apren
dieron lo que en verdad es un negocio. Con su capital de $ 31,20, 
incluyendo costo de cajitas y etiquetas, obtuvieron utilidades d-e 
$ 53,80 que fueron calculadas por los mismos estudiantes. 

Muchos betuneros han llegado al Plantel en busca de bacera
la, pues la extranj'era cuesta $ 6,00 por caja. 

Igual cosa ha sucedido con la cera de pisos, segundo producto 
que el Colegio ha industrializado ya, debido a la demanda de pa
dres de familia y amigos de ellos. Las ventas se han realizado por 
docenas. Otros productos de la Empresa no han entrado todavía 
al mercado público y sólo han servido para orientar a los estu
diantes-accionistas en favor de la nueva educación para un pue
blo en el que nadie quiere poner en práctica los principios en 
que se inspiran la Ley y los Programas de Educación. Quien los 
lea con atención y desee ayudar a nuestros estudiantes de prima
ria y secumdaria, encontrará que nuestras ·normas legales man
dan que la educación forme ecuatorianos con pleno conocimiento 
de nuestros recursos naturales y de las actividades artesanales, 
agrícolas e industriales del país. 
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NO SE DESTRUYE EL PLAN NI LOS PROGRAMAS 
DE ESTU!DIO 

Ni una sola hora semanal se ha tomado de las señaladas para 
las as~gnaturas ordinarias. De las horas electivas que señala el 
Plan para que cada Colegio las emplee en necesidades culturales 
y formativas peculiares, hemos tomado dos para Empresa y PE
QUEl\tA;S INDUSTRIAS. Y, como acaba de demostrarse, durante 
estas horas los alumnos han afirmado o aumentado conocimientos 
en varias materias. 

Por otro lado, las Ciencias Naturales, la Química, la Geogra
fía, las Matemáticas y otras asignaturas han dado un paso firme 
en favor del interés que deben despertar en los estudiantes. Una 
clase de Pequeñas Industrias es en realidad una hora de ense
ñanza activa. La mente y el espíritu del estudiante trábajan en 
forma espontánea. Los alumnos siguen la marcha de la elabora
ción, preguntan, calculan, hacen planes para incrementar y me
jorar la producción y forjan proyectos para el futuro, para cuando 
"seamos grandes". 

Los estudiamtes que penetran en la realidad adqu1eren sen
tido de porvenir basado en la cooperación, en la ayuda de sus 
compañeros. Se diría que por primera ocasión piensan en que sí 
es posible emprender en algo más que en el estudio eminente
mente intelectual. Los problemas colectivos ocupan ahora un si
tio en la inquietud estudiantiL Desaparece el individualismo egoísta 
y matador de toda obra sociaL Se cumple el precepto antiguo de 
trabajar en grupo, lo cual quiere decir provecho para la sociedad 
y para el individuo. 

NOTA.-Este artículo fue escrito en 1962, como resultado de observaciones 
en 1a Academia Militare Pichincha. 
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LA FILOSOFIA DE LA EDUCACION Y LA 
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 

P. ENRIQUE D. ALMEIDA, O. P. 

Escribimos estas H-neas como un modesto homenaje a la Casa 
de da Cultura Ecua!toriéill1Ja, que conmemora el XX AniversalÍ-io de 
su existencia·. Dll:Dante v.ein,te años ha fom€1.1.·tado el movimi·ento 
mte,lectual €G1. nuestra pa:t.r·ía. Me:dían,te sus maestros y sus libros 
ha des.pertado ed anhelo d<e inV'estigación e.n los diferentes l'am'Os 
deJ. saber humano. 

Es J11Uestro prüjpósito exponer ahora ·cuál ha sid.o su cnn.trihu
ción en .el ·campo de la FHo·sofía Educaci0i!1al. La Fi'ltosofía de ia 
Educación exige wn análisis profundo como todo aqu;ello que per
tenece a a,a Filosofía 1Ilamada por .Ios an,tiguos diosa de las ciencias, 
dea scientiarum. El mun·do ded pensami•ento .es difici,l para la inte
ligenda del hombre. Ya lo dijo un monje extraordinai'io dtel siglo 
XIII: sólo muy poco.s hombres, tras largo tiempo y no sin mezcla 
de erro·res, son :oapaees de Teso1ver las cuestiones fund-amentales 
de la fillosofía ( 1) . 

(1) Sto. Tomás de Aquino, Suma Teológica. Texto Latino de la EcMción 
críHca Leonina. ~raducción ·Y ::mataciones por una Comisión de P. Do
minicos. La Editorial Católica, S. A. Madrid, 1957, vol. I. cuestión 1, 
art. I., pág. 60. 
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Por otra parte, la misma ·razón humam,a es ümiltada en su po
tendalid·ad. S:i!empre existirán v.erda:d•es im.aceesibles para su poder 
nai'Ll:l'ail; siempre Ie rod•earán loas so11111bras del misterio en medio 
de sus conocim~entos. Se debe a que lp. mtehgencia es facuilltad del 
alma y ésta ocupa un .lug-ar inferior e:n .la escaJa de !los seres inte
leotivos. Así !lo d.edava eJ mismo filósofo y teól•ogo, Sto. Tomás de 
AquÍillo: el alma humana se e.ncuerutra en utn gvado ínfimo ern,tre 
las substancias in:t!e~e,c•tuales. No le es oeo•runatura1; no es i·nnato pa
m ella el -conocimiento de !la verdad (2). 

Bien puede d-eci..rse, por !lo tan!to, q:ue es ¡pr.eciso acercarse a la 
Filosofía con tem.or y temblor. T~at·a<r,emos, pues, diEil ibema· de la 
FHosofía de 1a Educación. Es un tema sevio y hondo. Es ~n tema 
de •tod·os los 1ilempos, mas a·ca·so principa:lmeni·e de nuestra época, 
en la que se debe mejorar la fo.rmaciém del hombre, ya que está 
r1lamado a actuar en medio de nuevos e innumerables factoQ'es de 
la rcivhlización cont.emporánear. El problem~d.e aa educarción es pro
Mema del hombr·e y se debe ·colücar :a·l hombre en el sitio del uni
verso, que le correspo:rude. 

LAS CIENCIAS DE LA EDUCAOION 

Como es fácil observar, el problema de la educación es suma
mente comp1ej.o. Comprende varias ciencias. Con .J:~azón se m~Em
ciona y se dice: dencias de ~a educación. ¿A qué se debe il.a nece
sidad dre muchars óencias pa•ra la educación? Se debe precisamen
t·e a la naturarieza del hombre; se debe a la complejidad de su ser. 
Por ellQ en la anrtigüedad se le d·enominó microcosmos, un peq'l.l<e·
ño mundo. Vi•rlualment•e e>nci·erra en sí las diferentes naturaleZJas 
que apareoen €ln el ·eS'C€I!llariD del UJniver<so. Lncruye el ser fís.i!co, 
ell: vivienJte, d ser animal, el .ser inteligente, ser moral y social, 

(2) lb. op. cit. cuestión 76, art. 5., pág. 222. 
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mencionando úni·camente sus aspeetos generales. Ya se podrá ver 
que cada tmo de ellos i•ncluye otros aspe.c•tos parti•culares y con
cretos. En todo caso se desprende .la ·complejidad de la natura.ie~a 
del hombre. 

Mas la educación tiene por objeto formar -al hombre, buscar 
su desarrot!Jo, procurar su perfección. Pür colnsiguieD'te, deberá 
servirse de múltiples conoc.Lmienítos para at·ender a ·lüs difererutes 
aspectos de ua natural-eza humana. De ahí la necesidad de muchas 
de!I11ci<as para di·rigir bi-en al hombr·~· No cabe duda; en materita 
tan seri·a no se ¡pod·rá ni se deberá procede.r de una manera arbi
tl"laria, de acuerdo a la vo•lrull1'tad de cad:a cual, sino &egún princi
pi•os estabUeódos, según métodns y reglas adecuadas, segrú.n proce
dimi·entos escogidos, según téc:m.i·cas meditadas. Aún será preciso 
utilizar experiencias, geneflalizar1as y apJ.i,car en algunos ambien
tes SO'cia:U;es. Estos y otros fa.c•türe.s más infLuyen notablemente en 
~a formación de la niñez y •la juvdntud. 

De este modo se ve J•a necesidad doe muchas ci·en.cias para la 
educaciÓúl. Las cienJCias no son s.imp1es hipótesis, 'ni teorías gra
tuitas, ni op.imiones pasajeras, sino co:ndusiones ciertas y eviden
tes, finmes e únvari·ahies; ·conclusiones que se basan ein una demos
fu':ación muy ~azonada y por eUo pued·en desafiar al :tiempo y a 
todas J.as vicisitudes de la existeruci.a. 

Estas concrr1uJSiO!ll!e'S 'DO han surgido reperutinamerube O &ea de 
modo casual. Son ·el resulitado de mu·chos esfuerzos inte•leC'buaJ-es, 
de investigacion-es }entas pero efi•caces y constantes, err térmúno de 
.muchos pro:cesos de la· ·razón humaJDa. Desd·e este prmto de vista 
puede decirse que J,a hum·anidad es un ser que aprende continua
mente. Pe·l'O los que han sab.idoo rpenetrar en eJ mist.eri:o de las co
sas, se han •c:ubier•to de inrrnensa gloria. Las coonclusioiD!es de la 
cie!IllCia reprecSentan el pod.e.r de la iil1!tehgencia del' hO!lllbl'e. 

Em un sentido son el término de muchos caminos, pero en 
otro son como principios de la acción del hom'bre, sirven de norma 
orientadora, de paUJta de la conducta humana . .Aiun las ctencias 
a:U parecer meranlenote especulativas tienen de algulna manera sus 

111 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



<Lifer·enltes aplicaciones. Con mayor motivo las ciencias d~ orden 
práctico, que se .dirigen por su naturaJleza hacia algún fin del hom
bre. Y cuánto más .parti·cipan de este carácter, llevan dentro de 
sí principios luminosos, que loe indican todos los horizotarte.:; de 
la vida. 

A este gén-ero de ciencias per-tenecen rlas de la educación. No 
son puramente espec·uolaüvas, que coil1lside·ran el conoeer por el 
smnplre ·conocer, la v.er.dad e111 sí mi·sma y para sí misma. Son espe
ciallmen:te prácticas, po•rque guían el pro·ceso de la educación. Sus 
afirmae.Lones se convierben en a·cciones realm·ente humanas, en 
obras .efectivas de mucho bien, ·en fines elevados y provechosos 
para. etl homibre y la cultura y civirlización de los puebJos. 

Em las <Ciencias d·e la educación. se ha de distinguir rm trirple 
aspecto, aun ·cu1mdo Hev-en nombres inrn.unerables y se establez
can divisiones d·e cual<quier cl:ase: un aspecto cienJtífico, un aspecto 
tédn:ico y un aspec-to filosófi•co. Conviene cono•ceJ: sus campos 
propios. 

Ell aspeoto ci·entífi•co en mat.e·ria de educación se e:Illtiende 
aquel que es deducido principalmente de tla experiencia•. Se obtie
ne el conocimiento de cierotars catUsas, que no podrían mvestiga:rse 
mi•rando solamefllte el carácter ap·riorístico de Ja nattUrarleza huma~ 
na, sino atencHendo a 1a observación y análisis de los herchos, deJ 
mediü ·ambien;te social y o;tros factores de índole positiva. Se apli
ca en oeste 'caso el ·concepto de ·Una ci·encia posiüva. Le lilamram. ge
neralmente muchos autores Pedagogía Científica, óe.nci·a de la 
educaeión. Se sirrv.e d'e la Bí·ología, de la Psico'logia Ex;perimental 
y Diferen:ciaJ, de la Psi:cología So,cial y .de las demás cieTl!cias de 
observación, que se refie.r·en al ser humano. 

El aspercto técni·co -com¡prernde lo,s método·s y procedimientos 
educa,tivo.s. na las regll•as pa~a ello. IDe ahí que la educación es rm 
all'te y Uln arte ver•daderamenrte difíc~l. Exige gran metodo~ogía, 
exige rma técni•ca bien e'laborada, consultando la edad del niño, 
sus cualidades y los fa:ctOJ:es eXlteriores dentro de los que crece y 

se desarroUa. Utiliza una didáctica compete;rute, que SU'Pone el co-
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noci.miento de las aprtiúudes adquirido mJ.diante tests fre·cuentes 
y medioote observaciO'Yl·es detenidas. Acierta en la manera de en
señar1e, de explicarile las ·cosas, de pr;ocmrar que anti.enda mejor 
y así con~·ribuir a su perfeccionamiento. 

Oorrno viv.irnJo·s en e;] mundo de 1Ia técmi•ca, no eiS de admirar 
que exi·sta la tendencia de inten1·ar aplicar todos los métodos po
sibl<es en el campo ·de la educación. Pero no hay que olv.i:dar que 
el ser humano no es una máquina, sino un s2r libre e inteligente 
y así se ha de -consilqerar que .Ja educación es guiar a una persona 
dotada de inteHgencia y voluntad. 

FinalmenJte, en il:a ·educación hay otro aspecto más elevado: es 
el f~1osófi.co. 1La ed'Ll!cación supone una fülo·scfí.a; colrutiene una in
mensa esfera, que se Hama Filosofía de la Educación. Estudia lQs 
primJCirpios supremos de ·la formación ::le·l niño y del joven, del 
desarrollo d.e la personalidad de caJda cual. Oontempla los fiTIJes 
moraJ·es de :la vida. Es una: sabi•duría práctica relacionada írntima
mente •con 1a Etica o sea, la F-ilosofía M011·al. Aparece con distintQs 
nombr.es emJt.re los autoJCes. U.nos le denominan. Pedagogía Filosó
fica; otros Je designan con e•l nombre que hemo·s dicho amJterioi'
mente: Filosofía de la Educación. 

A ehl.a •corresponde ·analizar ·la naturaleza de ht educa·ción, eil 
suj·eto, el fin y Ias ·relaciones que existen enrtre la causa eficiente 
y el mLsano ser, que ·recibe e-1 desarrollo educativo. 

CONCEPCION FILOSOFICA DEL HOMBRE 

La nartuTaileza de Ja educación no puede explicarse si/n una 
cc:mcepción filosófica de~ homhre, ya que es el mismo sujeto que 
debe pexfeocionarse. Toda educación p~esupoii1:e, po·r lo ta!l11to, una 
filosofía solbre el hombre, como hemos mdi·cado ya anteriormente. 
La fiJosofía de 1a educación pl,an'bea por este motivo el problema 
re,lativo a 1a naturaleza del hombre. 

Sin duda, ·advierte Marütain, educaT es foll'tllar UIIl niño deter-
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mi!nado pertene'Ci:ente a una nación tal, a un medio sociail: tal y a 
un momedb- hlstórko tat Pero antes de se·r tal niño, tall: hombre, 
antes de ser un niño de este o aquel siglo, de este o aquel ;paíls, 
antes de ser un niño dortado de capacidad intele.ctual o privado de 
eRa y l'e1iarc1ado, es nn ser hu:rn:ano, es un hijo del hombre (1). ' 

De aquí se desprende que el primer deber de la filosofía de 
la educación <es •Uevar una ·co;n,cepción deU. hombre. Lo ne.cesita 
pa:ra fo.rmarle. Uln pensador ha dicho que nuestra primeil'a oblli
gación es llegar a ser lo que somos. Y naturaLmenrl:e para ello se 
r.equiere foTinar al hombre, o más bi•en guiar el desarrollo diná
m1oo por el que el hombre se forma a sí mismo y hlega ·a ser unJ 

hombre. Mas no se podrá formar<le, si no se conoce qué es en si 
mismo, cuál es su natUT:aleza. De con·siguiente la educación supo
ne una filosofía del hombre. 

Casi no hay diHcuJ.tad en afirmar que el hombre es el sujeto 
cle la educación, pei'o se pre·senta diHcil el problema de saber qué 
es el homJbre. Y ahlí aparecen inruumerahles sistemas filosófkos. 
Tavde o temprano todo ec1ucador tiene que aceptar alguno de 
ellos. Muchos creen que se puede tener del hombre u'na idea cien
tífica y que hasta ella pa·ra el rprog.reso humano. iPero es fácil ob
serva•r que como idea ·científica no pued·e pasar de nn aspecto po
sitivo y así no es posible conoC'er su contenido ontológico. Es ne
cesario Uegar a una idea filosófica, a una idea metafís1ca d~ü hom
bre, que e:x¡plfque los ffieme:rl'tO\S que ancierra su naturaleza. 

Los sistemas materiaJ.iS'tas üfrecerán una concepción materia
lista del hombre, .siguiendo Ja rlógka de sus principios. ~ cambio, 
la filosofía espir.itualista y cris·tiana propone una idea fiilosóf.i.co
r.eligiosa de la rnaJturaleza del homb.l'e. Ana.lizando este problema, 
concluye e~l fi.lósofo Marirt·a1n que la idea completa, la idea inie
gral del hombre necesaria para la educación no puede ser sino 
una idea fiilosófirca y religiosa. Filosófica, po·rque esta idea tiene 

(1) J,acques Maritarin, La Educación en este momento crucial. Edic. Desclée 
de BTouweT, Buenos AiTes. 1954, p. 11. 
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pOT objeto la natura:Ieza o esencia del homb1·e; y religiosa, en ra
zón del estado existencial de la naturaleza humana con reiación 
a Dios y a .causa de los dones espe,ciales, de •las pruebas y de la 
vocadón contenida en este eSJtado (1). 

Mas el hombre no es wna naturaleza cuailquiera, sino que 
también es persona . .Es consciente y dueña de sus actos, dotada de 
libertad y de fin propio. Corutiene la mayo·r perfección en 'la líne·a 
ontológi,ca :de Jos seres y ·como tal no se ord·ena a otras cosas, sino 
que todas las cosas se ordenan de alguna manera a ella. Esto le 
ha iooucido a Sto. Tomás de Aquilno a da•r esta defirución de la 
perso:na: persona signiHca ilo más ¡pe·rfecto que hay en toda natu
ra·leza, o sea, el ser subs.istente en 1la naturaleza raci0111al (2). 

El sujeto que recibe ~.a educación dicho de modo más comple
to es la persona. La educación ha de ser un desarrollo consciente, 
requiere conocimieDJto del .filn y de los medios y dominio de sus 
amos. Por lo tant•o., supone un ser que tenga tales cal"acterísticas. 
Y es la persona, a la que se atribuyen <todas las actividades. La 
persona nace, cre·ce, se desarro11la, se perfe·cciona y ejerce las di
feJ:'Ientes accione:s humanas. Comprende urna v1da dim:ám1ca. Eln un 
sentido 1la educación es pasiva, porque el ser hUimano necesita el 
des.arroHo. Pero en o-tro es aotiva, porque el sujeto es capaz de 
actuar -libremente. En to·do caso se po~rá decir que la educación 
·es la fonnación de la personalidad mediaDJte la adquis.i!ción de co
nocimientos y virtudes necesarias para saber actuar debidamente 
frente a todas las siJtuaciones de la• vida. 

Como· el homibre es el ser racional y el único que illeva el tí
tUllo de pers0111·a entre todos los seres visibles gel universo, es ló
gico que sea únicamente él el sujeto de la educación. En v-erdad 
se di·ce a,lgunas vece.s que es educado también el animal. Pero si 
se enüende la educación en sentido estrido es propia solamente 

(1) Jacques Maritain, op. cit. pág. 16. 

(2) Sto. Tomás de Aquino, op. cit. cuest. 41 Suplem. art. l. 
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del hombre. De este modo ha defmi:do Sto. Tomás de Aquino la 
educación, dtciendo: .es el progrerso y desarrollo de:} niño hasta 
conseguir su estado de ¡perfección en cuanto hombre, o sea, el es
tado de virtud. La educación es, por lo tanto, u·n proceso de 
perfeccionamiento de'l hombre en cuanrto hombre. 

FINE/S DE LA EDUCACION 

Además del sujeto, materia de Ja educación, la pedagogía fi
losófi.ca mduye la ·cornsidera·ción de los fines. ¿Para qué se educa 
a un hombre? Es otra .de las preguntas que plantea la fillosofía de 
la edUicación. 

Si la ec1ucación se considera ·como un proceso evolutivo, es 
preciso que tenga urn filn detemninado, de lo contrario se desarro
llaría de modo ·casual. Es pr.illcipio universa~ que todo agenlte obra 
por:r nn fin. Con mayor razón el• hombre, agente inteligente, tiene 
que dirigtrse hacia fines de.ter:minados. Pero, cuando· se habla de 
fines de la edUJcación, no se ha de €mtender fines que cada cual 
pudiera propornerse. Se habla de fin o de fines hacia -los que debe 
dirigirse la educación. 

·En esta cuestión han ·surgido modos diferentes de pensar en 
el ·curso de Jos siglos. En Gre•cia se e.staolecía el fin de la edu·ca
ción según las escuelas filosóficas. En la filosofía ·Crisüana de los 
primeros siglos y de la Edad Media se cancebia su fin en r•elación 
con la pe:rfección espiritual, que .cornsiste en ei amor de Dios y del 
prójimo y en e·l cultivo de las vj.rtudes para conseguir su úHimo 
fin. En la filosofía moderna exi·sten también mucllos modos de 
.pensar y juzgarr ace,r.ca de tlos fines de la educación. Dependen de 
sus concepciones docirinales sobre la naturaleza del hombre. 

No cabe duda que la consideración de los fines de la educa
ción e.s de suma importancia y m~s aún, si se trat•a deJ fin prin,_ 
.cipal o del fin supremo, que se debe bu9car en la educación. 

Sin entrar a analizar 1os diferentes sistemas, es fácil observar 
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que los fines de la educación se a:signan de acueDdo a la manera 
.de pensar sobre 1a llla<tura,leza y el Ú!ltimo fin del hombre, y sobre 
la nahrraleza de la misma educación,. Ya hemos dicho que la edu
cación ·Consiste en ila fo,rmadón de la personalidad del niño. De 
allí se puede ·deducir que la persona humana se forma mediante 
,un ccmjunto de vir.tucLes intelec·tuales y morales y como todo eHo 
.constituye el ;carácter, se condui,rá que la edu.ca·ción debe aspirar 
a formar el carácter. Con el se obtendrá la integración de ia per
SOII1a1ida:d. 

Pail'a comprender bien estos conceptos, es preciso recordar el 
senhdo propio de .car_á¡cJter. No se i·cilentifi.ca con temperamento. En 
la pedagogÍa a'Ctuad se distinguen claramente estos dos elementos, 
~a que éste mira a.J conju;J'1to de rasgos físico-fisio,lógicos dados 
,por la naturaleza, liéi herencia y el medio y que constitu~en el mo
do de ser pecuHar de cada uno y que no depeln:den propiamente 
de la libertad de la persona. El carácter, por el conrtrario, se refie
re a las disposiciones morales adquir~das, que pr-oceden de la vo
luntad y regwlan 'las acciones d·e~ hombre. Actúa sobre el tempe
.ramento 'Y puede .rectificarle; domina las malas incLinaciones y 
ejercita y guía la vo,luntad par.a el bien, llenándola de la fortaleza 
necesaria. Encierra, por lo tanto, un sentido emi!nentemente ético. 

Si el cará:cter se considera de est~ modo, es evidente que se 
puede afilrrnar que la educación consiste en la formación del ca
rácter, que uno de Jos fines inmediatos es perfeccionar el 'carácter 
mediante las virtudes .conrvenieUJtes. Con ello se desarrolla la per
sonalidad, que se medirá no por la altura del papel que se :cepre
oenta e1n la sodedad o por la nohleza de estado y profesión que 
se tiene sim:o por la perfección con que se ejerce, por Ja ¡plenitud 
con que se 1a vive, acercándose ha'cia un ideaJ supremo. 

Hoy set necesita exphcar mejor a la juventud contem(poránea 
lo que atañe !él .la grandeza de ·carácter. Debe comprender que no 
es la profesión lo que ennoblece al hombre, sino el mo·do redo y 
pell'feoto 'COOl que se la ejerce y como se la vive. Una persona pue
de aparenta·r grand·eza con un poco de i•lustración, con un poco 
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'<le cuLtura. Pero es preciso examinar cómo cumple su debe•r, eómo 
supera las dificUltades, cómo introduce ini.ci•ativas, cómo afronta 
:todas 'las situacione·s de l}a vida. Allí se ve al hombre• bien formado 
y bien educado:. Allí se contempla al hombre verdaderamente 
hombre. 

Dando estas e~hcadones nos colocamos en el cam¡po de• ]a. 

filosoffa racio!Ila•l, puramente humana. No tocam-os las conc1usio
nes de la filosofía cristiana, que son .de orden más elevado•. Ella 
afirma que eJ fi.n de la educación se halla de•terminado por el úl
timo fin del hombre, que es Dios. Por conJsiguiente, educar con
sistirá en formar un verdadero cristiano, de modo que oihtenga las 
virtudes ne<cesarias para la v1da y para su úlrtimo fin que es I.a 
bienaventuranza eterma. Los ·santos han Elegado a la plenitud de 
la pe.I1so1Ilalidad, que es posiJble aLcanzar en el tiempo. 

En medio de las opiniones humanas se oyen también con fre
cuencia ortrO's f-ines de la educación. Así se dice que educar es 
enseñar a sufrir; e.duoar es prepa•rar al .niño para que sepa solu
cionar Jos ¡problemas de la vida. Educar es guiar al niño, de modo 
que ccxnsi.ga un ofiJcio y pueda ganar ilo necesario para la vida. 

En realidad nn deben echarse al olvido todos e•stos fines. Pero 
SJi se analiza debidamnte, se observará que suponen la forma-ción 
de la personalidad y, por lo tanto, son derivaciones de este fin fun
damental. El mejor medio para todo es el desarro:llo de las posi
bilidades humanas en toda su amplitud, es perfeccionar todos los 
aspeCJtos de la persona human1a, que es un universo en sí mismo 
y necesita e:lepandi-rse a todas pades. 

ASPECTOS EDUCATIVOS 

Mas cabe preguntar: ¿qué aspe>Ctos en el hombre son suscep
tibLes de e-dtiJCación? La educa-ción sin duda alguna implica una 
actividad y una vida moral. Es un hecho moral, que acompaña a la 
existencia humana, po.rque depende de La liberta·d humana. Dere-
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cho y mora1 sUJponen siempre como hase la [ibertad humana. 
Pero en la educación S!e ha de distingui.r los diferentes aspec

tos de la vida humana. Procediendo de lns grados inferiores, el 
primer a-spe,cto que encontramos es el físico. De taquí ha surg1do 
la edu:cación .Jiís1ca, que 'en ~os actuales tiempos ha alcanzado un 
desarroHo extraordinario medianrte el .deporte y la gimnasia. No 
se ha de aceptar la· O'pi.nión de que sea e<xdusivamente urn entre
namiento de¡l c-uerpo y ·de que no· participe e1n ella la funrción in
teleotiva. En el hombre no e~isten aotivid·ades meramente físicas 
o meramente psíqui,cas. Toda acción detl homhre es ::psiooffsica, 
aunque en los actos de la inteligencia }.a acción corpórea coopera 
sólo de modo e<xtrínseco. 

Para fomentar la educaci-ón física, los psiiCólogos modernos 
han hecho grandes itnvestigaciones acerca de las re,ladones exi.&
tentes erutre la vida intelectiva y la vida sensitiva. Se han publica
do inrn.umerables obras de aspecto bio.tipoilógico, que analizan la 
estrulctura integrail del hombre. Son muy útiles para distinguir los 
diferentes fadore's que influyen en la educa·ción. 

Mas en es:ta materia se han de adoptar normas de filosofía 
moral, que ace:pten atenciones rectas y ad€cuadas en el campo de 
~a educación f[sica, que se requiere para la salud del hombre. Si 
se exageran, natura1merute aquellas atenciones serán reprochables 
y no contribuirán a¡l bienestar integral del ser humano. Se deberá 
conside•rar la edad, el sexo y demás drouns:tan'Cias, que acompa~ 
ñan a !los ejercidos .ffsicos. Todo eX!tremo es condenable, mayor
mente si se invierte la jerarquía de valores. 

La edUJcadón intelectual es fundame'l'1tal para el hombre. La 
vida del ·cono-cimiento requiere continuo desarrollo. Pero no juz- · 
gamoo la v1da intele-ctual -como nn conjunto cualquiera de coooci
mientos, sino como un conjunto organiz.ado y orientado hacia una 
finalidad. De eSJte modo la educación irlltelectJual será -efi·caz para 
[a existencia humana. Debe ser princ.ipa!1mente humanística, o sea, 
debe contribuir al objeto de la ·educación que es Ia formación del 
hombre, el desenvolvimiento de la :persona humana. Se ha de 
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apreciar en sumo grado el valor de la inteligencia y de la dignidad 
espiritual del hombre. De ahí que le {!Orresponde una cultura ade
cuada, una •cultura ;propia de'l hombre. Y esto es indispensable 
para todos. 

Pero además se habla hoy de formación técnica. Ein real~dad 
vivimos en el mundo de la técni·ca. NueSitro siglo es el siglo de la 
técnica. En Ja educación se ha de Í•ncu1car la conveniencia de· iJ.os 
medios proporcionados para el bienestar y comodidad de la vida. 
En este caso, la técnica no se ha de -entender -como fin sino <:omo 
llLil medio encaminado a la formación de~ hombre. Es c1erto que 
en ~a vida profesional podrá ¡preva1ecer mucha:s veces la técnica, 
mas todo ello será sin descuido del fundamento del verdadero va
loT de la persona;lidad humana. 

Otro aspecrt:o educativo es la formación moral. En e.Jla se en
cuentra la plenitud de 1a razón- de ser y del sumo contenido de la 
educación. EL mismo •carácter de que hablamos anteriormente, es 
íla fuerza moral del hombre. Con la educación moral e'l hombre 
conoce :con claridad sus orbHgaciones y derechos y ejerce un do
minio de su voluntad y sabe rectificar sus pasiones. Para ello se 
ne•cesita una .concepción clara y objetiva del bien, que se ha de 
practicar en todos los órrdenes y en todas 1as •Cil1CUI1!s.tafilcias, y del 
mal que se ha de evitar para no ·complicarse en res,ponsabilr1dades. 
Se requiere una concepción c:lara de la persona, a la que se dirige 
el orden moral y la que debe a·ctuar fr.ente a sí mismo y a los 
demás, a los seres inferiores y superiores. Y como la -liber.tad sigue 
a -la per.sorna humana, ella ha de comiprender un uso 11ecto en to
dos los ámbitos de su poder. 

El buern uso de la libertad supone una excelente educación. 
El hombre moralmente .educado Ueva un dominio de sus pasiones, 
tiene urna vida interior bien cimentada y briBa por sus virtudes 
individuales y sociales. ¿Cómo no será entonces un buen ciuda
dano, ejemplar patriota y ,pvomo;tor •constante de grandes obras en 
su nación? Surgirá el progreso en todos los aspectos y se implan
tará un orden social y politico digno de todo encomio. 
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La educación moral exige principalmenJte la práctica de mu
chas virtudes, pero sobre to,do de la prudencia y Ia justicia. Con 
~a primera vmtud el hombr.e pone orden en sus ac-ciones y con la 
segunda mantiene buenas relaciones con sus semejantes y con ilas 
autoridades. De .esta manera se podrá decir que un hombre es 
verdaderamente hombre. 

Suele mencionarse también la educa-ción social y la educación 
I'eligiosa. La educación social .prepara al hombre para vivir bien 
en tal soc1edad en compañía le sus semejantes. Forma al ciuda
dano que respeta los derechos ·de la pers()(üa, obedece a las autori
dades y vive en general una conducta de paz y armonía en medio 
de todas las sociedades del mundo. De aquí no hay sino un paso 
a la educa•ción .política, que enseña a par•ti·cipar en el gohierno de 
1a nación, sea eligiendo a !.os mandatarios, sea actuando em. dife
rentes cargos públicos con libertad, respeto y amor del hien co
mún. Tal es eL régimen de una auténtica democracia, en el que 
cada cual puede exponer librement.e su pensamiento y son salva
guardados todos sus derech.os. 

La educación religiosa, finalmente, como su nombre lo indica, 
se refiere a las re.laci.oiiles enJtre los hom:J:>res y Dios, a•l cultivo de 
las vil'ltudes y práctica de todos los deberes, que se inculcan en la 
religión. El hombre re1igioso vive una vida interior y ·exterior sin 
exrtremisrrnos. Evita aotitudes falsas y ridkulas y promueveJa vida 
moral en todas las activ.i;dades del hombre. La oraciÓIIl, la piedad 
y devoción son los actos ·con ·los que se manifiesta el espíri.tu re
ligioso. 

Tales son los aspectos educativos del ser humano. Como se 
puede observar, cada uno tiem.e su valor dentro de su propia es
fera. P.ero si se los compara entre sí, es evidente que hay una je
rarquía. Los a:spe.ctos físicos no se han de equiparar a los intelec
wa1es, morales, e~tc. Estos son más e:x-celentes. Mas desde el punto 
de vista de su necesidad, se debe afirmar que todos son necesarios 
para los fines de la vida humana. La educación integral sabrá 
buscar to.dos e1los con la debida armonía, sin per.tur:ba:r el orden 

121 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



gradual, sino equilibrando debidamente estos varios aspectos de 
la formación del hombre. 

OBRAS 'DE LA CASA DE LA CULTURA 

En este campo de la Filosofía de la Educación la Casa de la 
Culrtu-ra Ecuatoriana ha contri!buido con sus hombres dedicados a 
la enseñanza y con la publicación de o.bras, que han fomentado en 
el país la formación i111teledual .y mora•l de la niñez y la juv·entud. 

Si se considera el aspecto diid'áctico, el aspecto de la il.1JSit:ruc
ciÓ!l1, ·se ¡pudieran enumerar y comentar muchos libr.os de verda
dero valor y de mucha utilidad para el desarrollo de las inteligen
cias, el .cuLtivo de diferentes ramos del conocimiento humano y el 
f.Oilllento de la investigación científica. La Casa de la Cultura ha 
ofrecido al público obras Uterarias. La literatura tan difundida en 
el Ecuador ha e111contrado .en la Casa de la Cultura una atmósfera 
saludabJe, un ambiente propicio, un apoyo casi incondicional. Sus 
obras aparecidas se r·efieren a diferentes géneros literarios como 
el ensayo, la poesía, la novela, el teatro, la elocuencia, etc. Todo 
eHo se ha diJiundido para mejor formación de las mentes ecuato
rianas, para orientar hacia el bien y la contemplación de la belle
za, para procurar la elevaciÓtn de la aulrtura de nuestro pueblo. 

No han faLtado también otros ramos del conocimiento entre 
las publicaciones de ;la Casa de la CuLtura, tales como: la historia, 
la psi•cología, algunas •ciencias naturales, la sociología, etc., que 
han ·Contribuído igualmente a ilustrar a los demás en sus múlti
ples problemas y despertar interés en el mejoramiento material y 

económi·co. 
Pero, concretándonos est.rictame111te a la filosofía de la edu

cación y fijando la atención sólo en los seglares, cabe mencionar 
la obra del Dr. Alfredo Carrillo, publrcada en la Casa de [a Cul
tura Ecuatoriana, cuyo tLtulo es: "La Trayectoria del pensamiento 
fi,lQSófi•co en Latinoaméri·ca". Entre sus ·C<l!pítulos hay uno que se 
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refJ.ere al ,problema del hombre en la filosofía latinoamericana, 
que, como hemos adveTitido, sirve de hase para toda filosofía de 
~a educación. Presenta un esbozo de las concepciones filosóficas 
sobre el hombre. Recuerda las i·ci'eas de Sócrates, Platón y Aristó~ 
teles. Ex,pone el pensamiento cristiano en esta ma•teria; menciona 
el racionalisuno de Descartes, Spinoza y Leibnitz; llega al idealis
mo almán y toca también la dvctrina de Scheler, Ernst Cassirer 
y Heidegger. 

Habla de todos estos sistemas, aunque sin entrar en una crí
üca seria, reflexiva y profunda, que determine los as.pe:ctos dignos 
de aceptación y los que mere·cen rechazo. Es gran acierto distin
guir en 'los filósofos lo que han dicho éstos en confo11ll1idad con 
la reali.dad de las cosas y lo que han afirmado fundándose única
mente en sus jukios purcmnente subjetivos. 

Trata también del tema del hombre en Latinoamérica, donde 
con mucha razón declara que son "pocos los pensadores latinoame
ricanos que han intentado ·ú'na ·dootrina sobre el hounbre, eon es
peculaciones sobre su esencia, su puesto en el mundo, su relación 
con la realidad metafísica, el sentido y valor de su existencia, sus 
idea-les, aspiraciones y necesidades" (1). 

Ef.eotivamenie, en nuestros ;países no se han elaborado espe
ciales doctrinas filosóficas. Se debe al escaso cultivo de este gé
nero de ·ciencias en los Centros Universitarios. Cuando hay inten
sa dedicación a ellas y se ·crea un movimiento fi.Iosófico, general
mente brotan concepciones originales y los mismos antiguos sis
temas se remozan ante la so'Ciedad. 

Como la filosofía de la educación supone ideas sobre el hom
bre, también !podemos afirmar de ella cosa semejante. No existe 
un desarrollo de todo lo que mira a la filosofía de la educación 
estrictamente ·considerada. Si se a.tíende a ella en su aspecto cien
tífico y técnico, indudablemente se han publicado muchas obras 

(1) A]Jfredo Carrillo, La Trayectol'ia del Pensamiento Filosófico en Latino
américa. Edit. Casa de la Cultura Ecuatori·ana, Quito. 1959; pág. 271. 
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en Latinoamérica. Se han editado múltiptes trabajos pedagógicos 
desde estos puntos de vista. Pero en sentido .propiamente filosófico 
son de número limitado las obras de estos tiempos. 

El doctor Carrillo prosigue su capftulo sobre el problema del 
hombre en Latinoamérica, mencionando a Francisco Romero y 
explicando sus ideas sobre la fi·losofía de la persona, la teoría del 
hombre y su ubicación en el universo. Termina con una breve ex
posición de las ideas filosófi-cas de Julio E. Moreno y las de Ra
fael Bustamante acerca de la filosofía de la libe!'tad. 

Otra obra editada por la Casa de la Cultura es la de Jaime 
Chaves Granja: Humanismo y Dia~léctica. En el,la se habla :también 
del problema del hombre; se trata de la educación y la formación 
uni~ersitaria en un capítulo relativo a la Universidad en la vida 
y para la vida. Aunque no es obra destinada principalmente a 
desarrollar !problemas de filosofía de la educación, sin embargo, 
hay ciertas afirmaciones, que son dignas de comentarios. 

A!l referirse a la formación en las Universidades, trae un frag
mento de Alfredo Palacios, quien escribe: "En las Universidades 
debemos hacer técni·cos cada vez más sabios, pero cada vez más 
hombres; debemos infundirles la calidad de la hombría, el sentido 
de Ia vida, la capacidad de convivencia, sin lo cual la técni·ca se 
convierte en explosivo puesto en manos de un niño o de un loco. 
La misión de la Universida·d es la de modelar a•l hombre dándole 
un ideal. Nunca tuvo la Univerddad una responsabilidad tan gran
de como la que actualmente gravvta sobre ella, porque en sus ma
nos como reducto postrero tiene los destinos futuros de la cul
tura" (1). 

El a·utor de la obra mencionada no solamente hace suyas es
tas palabras, sino que en las páginas siguientes habla de la nece
sidad del espíritu .para una verdadera cultura. Afirma que acarrea 
males "la ·Ciencia sin espír1tu". En cuanto al progreso declara: "el 

(1) Jaime Chaves Granja, HumanismQ_ y Dialéctica. Casa de la Cultura 
Ecuatoriana. Quito, 1959. pág. 353. 
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ideal del progreso no debe consistir para el hombre en ser más 
como mero cambio cuantitativo sino en valer más, en ser me
jor" (1). Temúna el capítulo aludiendo al fin social de Ja forma
ción unirversitaxia. 

En una obra de filosofía de la educación se debería explicar 
lo que significa esta afirma·ción de "ciencia sin espíritu" y se de
bería completar con la eXiposición de los medios con los que el 
hombre se hace más hombre, con los que se hace mejor. Natural
mente el autor no se ha pro.pues1o escribir un lihro de este género. 
No obstante, las afírmadones susodichas contienen un fon-do de 
filosofía de la educación. Ya hemos dicho que el fi!n de la educa
ción es formar al homibre en ·cuanto hombre, es buscar el desarro
llo de la personalidad; obtener un estado de perfección relativa 
mediante el cultfivo de las virtudes intelectuales y morales. 

CONCLUSION 

Se han plllblicado también otras obras, que comprenden ideas 
fi;losóficas sobre la naturaleza del hombre y sobre los fundamen
tos de la educación. Pero no queremos extendernos mucho en esta 
exposi·ción, que tiene por objeto tocar brevemente los problemas 
de la Filosofía Educacional y destacar la fructífera labor de la 
Casa de la Cultura Ecuatoriana en este inmenso campo. No quiere 
decir que hayamos agotado la materia. La investigación filosófica 
es una ruta sin límite determinado. El pensamiento del hombre 
se .cierne sobre los espacios inconmensurables a la misma mate
mática moderna sobre el tiempo y todas las cosas que acontece-p. 
en él y sobre lo infinito, que es un océano sin fondo y sin riberas. 

Hemos expuesto el concepto de la Filosofía de la Educación; 
hemos afirmado la necesidad de una filosofía del hombre; hemos 
dicho algo sobre los fines de la educación y los diferentes aspectos 
en los cua.Jes puede perfeccionarse el hombre. Hemos declarado 
cómo la Casa de la Cultura ha contrihuLdo a este des¡:¡.rrollo de la 
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FHosoÑa de la Educación, que plantea los problemas más elevados 
sobre la formación de juventudes llamadas a ser honor y gloria 
de las naciones, a las que pertenecen. 

No queremos insistir en que la educación es el fundamento 
de la vida de todo país. Todo Estado puede destruirse si no se pre
paran nuevas generaciones, que le sustenten y le dirijan. La pros
peridad de los pueblos depende de los hombres pulcros e íntegros, 
que se han formado. 

Acaso al observar un niño humilde y sencillo, no se piensa 
en lo que podrá ser en un futuro no lejano. Pero el verdadero 
educador sabrá descubrir en él su inmensa capacidad. No tendrá 
necesidad de preguntarse: ¿quién será este niño? Se dirá con mu-

, cha seguridad; se podrá dar eSJta respuesta, que menciona Pío XII 
en un Radiomensaje pronunciado ante un Congreso Internaciona•l 
de Educación; es una esperanza absoluta llena de promesas para 
la familia, para la patria, para la sociedad humana; esperanza 
iguaG:mente para la Iglesia, para el cielo, ;para Dios mismo, de 
quien es y debe ser hijo. 
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SINTESIS BIBLIOGRAFICA 
DE LIBROS IMPORTANTES DE EDUCACION 
EDITADOS POR LA CASA DE LA CULTURA 

Dl'a. RAQUEL VERDESOTO de ROMO 

Desde los primeros años de vida institucional, la Casa de la 
Cwltura Ecuatoriana hace constar en su programa de realiza-cio
nes, Ia publicación de obras de carácter eminentemente educa•tivo. 
En tal virtud, el año 1946 se inicia esta labor. Ahora, al cumplir 
20 años de vida la Casa de la Cultura Ecuatoriana, viene bien 
hacer una breve a'Preciación del alcance de tal programa. 

En primer término, cabe recordar que una vez que la Entidad 
se propuso una tarea integral de .cultura, invitó a los profesores 
ecuatorianos que habían consignado el resultado de sus investiga
cione.s en valiosos Hbros, a sacar a éstos del inediüsmo al que 
habían sido recluídos hasta en.tonces. De esta manera, las prensas 
de .Ja Casa de la Cultura Ecuatoriana emprendieron, desde el año 
1946, en una 1lahor de publicación periódica de obras pedagógicas 
y libms científicos, que por sus méritos didácti·cos sirven para la 
enseñanza de universidades y colegios. 

La ayuda y estímulo proporcionados por la Casa de la Cultu
ra Ecuatoriana trae como resultado la superación de numerosos 
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maestros, quienes en sus ol>ras demuestran amplio sentido de la 
acción pedagógica, pensamiento profundo y nuevos conocimientos 
de técnica educativa. 

La publicación de esta serie de libros iniciada el año 1946, 
comienza ·con el libro del profesor Gerardo Larrea, que lleva el 
título de "Psicotecnia". La obra en mención anota la técnica y re
sultados de un ensayo realizado con los alumnos de IV Currso del 
Oole.gio Nacional "Mejia". Las miras del experimento aprecian 
acuidad visual, percepción .cromática, campo visual, pereepción 
de las distancüJ.s, sensibilidad kinética, habilidad manual, aten
ción, memoria e inteligencia. El profesor Larrea, conocedor de la 
disciplina sico;pedagógica e informado, además, de la labor que en 
este sentido se realizaba en otros países, etnJPrendió en un trabajo 
de experimentación que dur:ó seis meses. El ensayo tuvo por fin 
encontrar caminos de vocación profesional y constituir una ayuda 
para orientar la conducta de .Jos educandos. Esta obra, en la que 
colaboraron alumnos de cursos superiores, fue uno dre los prime
ros ensayos r.ealizados en el ·Ecuador· y que promovió, en el fwtu
ro, nuevos trabajos de la misma índole. 

Pocos años después, en 1949, el profesor Ermel Velasco, en la 
misma Editora de la Casa de la Cultura, publica un libro .titulado 
"La investigación del niño en la edad escolar", el mismo que con
tiene las inquietudes de renovación que en el campo sico'Pedagó
gico alienta el espíritu de los maestros de esa época. Algunas ideas 
,básicas se desprenden de este libro, así la necesidad de conocer al 
niño ry la de dar al maestro caminos para evaluar el rendim.i.ento 
de su trabajo. Con este fin, e1 profesor Velasco presenta indica
ciones paTa el uso de pruebas sicológicas. Todo en forma clara y 
sistemática. Al final d.e la obra, el autor proporciona una guía de 
estudio para am¡pliar los cono·cimientos del inv·estigador. En resu
men, el :profesor Velasco abarca en su obra campos de ex;perien
cia y de medida sicológica y, por tanto, de ciencia. El libro fue y 
continúa siendo de mucha utilidad para el maestro. 

Por ese mismo tiempo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana pa-
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trocina la publicación de dos libros de carácter biográfico, con e·l 
mismo tema. Se trata, pues, de la vida de Luis Felipe Borja. Las 
dos obras sobre la vida de tan ilu.s.t!'e tribuno, corresponden a dos 
conocidos profesores, el Dr. Gonzalo Rubio Orbe y el Dr. Alfredo 
Jácome. Ambos H'bros responden a una copiosa documentación y 

traen un curioso anecdotario sohre la vida del Dr. Borja. Las re
flexiones qU'e se consignan en ambas biografías están cargadas de 
afectividad cuando evocan los episodios de una época llena de pa
sión por renovar ideas políticas y sociales y consolidar el libera
•lismo en el ¡país; medi.tación y tono colorista, servicio a la juven
tud al proporcionar ledura ad·ecuada y llena de suscitaciones de 
a•lto civismo, tienen estas dos obras. 

Aparte de esta biografía, en la misma Editora de la Casa de 
la Cultura, el Dr. Alfredo Jácome rmblica un libro de poesía in
fantil titulado "Luz y Cristal". Poesía fácil y bella la de esta obra; 
además, poesía adecuada a los il}tereses de Jos niños. El libro vino 
a llenar una necesidad dentro de la literatura ecuatoriana, ya que 
hasta ese tiempo, en el Ecuador, poco se había escrito en este 
género. 

En el año 1951 la Editol'a que nos ocUipa publica el libro "Pa
norama y orientaciones de la educación ecuatoriana", en carácter 
de homenaje a la persona del Dr. Leonidas García. Comprende 
una serie de artfculos escritos. por el Dr. García en distin.tas épo
cas y que encarnan las Slllscitaciones e inquietudes que, con ele
mentos de futuro, este conocido escritor expresó en diarios, re
vistas, .conferencias e intervenciones. Versan todos estos articulas 
sobre educación. 

En 1952 los profesores Reinaldo Murgueytio y Jorge E. Ro
mero P. sacan a luz un libro de teatro rural, producto de la obser
v-ación de la vida de nuestros campesinos y de sus problemas; 
contenido y maneras de hablar realistas, personaj•es del me•dio na
tural dentro de una caracterización 'ba·stante perfecta, pertenecen 
a este teatro. 

"La obligatoriedad del niño en la e·?ad escolar" es un traba-
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jo que asoma en el volumen 19 de la Revista Ecuatoriana de Edu
cación, del mes de febrero de 1952. Se trata, con esta publicación, 
de hacer conocer run ·estudio realizado por el Dr. Emilio Uz.cárf:e
gui ':para la XIV Conferencia Internacional de Educación Pública, 
organizada en 1951 y en la que el tema central fue el problema 
del título que lleva ·el Hbro. Se puede afirmar que este trabajo 

' abarca puntos de vista .casi completos sobre el asuruto y que se 
aphcan a nuestra ~ealidad. El aUJtor comienza por analizar el esce
nario físico ecuatoriano donde el problema tiene sus profundas 
rafees; hace luego una crí-tica sobre nuestra legislación y la acción 
institucional que de tiempo en .tiempo .trata de disminuir el por
centaje de analfabetismo en nuestro país, al acerptar, por ejemplo, 
métodos de alfahetización más efectivos que los usados anterior
mente, y al emprender en la tarea de alfabetizaciones masivas, 
después de erradi·ca.r considerables núcleos de analfabetos, espe
cialmente indígenas, que tienen problemas específicos por resol
ver, como el lingüístico. Al final, señala la base de la que debe 
parür una poHtica de alfabetización y un planeamiento de la obra. 
Se refiere el autor al censo nacional de alfabetización. 

En todas las páginas de este trabajo se consignan amargas 
realidades ecuatorianas, una de ellas la afirmación de que la obra 
educativa no llega al 50% de la población y tamíbién aquella de 
la .educación o>bligwtoria como letra muerta de la ley. Además, se 
anota la falta de interés de los padres de familia al no mandar a 
sus hijos a la escuela, lo que se debe en gran parte al relativo 
sentido de la gratuidad de la enseñanza en el Ecuador. 

ütro lihro que tuvo preferencia de publicación en la Editora 
de la Casa de la Cultura, el año 1952, es aquel que titula "Nacio
nalidad y Educación". Pertenece al profesor Ligdano Chávez. To
do el libro constituye una continua .respuesta a cómo debe contri
buk la escuela ecuatoriana a la estructuración de nuestra naciona
ILdard. La contestación, como es de suponer, se fundamenta en el 
necesario conocimiento que la escuela debe tener de nuestras 
raíces, de nuestra filosofía y de nuestras bases sociológicas. Con 
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este motivo, se rememora lo que en este sentido hizo la escuela 
ecuatoriana y lo que debe hacer hoy, cuando al tomar en cuenta 
nuestros fundamentos de todo orden, proclama la necesidad de 
una escu~la única. 

El año 1952, la Casa de la Cultura Ecuatoriana -cierra la serie 
de publícadones de carácter educativo con el opúsculo ütulado 
"Organización de Misiones Culturales Rurales". Su autor es Juan 
Jiménez Castellanos. Las páginas .de este pequeño libro tienen por 
objeto señalar la necesidad de organizar campañas de educación 
extraescolar, con el fin de i!ll[)ulsar el desarrollo de las comuni
dades rura-les ha·cia más elevados planos de vida. Para ello, una 
de las bases es el mejoramiento de la vida familiar, el cuidado de 
la salud tanto de los individuos como de la comunidad, la re
creación, la introducción de nuevas industrias y nuevos ofi,cios, 
lo que implica el conodmiento de nuevas técnicas de trabajo, ne
cesarias para el adelanto de las industrias, y lo que corudiciona 
mejores niveles de vida económica; esto eS¡pecialmente en lo que 
se refiere a las comunidades i..ndigenas. La superación de estos 
gl'UJpos humanos pued'e ser factible, afirma el profesor Jiménez 
Castellanos, con el establecimiento de misiones culturales perma
nentes. En el libro que :q.os ocupa se analiza, además, puntos de 
vista de preocupación universal en los países subdesarrollados; 
así el mejoramiento de la vivienda, de la alimentaciÓin, del vesti
do, de la determ.linación de nuevos oultivos, etc. 

Por tanto, el profesor Jiménez Castellanos propugna una la
bor de divulgación en materia de enfermería, de arte culinario, de 
nuevos oficios e industrias; divulgación que sería realizada por 
grupos de jóvenes debidamente ~ntrenados en estas delicadas ta
reas. En tal sentido, el autor indica zonas concretas que, en nues
tro pa-ís, necesitan una ur:gente atención de las misiones cul
turales. 

Ligdano Chávez, luego de recorrer algunos países de América 
del Sur, en viaje de observación y .estudio, .publica hajo el auspi
cio de la Casa de la .Cultura Ecuatoriana, los resu[.tados de sus 
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visitas, puntualizando lo que en materia de renovación edUtCativa, 
encontró en Uruguay, Brasil, Puerto Rico y México. El fruto d~ 
sus observaciones lo reune en un trabajo que titula "Formación 
de Profesores". Como observación ¡positiva señala el autonomismo 
administrativo de la educación uruguaya; el sentido de servicio al 
pueblo en lo que conciern~ a una amplia gratuidad d~ la ense
ñanza que existe en ese país; pues, aUá, por concepto de gratui
dad, a los alumnos de escasos recursos económicos, se l~s ¡propor
ciona útiles escolares y gastos de transporte. Por otl'a parte, seña
la el profesor Chávez que en e'l Uruguay y en otros países por él 
visitados, la coeducación es sistemática y ha dado bu~nos resul
tados. De sus notas, es interesante desglosar el sentido de coope
ración socia1 que, en tratándose de educación popular, existe en 
algunos países de América donde el pueblo no ve con indiferencia 

· las necesidades de los centros de educación del Estado. 
En fo,¡-ma detallada, el autor de este libro también consigna 

notas sobre observaciones hechas en e'l Instituto Caetano Cam¡pos 
de Sao Paulo, donde se prepara a los maestros para el ejercicio 
de Administradores Escolares y se ofrecen, además, diversos ni
veles de conocimiento al profesorado, así Biblioteconomía, Dibu
jo, Economía Doméstica, etc. Las práctic-as de demostrarción que 
eficazm.ente concurren a formar profesionales de la enseñanza, 
reúnen méritos, según testimonio del observador, ya por el nú
mero de alumnos que concurren a ellas; como por la perfecta )re
paración de clases por parte de los practi.cantes. 

En otro sentido y sin citar referencias. de caráoter libresco, el 
profesor Chávez afirma que en aLgunos países por él visitados, 
existen planteles que proporcionan servicio social a la industria y 

posibilidades de empleos a los estudiantes, realizando en esta for
ma la~bor emif.nentemente humana y práctica, sobre todo en favor 
del estudiante de escasos recursos económi·cos. 

El año 1954, la Editora de la Casa de la Cultura publica un 
l~bro de calhdad científica. Corresponde la orbra al Dr. Julio En
clara, médico especializado en el campo de la Sicología. El titulo 
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del libro es "Psi..codiagnóstico de Rorschach". Constituye un es
tudio completo sobre un test de personalidad mundialmente apli
cado para descuwir rin:cones humanos inéditos y analizar not·as 
originales en los rasgos de los mismos, tanto en aspectos constan
tes como variables. El Dr. Ju~io Endara, que ha dedicado gran 
parte de su vida profesional a estudios de sicología normal y de 
siquiatvia, !Presenta en sus primeros catpítulos las principales ba
ses de la técnica y de la aplicación de este test proye-ctivo que 
se funda en la interpretación de manchas de tinta, las mismas 
qrue en las res¡pruestas del examinado, permiten ex;plorM la sen
sibilidad, la inteligencia y la actividad instintiva del sujeto, rwnas 
de doode irradia la personalidad. Este test creado y perfeccionado 
por estudiosos europeos, tuvo su aplicación en .la Universidad 
Central de Quito y en ciertas Casas de orientación de conduCita 
en nuestro país. Así nos informa el Dr. En<dara en su li.,bro que 
es valiosa fuente de consulta para estudia!ntes universitarios y 
para hombres de estudio. 

Una nueva publLcación de la Casa de la Cultura, dentro de 
este mismo año,· luego de "El Método Individual", es la qrue per
tenece a:l Dr. Edmund:o Carbo sohre sicología evolutiva y que ti
tula "El niño y el adolesceil!te". Sin duda alguna, el libro en men
ción resulta una importante divulgación sobre la materia, pues, 
examina e'l1 sus principales puntos de vista, las características de 
estas dos edades propi·cias al mo1deamientJo espiritual de~ ser hu
mano. Sus capítulos aboll"darn temas .como las necesidad-es de~ ni
ño, lo dinámico de sus pei'iodos vitales, señalando caracteres de 
com¡portamiento de los primeros años cuando el niño concurre al 
J ardm de Infailltes. En una segunda :pal'te se hace también el aná
lisis de las pruebas memtales que se a¡plican en estos períodos de 
vida del homlbre. El estudio de la adolescencia, tan ¡poco divulga
da en el país en aquellos tiem¡pos, tiene en el Dr. Carbo uno de 
sus divulgadores. Podemos asegurar que con este y otros libros 
que ha publicado la Casa de la Cultura Ecuatoriana en estos úl-
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timos años, la literatura sicológica nuestra se ha enriquecido con 
sustancia dE) contenidos universales. 

El año 1954, la Casa deo la Cultura Ecuatoriana continúa las 
pwblicacianes de asuntos educativos con la impresión de los traba
jos referentes al Primer Congreso Latmoanrericano de Filosofía, 
reunido en Quito con ocasión de cumplir <veinticinco años de fun
cionamiento la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad 
Central. En un solo volwnen consta lo mejor del pensamiento 
filosófico latinoamericano, y señala además las derivaciones que 
éste tiene en ola educación y en la sociología. También se· consi
dera la necesidad de la mlosofía como antecedente a toda acción 
que signifique progreso de los pueblos, porque un grupo humano 
para ·Cono·cer ·con claridad lo que va a hacer tiene que estructu
rar sus reflexiones ;y perseguir ideales. 

Por ese mismo tiem;po, el Dr. Gonzalo Rubio Orbe consigna 
sus ideas sobre educac1ón fundamental. Cimenta su preocu¡pa·ción 
en la urgente necesidad de liliberar a rros grupos humanos de sis
temas de vida casi de barbarie. Se refiere especialmente a los 
grupos ind-ígenas que vive!n en una especie de postración integral. 
Para remediar este ma:l exige un funcionalismo en los conoci
mientos, ;preferentemente en lo que se retfiere a la defensa de la 
salud, a través de una alimentación adecuada, medidas sanita
rias, utilización del tiempo libre, J:"acional actitud frente a la ,na
turalleza y li,beraciótn de fanatismos y supersticiones. Para ello 
recomienda se cumplan programas de conocimientos básicos en 
el ca;mpo de las Matemáticas, Idiomas, Historia, Geografía. El 
Dr. Rubio fundamenta las necesidades anteriormente indicadas 
en pavorosas cifras estadísticas que en muchos países latinoame
l'licanos acusan un sistema avanzado de vida humana primitiva. 

En una segunda edición ampliada y actualizada, se publica 
en 1955, en la Casa de la Cultura, el li:bro del Dr. Emilio Uzcá
tegwi Utulado "El niño en la legislación ecuatoriana". Dicho libro 
comienza por hacer historia de las leyes ecuatorianas que .tratan 
de proteger al niño, inquietud que en nuestro país empieza desde 
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el año 1929. Hay en esta obra acerbos capítulos de 0rítica sobre 
la injutsticia social que pesa sobre los hijos ilegítimos. En capí
tulos especiales, eJ. autor puntualiza la forma de hacer ,realidad 
los derechos de !os menores, en virtud de las disposiciones lega
les, las diligencias judúciales y los resultados. En páginas poSJte
riores este interesante libro desarrolla los temas de la adopción, 
paternidad, tutelas y curadurías, y con atinados comentarios lle
ga a censu~ar los delitos contra la infancia; se refiere a la nece
sidad de defensa de los menores, haciendo cotnsideraciones sobre 
artículos contenidos en el Código especial que protege a los niños. 

''IEI .Plan de Maestros Asociados" del profesor Sabas Olaizo~ 
1a, publicado en este mismo año por la Casa de la Cultura, con
tiene la reforma de1 sistema educativo primario que desde las Es
cuelas Anexas a los Colegios Normales, em;prendió en esa época 
el profesor Olaizola, técnico de la Unesco. En las primeras págJ
nas de este libró se hacen conlsideraciomes sobre puntos de vista 
generales respecto a .la formación del magisterio y la ne-cesidad 
de reforma en la estructura de la escuela primaria de üpo co
rriente. Lu•ego, dentro de una nueva organización dte~ trabajo es
colar, presenta d desarrollo de un programa en arn,bientes carac
terizados, señalando en este sentido tres: labora1orio, taller y 
aula. Eln este nuevo sistema la forma de dllistribución del tiempo 
de trabajo es distinta d:e 1a escuela tradúcional y se concede un 
gran valor a los. objetos estímulos y a la eX!periencia. M final, el 
libro abunda en cons-ideraciones sobre educación latinoamerica
na, educación rural y múltiples aspectos de la escuela unitaria. 
El ensayo que se plaruifica en el libro del profesor Oladzola, al 
ser puesto en ej ecuciém en las Escuelas Anexas, suscitó algunas 
controversias de carácter pedagógico y tuvo defensores muy apa
sionados. 

La obra del profesor Dario Guevara, publicada el año 1955, 
y que 1leva el título de "Psico¡patología y Psicorpedagogía del 
Cuento Infantil", anota reflex,íones sobre los efectos educativos 
de los cuentos infantil-es; efectos que •si bien una mayoll"Ía de 
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maestros los a:ce¡pta teóricamente., en la práctica hace lo contra
rio. Las orientaciones.en la explicación de los cuentos y la selec._ 
ción de los mismos, 9ue registra el profesor Guevara en las pá
ginas de su libro, ponen énfasis en aspectos educativos que son 
de mucho valror para padres y maestros. Pero hay más. E'n forma 
detenida, Darío Guevara ,anal.iza las diferentes clases de cuentos 
y II'elaciona los contenidos ne.gativos de los .cuentos infantiles y 
el sicoanálisis. Se refiere luego a los principales cuentos de céLe
bres autores como Grimrrn, Anderson y PerrauJ.t. 

N a da más oportuna y necesaria fue por esos años la aparición 
del libro de Julio Estupiñán Tello, titulado "Educación Funda
menta,l". Sobre este mismo terna, como anotamos antes, ya habían 
escruto Gonzalo Rubio y otros más; sim embarg-o, necesitábase 
divulgar aun más un tópico interesante que iba a dar una nueva 
ocientación a .los programas ,dJe la escuela básica, a fin de que se 
cimentara la fonnación educativa de las nuevas generaciones con 
~deas y experiencias ligadas a las necesidades de la vida moderna. 
El libro de E9tupiñán Tello e-:lq)lica, an más de doscientas :pági
nas, las !Principales funciones de la educación fundamental, como 
a~uda a la incorporación de los pueblos a la vida económilca, so
cial y cultural de la hora presente. Para ello, según se indica, es 
necesario poner énfasis en una acción educativa encaminada 

"hacia el cuidadlo de la salud, de la economía, de la orgarui.zación 
familiar, de la mejor utilización de las horas libl"es y de una in
formación para la conquista de la cultura. A continuación, y lue
go de indicar métodos y procedimientos que deben utiliizar qui-e
nes emprenden en esta obra de educación fundamental, ;y pun
tualizar la irruportancia de las misiones rural-es en este sentido, 
en capítulos de espec~al int.erés analiza la,-realidad de la escuela 
rural esmeraldeña. 

Un pequeño trabajo, pero de gran int.erés en el campo de la 
sicopedago.gia, pub'lñ.ca la Casa de }a Cultura Ecuatoriana en el 
año 1957. Se refiere a la descripción y resultados de un ensayo 
de test de inteligencia de Piéron. El autor del ensayo es el :Or. 
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Edmundo Carbo. La chlvulgáción de este test de P.iéron hacíase 
necesaráa, por su condición de faci1idades de ap1icación y luego 
porque era preciso que los profesores ecuatorianos conocieran los 
resuLtados obtenidos en la apli<ca.ción de esa ¡pruelba. El profesor 
Canbo consigna en su libro, con bastante amplitud, el balance 
dea ensayo sistemáti-co realizado por él en nuestro pais. 

Al libro del Dr. Edmundo Carbo sobre ensayo del test de 
Pi:éron, sigUJe la publicación del "Ensayo de pruebas objetivas" 
por e1 profesor Rafa.el Avilés Moncayo. En esta vez se trata de 
pruebas obj,e:t.ivas de rendimiento puestas en experiencía en la 
Escuela A·ruexa "Leopouldo N. Chaves". El profesor Avilés inicia 
SU! trabajo 0001 una crÍt1ca, desde Quego muy justa, del tradicional 

· sistema de exámenes, Iuego de indti.Jcar :puntos de vista que le sir
ven de refer1encia en la !preparación de los distintos tipos de prue
bas de rendimiento; dentro de las diversas materias de enseñanza 
nos presenta el resultado de la evaluación, en los cuadros corres
pondientes. Tanto la ejem¡pliHcaci-ón de pruebas como la manera 
de ca}cwlar los resultados, constituyen fuentes claras de inf.oxma
ción para quienes hasta ese momento .desconocían esas técni-cas 
de evaluación del aprendizaje. 

P.u.ntos básicos de la ciencia pedagógica contiene en sus dife
rentes capítulos, el libro que en el año 1957 publican en la Editora 
de la Casa de la Cultura, los profesores Julio Tobar y Rafael Avi
lés. E1 citado iliibro titula "Pedagogía adaptada a la realidad". La 
obra presenta en forma sistemática y aocesible aun para quienes 
no conocen la materia, variadísimos aspectos pedagógicos. El li
bro, en la actualidad, e-s uti1iza,do con bastante éxito en los Co
legios Normales de Quito, porque constit'lliYe un !lesumen de lo 
que en ámbito .pedagóg;ico ¡prescribe el [}lan oficial de estudios 
para los alumnos de los Cursos de Especial'ización. En consecu-e/Il
cia, los difenentes capítulos del .tratado contienen materia r-elativa 
a procedimientos de enseñanza, ¡planes, programas y material di
dáctico. El aspecto de :planificación de una lección, el, desarrollo 
de Centros de Interés y Pllanes d<e Trabajo, moti·van eln sus pági-

137 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



nas eXJplicacion,es que llegan al detall~. Al final de cada capítulo 
se pide a los estudiantes reaLizar algunos ejercicios prácticos. 

·En el año 1959, con el patrocinio de la Casa de la Cultura, 
asoma un nue·vo libro d€1 Dr. Gonzalo Rubiu, el mismo que titula 
"Aspectos Educativos". El nombre del Ebro indica la naturaleza 
del contenido. Sus páginas reúnen algunos trabajos que el autor 
había ·escrito sobre diferentes temas educativos. Así sobre alfa
betismo, Educación Primari'a, Secundaría y Superior. El autor 
lle.ga a fundame.nta.r estos temas a través de cifras de las que se 
desprenden im¡portantJes :condusi•ones sobre realidades educativas 
nuestras, que casi siempre t.ienen el caráJCte.r de problemáticas. 
Además, este :nbro trae estudios sobre I'ealidad económi1ca del 
magisterio ecuatoriano y su aporte .cultura•l. 

En 1960, el 'Profesor Julio C. Larrea realiza una segunda edi
ción desu l.ibro "EdwcaciÓ\n Nueva", obra que em¡piJeza por justi
ficar ¡puntos. de vásta que el proceso educativo de hoy debe tomar 
en cuenta ;para llevar a cabo nuevos valores en su tarea. Estos 
puntos de vista son nada menos que los adelantos. pedagógicos y 

las necesidades de la nueva sociedad ·con sus reSipectivos proble
mas. A continuación, los nuevos capítulos del citado !libro des
envuelven tópi:cos de carácter umiversal, tales como fines de la 
educación primaria, métodos, escuelas nuevas y orientación pre
vocacional. El nuevo aporte de este libro está en los ca¡pítulos de 
educación 1para la •comprensión internacional y el señalamiento de 
derroteros en lo.s que ha emprendido 1a educación en Latimo
améráca. 

La Casa de la Cultura, en este mismo año, .publica un libro 
de tema inex.plotado y que el autor •lo relaciona con la educaclión. 
Se trata del folklore. Lo escribe Paulo Carvalho Neto, un eS!pe
cialista en la materia. La sustancia de este libro tiene cailidad 
científica, lo que denuncia al especiaLista de lar:gos años de estu
dio. Con gran amplitud y sin prejuicios de ninguna clase, Carvalho 
Neto examina aspectos éticos ry estéti.cos del folklore y señala la 
forma como debe manej!arlo el maestro, para que este material se 
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convierta en instrumento edU'cativo. En algunas de sus pagmas, 
Carval!ho nos remite al folklore de los distintos paÍs.€s de Amé
rica, oon abundancia de citas y ejerruplos. El libro despierta mucha 
curiosidad e interés por lo inexplotado del tema. 

Posteriormente, la Casa de la Cultura auspicia ~a edición del 
libro "Introducción a una pedagogía científica" del Dr. Emilio 
Uzcátegui. El libro es extenso, tiene casi quinientas páginas. Este 
verdadero tratado de pedagogía, constituye un amplio estudio so
bre distintos aspectos científko-educat:ivos que tienen la intención 
de enfocar el tema edwcativo e111 forma integral y desde distintos 
ángulos. Comienza por analizar al hombre como sujeto educable, 
lo toma desde las más remotas raíces, arrancándo1o de un medio 
y de un enorme grt.lq)O humano, da un pas¡:1do y de una variedad 
de interpretaciones que han torturado a lo'S cientíJficos de todos 
los tiemJpos para exrr>licar sus orígenes. Luego se detiene en el 
biogenetismo y la her•em.cia relacionándola con la educación. La 
conducta síquica y as¡pectos sociológicos generales aplicados al 
sujeto educable, son analizados por el Dr. Uzcátegui en varios 
capítulos. De •la primera parte que fundamenta la esencia y dina
mismo humanos se deriva una segunda parte y es cuando el autor 
arranca el proceso educativo de1 aspecto filosófico, somático y so
cial. Este Hhro profundo nos presenta la imagen casi completa del 
ámlbito de la pedagogía científi.ca. 

Las prem.sas de la Casa de la Cultura, en estos últimos años, 
nos han regabdo con "Huas~pungo" para niños, de Jorge 1caza, 
en u.na buena adaptación de Uli1 lihro -clásico nuestro, en materia 
de novelística de tema indí.gena. Y "Terruño" de Raúl López, un 
ameno Hbro de lectura ¡para escuela primaria. 

Por lo demás, la Casa de la Cultura se ha preocu¡pado por 
acoger la pwblicación de 11bros de alto contenido filosófico y cien
tí:fko. Obras de maestros de nombre mu.y conocido han si·do pu
blicadas por su Editora, en materia de Filosofía, Derecho Cons
titucional y Educación Samitaria. El comentar-io de tales libros que 
enriquecen ~a bibLiografía de nivel universitario, requiere un 
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capítulo aparte por su amplitud y profundidad en el tratamiento 
de los temas. Nos referimos en este sentido a "Traye·ctoria del 
pensamiento filosófico latinoamericano" del Dr. Alfredo Carrillo; 
"Derecho Constitucional del Trabajo" del Dr. Luís Verdesoto 
Salgado; "Breve ensayo de educación sanitaria" del Dr. Miguel 
Toral Viteri; '~Principios de Etica Socia·l" del Dr. Carlos La
rreátegui; "Contribución al conocimiento de la humanidad pre
hi•stórica del Eicuador" de Tarquino I'drobo; "Lecciones de clínica 
gastroenterológica" del Dr Juan Fram.cisco Orellana; "Lecciones 
de Lógica" de Ricardo Sánahez; a los a!Il[llios estwdios históricos 
realizados por Isaac J. Barrera y Alfredo Pareja Diez Canseco. 

Podemos afirmar que la Casa de la Cultura ·Ecuatoriana ha 
cumplido, en gram. ¡parte, su programa de estímulo y ayuda a es
tudiosos y capaces ¡profesores ecuatorianos y, a quienes sin seT>lo 
han !Prestado su colaboración a la educación de nuestro país. Los 
li!bros de estos ma·estros probablemente son el producto del sacri
Hcio de las horas de d·escanso, en las cuales han podido anotar 
para Ias págilnas de sus libros, sus reflexiones y experiencias. 
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PROBLEMAS DE LA EDUCACION 
TECNICA NACIONAL 

SUS POSIBLES SOLUCIONES 

' Prof. JACINTO BASTIDAS A. 

Para analizar el -estudio completo y unitario de esta "probl-e
mática" ha menester clasificar sus áreas y factores, así: 

19-"I.Ja demanda ocupacionaY' y el desarrollo socio-económico 
del país. - Fines de la iEducación Técnica Nacional. - Su 
organización. 

2Q-Aspeocto jurídico. - Ley de Educación. - Reglamento de Edu-. 
cación Técnica. - Planes y Programas de estudio. 

3Q-Aspecto ffsico. - !Edificios y equipos. 
4Q---oCalidad y sel·ección de los estudiantes. 
59-Calidad, selección y capacitación del Profesorado. 
6Q-J>roblemas educatirvos y de enseñanza. - La orientadón del 

e'studiante y de su vocación. - La "formación profesional".
Swpervisión de la enseñanZJa. 

7Q-'~a Asistencia Tecnica extranjera". - UISAID y los Co
legios Exiperimenfa·les. 
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1 <?-Partamos del principio de que toda reforma educativa 
debe .basarse en "sUpuestos filosóficos", en una estructura de fi
nes u objetivos, de medíos y en1 una evaluación sistemática de 1os 
resultados. 

Hay que tomar muy en cuenta, por ende, e-n la planificación 
de la 'Educación Vocacional o Técnica o Profesional (1) las ba<;es 
económico-sociales y los fines de este tipo de educación o forma
ción profesional, cuales son, la de preparar la "ma¡po de obra ca
lificada", los téclt1icos que sirvan, eficiantemente, en la industria, 
el come·reio, la agro-pecuaria y el hogar -esto último, en la 
mujer-. 

Nuestra Reforma Edu<cativa actual tiende, en forma justa, al 
auspicio del desarrollo armónico cle la economía nacional. 

Uno de los grandes aspectos de esta "problemática" de la 
Ehlucación Técnica ecuatoriana es su organización general, la 
distribución del número de tipos de colegios para cada ramo pro
fesional y su ubicación geográfica en el país. Es una distribución 
que viene desde hace muchos años, desde el Experto c'hileno Sr. 
Gatica, quien creó demasiados colegios pequeños, pobres, sin 
equi¡po ni profesorado suficiente y en 'Cualquier casa de habita
ción, que se ha arrendado. Y el problema radica en que dichos 
colegios no se han ¡podido ni suprimir, ni fundir, ni reestructurar 
con nuevas y necesarias especializaciones, de acuerdo con el me
dio económico, i·ndustrial, agro...pecuario, minero, comercial, ad
ministrativo, etc., los que exigen ciertas demandas de "mano de 
obra" y de técni,cos para explotar las riquezas de ese medio geo
gráfico o de administración pública en las grandes ciudades. 

Felizmente la opinión estatal y pública va orientándose hacia 
la creación de colegios técni·cos que impulsen el desarrollo e-co
nómico-social del país, colegios agro-pecuarios e industriales, 
porque, examinando una Estadlfstica de 1964, tenemos en el 
Ecuador: 

(1) Se confunden, a menudo, estos té1m·inos, aún, con Orientación Vo
cacional. 
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Colegios Industriales 2.771 matdculas; 137 graduados 

" 
Educac. de Hogar 2.470 308 

" 
Comerc-Administ. 20.383 1.341 

" 1 Artes Aiplicadas 1.323 3 " " 
" 

Agro-Pecuaria .. 486 34 
" 

27.433 

La mayor deSJproporción observamos en agro-pecuaria, de la 
que tanto necesita el Ecuado.r ~pues, sigue siendo agrícola-; 
sólo un 1.77% de matriculados están en esta rama y un 17o/l, de 
graduados, con una deserción del 83'7< , lo que es muy alarmante. 

De esta sim¡ple estadística se desprende la necesidad de una 
reestrudura de la Educación Técnica, la que ha sido, hasta aquí, 
i.m¡posi:ble de hacerla ¡por .la ingerencia de los politiqueros, los ex
congresistas y los eternos palanquea·dores de la creación de co
legios, de todo tipo. Además, se O'hserva esa gran deserción, la que 
afecta a todos los niveles de la Educación Nacional. ¿Su reme
dio?: mejoramiento de locales y equipos, dignifi.cacián de la 
educación, de sus ramas manuales, por el prestigio de sus colegios 
y selección de sus alumnos por las catpacidades individuales y su 
orientación vocacional científica. De no ser así, continuarán, aque
llos, deamlbulando en búsqueda de empleos impropios a su espe
cializa-ción, jóvenes y muohacha_s, muchos de ellos, en ¡peligro mo
ral, por la desocupa.cián. 

En conclusiÓin, necesitamos menos colegios de comercio y 

manualidades, cuya demanda está sobresaturada y más y mejo
res de Industrias y AgrD>pecuaria, ubicados en regiones donde ha 
menester. 

Este estudio de la "demanda ocupacional" es un asunto téc
nico que ha sido iniciado por ex¡pertos extranjeros, pero no ha 
cootinuado. 

Y otra recomenda·ciÓin importante será la de organizar un 
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Consejo Consultivo de Educa{!ión Técnica, que in-cluya represen
tantes de aquella Industria, Comercio, Banca, etc., y que asesore 
al Ministerio de Educación en sus planes or.ganizativos. 

2<?~SLRECTO JUR:I:DTCO. - En él hallamos problemas, 
también, de envergadura, como son la necesidad de Ulnél Ley Es
pe-cial de Educación Técnica y su nueva reglamentación, pues, 
la Ley de Segunda Educación no abarca los distintos aspectos a 
considerarse en la estructura sustantiva y particular de aquella. 
De no ser así, en la misma 2~ Ley, hahl"lía que incluir los indica
dbs aspectos y elaborar un reglamento a tono con aquella y ccR 

modernos postulados de este. tipo de educación. 
En el aspecto de financiación de la Educación Vocacional, 

cuyos preswpuestos fiscales son po.bres, :para una muy co-stosa en 
equipos, granjas y laboratorios, hay un procedimiento legal que 
resuelve este financiamiemto y ayuda en la tecnifi.cación del pro
grama de formación ¡profesional y es el del apoyo que prestan las 

1 
eiilllpresas industriales y comerciales de otros países a sus escue:-
las técnicas; tal el caso de ,SJENM en el Brasil, SEBAI, en Co
lombia. E!n Alemania, la formación profesional más depende de 
la empresa privada, de las fábricas y municipios. 

Nosotros podríamos legislar una cosa similar organizando 
una institución técnica, con sus escuelas especiales. 

La reglamentación regularía los ciclos o niveles de cada rama 
de esta educación, el bachillerato técnico, la matriculación, los 
Planes y Programas de Estudio, etc., sobre lo que volveremos 
más adelante. 

3<?-ASPECTO FiiS1CO. - Edificios, equipos, laboratorios y 

anexos. - Este problema, aunque es de gran magnitud, es menos 
complejo de comprender, siendo de dominio publico. E1 Ministe
rio de Educación y la gestiém privada vienen construyendo mo
dernos edificios con aulas, salones, dependencias administrativas, 
talleres, etc., pero los presUJpuestos no bastan y se ha seguido, por 
ello, un ¡plan de :prioridades. USAIU está asesorando en la ,cons
trucción, remodelación e instalaci-ón de modernos edificios y ta-
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lleres, para los Colegios Experimentales lindustriales. Pero la ma
yor parte de Colegios Técnicos, funcionan, todavía, en casas de 
arrendamiento, estrechas, antipedagógicas; algunas están cayén
dose de viejas y, en Guayaquil, los Colegios no disponen, en ge
neral, de patios y son congestionados de alumnos. 

El problema de los equipos y la-boratorios es mucho más gra
ve, pues, la gran parte de estos Colegios no tienen el número de 
máquinas, herramientas y materiales de enseñanza, tanto Indus
triales, como de Comercio y Administración.' Entonces, la ense
ñanza se hace teórica, de pizarrón, con su secuela negativa en la 
formación profesional de los estudiantes. Una parte de esta de
ficiencia es compensada cuando los colegios e•nvían a sus alum
nos a empresas particulares o fiscales para su práctica. Por otro 
lado, los lalboratorios y equipos deben .ponerse a tono con el rá
¡pido aJVance tecno1ógi•co del mundo, lo que es costoso. 

Y una cuestión importante, también, es la de disponer de 
planos especiales para las construcciones aludidas, de lo que dis
pone USAID, con su sección especializada . .....-

Las bibliote·cas, .finalmente, son muy pobres en libros tecno
lógicos. USAID está emprendiendo en esta tarea importante de 
ediciones nuevas. 

4Q-CALIDAD Y SEIJECCION DE ESTUlDIAN"DES.- Exis
te un criterio errÓilleo en nuestra sociedad y en algunos colegios; 
19, en el concepto de que las profesiones manuales no requieren 
de inteligencia y, 29, de que el Colegio es importante cuando es 
grande por el número de sus alumnos. La primera idea viene 
desde Gal'aía Moreno, aquello de que a un alumno ocioso le po
nían a machacar suela en un taller o ingresaba en el "Protecto
rado", actual Colegio Central Técnico. Hoy en día, profesiones 
como la Radiotecnia, Electrotecnia, Refrigeración, Mecánica In
dustrial, construcción de· edificios, aire acondidonado, automo
triz, instalaciones sanitarias, etc., requieren de una buena capa
cidad mental, aptitud matemática buena y, claro está, también, 
destreza manual; ya que no es la época de obreros o ex¡pertos sin 
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cabeza o sea que las manos se muevan sin un buen trabajo cere
bral y sin un plan preconcebido de dibujo técmico. 

Y el otro error de recibir los alumnos de buena voluntad 
que se presentan, con sólo tener ese documento tan relativo y 

general que es el de ;.terminación de la escuela primaria y el de 
"ingreso a .la secundaria", no es adecuado, pues, se requiere una 
selecciqn de vocaciones innatas, por ;pruebas de aptitudes, a más 
de los indicados certificados, que podrían cambiar. Sólo así, ten
dremos cursos bien seleccionados, con bases, homogéneos, para 
la preparación técnica y evitaríamos desperdicio de tiempo, ener
gjas y dinero de los estudiantes desertores por ineptitud. Así se 
lo está haciendo en los Colegios Experimentales Industriales, me
diante una oficina especializada de Oriem.tación Vocacional. 

En muchos estudiantes capacitados se presenta el prO'blema 
de la pobreza, para lo cual sei'Iía muy conv.eniente el incremento 
del programa de becas. 

59 - CALIDAD, SlEillEGCION Y CAPACITACION DEL 
PROF1ESORADO. - Este problema es, también, bastante serio. 
Los Directores y Profesores de nuestros Colegios han sido nom
brados anteriormente y en buena parte, por ingerencias políticas 
y compadrazgos y a falta de personal idóneo, pues, los titulados 
en 2~ !Educación son escasos, mucho más, entre los profesores de 
taller y de Comercio. Aquellos no han tenido formación pedagó
gica, son empíricos en la enseñanza y ésta, es bien sabido, re
quiere más que buena volwntad y vocación por el Magisterio, ya 
que ésta tiene que ser cultivada, orientada y tecnifi·cada. Se han 
dictado varios cursillos de capacitación, de un mes, sobre estas 
didácticas, organización de colegios y talleres, orientación( voca
cional, etc., pero ello no basta. Además, se han editado progra
mas, tecnologías, fol'letos de información, en estas ramas y !se han 
enviado be·carios al exterior, em. escaso número y, gener~lmente 
a cursos de verano. Es menester el incrementar estos pt.gramas 
de capacitación del profesorado y, sobre todo, fundar un Institu
ción seria, como una Escuela de Formación de Director s y Pro-
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fesor€s Técnicos, la que podría adscribirse a la Utniversidad 
Central. 

6L-~PROBLEMAS EDUCATIVOS Y DIDACTICOS. - La 
orientación del estudiJante y su "formacilón profesiOillial". La su
pervisión de la enseñanza. - Son problemas derivados del ante
rior, ya que ahora nos ref€rimos a la direcdón y técnica del 
aprendizaje. 

Los colegios, en general, no forman, no educan, esto es, no 
cuiltivan ni descubren las arptitudes individuales, no consultan "iUS 

diferencias personales, su carácrer, personalilad, sentimientos éti
cos y estéticos y, si a1guien lo hace, es en forma ocasional y teóri
ca, sin formar hábito. 

El SERVICIO DE QIRIENTACION EDUCACIONAL Y VO
CACIONAL del Ministerio de Educación y USAID/E. están em
peñados, con personal especializado, en difundir, organizar y 
practicar dicha orienta·ción en sus Colegios Técnicos y en algunos 
otros de Comercio y Administración y Pilotos de Humanidades 
Modernas, pro.porcionando los medios y materiales adecuados, 
¡personal adiestrado. Problemas de salud, disciplina, coop€ración 
del hogar, de aprendizaje y de personal, son atendidos por estos 
servicios. 

Un asunto problemático en esta área educativa es el balance 
necesario a establecerse entre los programas de cultura general 
o humanística y los de cultura técnica. Cada grupo de profesores 
tiende a llevar el agua a su molino; ha menester, entonces, de un 
organismo mixto que establezca y legisle el balance propu1esto. 

Por otro lado, toda'V'Ía, no sabemos qué es más efectivo en 
la formación profesional del estudiante: si el ciclo básico para los 
Colegios Técnicos o la experiencia de muchos de ellos que han 
dado cultura técmica progresiva desde el primer curso; es una 
cuestión de tiempo necesario y de dosificación de destrezas para 
esta formación profesional. En fin, todavía estamos en el período 
de experimentación y para ellos son los Planteles de este tipo. 
Eso sí, habrá que evaluar, científicamente, los resultados. 
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Y estos Planes de Estudio Generales necesitan adaptarse al 
medio geográfico y económico de cada Plantel por medio de un 
Filan de Acción sistemáticamente ordenado y previsto, por lo 
menos anual. 

Además, para que esta formación profesional sea pragmática 
y efect1va recomendamos buscar aportunidades de trabajo de los 
alumnos en el campo de la realidad: en la oficina pública, el ban
co, la fábrica, la usina; y el "servicio de seguimiento" en Orietn
tación Vocacional chequeará la reacción del técnico en el empleo 
nuevo !Y .la del empleador, para realizar los necesarios reajustes 
en la enseñanza del Colegio. 

Además, es necesario el vincular los Planes de Estudio de 
estos Planteles Técnicos con los de Humanidades y. en los niveles 
primario, secundario y universitario, por la unidad y coordina
-ción que debe existir entre ellos, así como para facilitar los pases 
de un colegio a otro, de acuerdo con orientación vocacional de 
los alumnos. 

Otro problema en que debemos insistir es el relativo a la 
producción o industrialización de los talleres del' Colegio: ésta 
debe ser mfnima, ;pues, el Cblegio no es una factor-ía y aquélla 
no debe romper Ia metodización de la enseñanza ni su completa 
unidad. 

Por otro lado, una preocupación presente y futura debé ser 
la de mejorar los métodos de enseñanza, ya se dijo, por la mejor 
eapacitadón del personal docente, pero, además, COOl la dotación 
·de materiales de trabajo y "a~yudas audio-visuales". las que hay 
que confeccionar no sólo en los colegios, sino importar\as. La or
ganización de una oficina anexa de preparación de estd~ auxilia
r·es didácticos, de las "series metódicas", por ejemplo, s\erá muy 
valioso. · \ 

SOOERVISION DE LA ENSEÑANZA. - Falta mubho por 
1 

hacerse en este campo. Recientemente, se está capacit~ndo al 
P:ersonal de Supervisión de estos Planteles y su número es, aún, 
tan reducido y sus facilidades de movilización tan escasas, que no 
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se controlan sino unos pocos colegios cada año, en forma rápida 
y por una sola vez. 

Las reuniones, mesas redondas, clases prácticas de demostra
ción, cursillos, seminarios y congresos nacionales e internaciona
les deben realizarse para mejorar esta supervisión y la Educa
ción Vocacional toda. 

79-LA ASISTENCIA TECNICA EXTRANJERA. - USAID 
y los Colegios Técnicos Experimentales. - Tres influencias, tres 
·corrientes principales de países extranjeros ha tenido nuestra 
Educación Técnica: la chil~na, con el E:¡q>erto Gatica, que ya co
mentamos; la ·francesa con la O. l. T. y la americana actual, desde 
1960, con la Scene y UISAID -Punto IV-. Las dos primeras han 
sido poco beneficiosas para el Ecuador. La última, viene aplican
do un .Plan de realizaciones conéretas tangibles, que se traduce 
en las siguientes obras futndamentales: 

a) .-Asesoramiento en la construcción de nuevas edifica
ciones; 

b).-Equipamiento e instalación de máquinas en modernos 
talleres, por un valor de $ 2.0.000.000 (sucres); 

e) .-Capacitación del personal docente y tecnifica·ción de la 
enseñanza: edición de nuevos programas de estudio; de libros 
tecnológicos y de Orientación Vocacional; de cursos de adiestra
miento; de asesoramiento de expertos especializados; de becas en 
el exterior ¡para pr.afesores e internas para estudiantes. 

El problema estaría en la difusión de estas prácticas en los 
demás Colegios Técnico-Industriales que todavía carecen de los 
medios materia·les y de personal para establecer la reforma. Se
guramente, esta extensión paulatim.arrnente y de acuerdo con las 
posibilidades de estos últimos Planteles. 

Los Colegios Experimentales son los siguientes: "Central Téc
nico", de Quito; "Guayaquil", de Ambato; "Carlos Cisneros", de 
Riobamba; HSimón Bolívar", de Guayaquil; y "Luis Tello", de Es
meraldas; todos, industriales. 

USAID, con gran espíritu de cooperación téC!llica está gestio-
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nando y proyectando su asistencia a otro sector de colegios y de 
actividades sustantivas para el paás, la agropecuaria. Es mU\Y pro
balble que se ampLíe, entonces, y se com¡plete esta obra tan bené
fica para la formación profesional en el Ecuador. 

El ¡presente análisis, !POr su título y finalidad, tenía que ser 
una crítica de lo que falla, de lo inlacabado y problemático de 
nuestra Educación Técnica; pero es necesario reconocer y aplau
dir, también, la labor que el Ministerio de Educación, con sus 
técnicos nacionales, viene desplegando, en su favor, desde hace 
más de una década. 
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LA EDUCACION ARTISTICA 
EN EL ECUADOR 

Dr. V. RAUL LOPEZ DIAZ 

l. Significado 

La educación artística es una actividad social, que requiere 
esmerada y permam.ente atención, pl..Les contrihuye a la formación 
integral del hom!bre, cultivando en éste, refleja o sistemáticamen
te, equilibradas y necesarias manifestaciones estéticas -pictó
ricas, musicales, literarias, ·escénicas- como expresión crea
dora, apreciación de su obra realizada, nexo de bienhechoras re
ladones humanas y para disfrute de una vida dignif1cante; todo 
lo cual constituye signo revelador del grado de desenvolvimi~nto 
cultural alcanzado por un pueblo en cierta época de su historia. 

11. ~alidad naciiOWll 

ApLicando esta concepción al caso particular del Ecuador, se 
ohserva que la mayol'ía del ptLehlo acusa un deplorable índice 
de estimación estética. Asoma estragado el gusto de la generali
dad, sin muestras de superación y, lo que es peor, impermeable 
a entender bien el lenguaje universal del arte, cuya sede perma-
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nece en círculos selectos y cerrados al acceso común. No es 
sino irrisorio el porcentaje de memorables autodidactos que, si 
durante la Colonia crearon valiosas obras pictóricas y de imagi
nería sagrada, en estos últimos doscientos años han insurgido con 
sus originales interpretaciones de carácter social, favorablemente 
comentadas por la crítica. 

m. Análisis 

Estamos en la obligación de descubrir cuando menos los fac
tores sustantivos que determinan esta situación objetiva a simple 
vLsta, insostenible por más tiempo. En verdad, lamentable es la 
falta de estadísticas culturales, lo cual hace que el fenómeno exa
minado pierda en cualidad matemática y cobre a veces exageradas 
dimensiones estimaüvas. Sin embal"go, lo analizaremos en los ór
denes legal y administrativo-pedagógico. 

A. Orden legal 

Abundan las disposiciones de derecho posiüvo en torno a la 
educación artística en el PaJÍs. Las siguientes so~ las más im
portantes: 

l. Las instituciones que se dedican al cultivo¡~e la ciencia o 
el arte, con fines em1nentemente gratuitos y de exhmsión 
cultural, tendrán como sus representantes ~un senador fun-
cional principal y dos suplentes. ! 

('Documento: "Ley de Elecciones", Capítuto TI, Sección IV, 
Arts. del 27 al 131). 

2. El Ministerio del Ramo está en la ohLigación de atender todo 
cuanto atañe a la educación y cultura de los ecuatorianos, 
y, en especial: 
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a) Establecer y administrar museos, laboratorios, observa
torios, etc.; 

b) Publicar obras que tiendan a la ext€nsión de la cultura 
popular; 

e) Fomentar las bellas artes, los concursos de obras didác
ticas y artísticas y conceder premios; 

d) Conservar, preservar y restaurar los monwnentos histó
ricos y del patrimonio artístico nacicmal; 

e) Mejorar los elementos favorables a la cultura de los 

indios; 
f) Crear y estimular los museos y talleres de arte nacional 

y bibliotecas sobre esta materia; 
g) Establecer escritorios populares, misiones culturales, ins

tituciones folklóricas, etc.; 
h) Crear el teatro infantil y organizar espectáculos edu-ca

tivos; y 
i) Fomentar las relaciones de naturaleza educativa del 

Ecuador con los demás .paises, particularmente los que 

formaron la Gran Colomlbia. 

(Documento: "Ley de Régimen Administrativo", Tírtulo 
IV, Capítulo V, Art. 26, literales (k), (1), (11), (m), (n), 
(ñ), (o), (p), (q), (r), (s), (t), (u), (v), (w), y (x). 

3. Los concejos municipales deben: 

a) Fomentar la educación pública; 
b) Organizar y sostener bibliotecas públicas y museos de 

Historia y de Art€; 
e) Establecer escuelas de artes y oficios; 
d) Contribuir al desarrollo artístico del cantón, mediante 

exposiciones, concursos, bandas, orquestas, conservato

rios, etc.; 
e) Mantener misiones culturales que recorran las parro

quias; y 
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f) Colaborar para la buena conservación de las ruinas y 
monumentos históricos. 
(Documento: "Ley de Régimen Municipal", Capítulo II, 
Sección IV, Art. 40, Numeral 59, 1itera1es (a), (e), (f), 
(j), (k), (1). 

4. El Ministerio de Educación, por intermedio del Departamen
to Técnico, tiene que: 

a) Organizar misiones culturales; o 
b) :Colaborar para ello con otros departame111tos de Estado. 

Dicha función ejercerá a trav;és de una Sección Especial, 
o adscribiéndola a una de las ya existentes. 
(Documento: "Ley Ü!'gánica de Educación", Título II, 
Capítulo I, Art. 11). 

5. El Ministro de Educación debe: 

6. 

a) Conservar y fomentar el patrimonio cultural y artístico 
del País; 

b) Fomentar la creación de bibliotecas, muséos e instituc.io-
nes culturales nacionales; y 

e) Estimular la obra cultural del teatro, la radio y el cine. 
CDocumento: lbid., Ca¡pítulo II, Art. 20, numerales 79, 
23Q, 24Q). 

Los inspectores de zona de 
tarea de didgir el serv.icio 
maestros y alUllllilos. 
(Documento: Ibid., Capítulo 
ral 8Q). 

) 

educación /primaria reciben la 
de b1bli1tecas ambulantes de 

¡ 
1 

VIII, Secpión I, Art. 73, nume-
' 

7. Ül'lganizar cursos breves de extensión cultural, de índole edu
cati>va, durante el año y en las vacaciones; colonias escolares 
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y más actividades pre-escolares y post-escolares. 
(Documento: Ibid., Sección ll, Art. 76, numeral 16Q). 

8. Los inspectores escolares están llamados a controlar el servi
cio de bibliotecas pedagógicas y escolares. 
(Documento: Sección 111, Art. 82, numeral 14Q). 

9. La educación artística demanda: 

a) El funcionamiento de escuelas espedales para la ense
ñanza y cultivo de música, pintura, escultura, coreogra
fía, arte esc€1nico y artes aplicadas a la industria; 

b) Su condicionamiento a las disposiciones que regulan los 
colegios de segunda educación; 

e) La observancia de ciertos requisitos por parte de profe
sores y alumnos de diohas escuelas; y 

d) La publicación de una revista de arte, al igual que la 
creación de cursos de artes decorativas y aplicadas a la 
industria. 
(:Documento: Ibid., Título IV, Arts. 107 a.l 124). 

10. Los establecimientos técnicos tienen por finalidad: 

a) Formar al personal e9pecializado para atender los servi
cios de utilidad social, las exigencias artísticas y las in
dustrias ya establecidas o por establecerse en el iPaís; y 

h) Los conocimientos cientírficos y artísticos que reciban los 
alumnos estarán adaptados a los fines pragmáticos de 
dicha actividad. 
(Documento: Ibid., Capítu-lo II, Arts. 131 al 133). 

11. El Ministerio de Educación, con miras a favorecer la cwltura 
del pueblo, habrá de reglamentar el funcionamiento de las 
bibliotecas púJblicas. 
(Documento: lbid., THulo VI, Arts. 207 al 208). 
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12. Conjunto de preceptos que amparan toda producción inte
lectual, sea filosófic~, cientÍlfica, religiosa, literaria, artística 
o de cualquiera otra índole. 

éDocumento: "Ley de Propiedad Intelectual", codificada, ex
pedida el 25 de noviembre de 1959). 

13. Cuerpo de reglas obligatorias y necesarias para proteger los 
tesoros del Arte Nacional. Allí constan especificadas impor
tantes funciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ver
bigracia: 

a) 

h) 
e) 

d) 

Formar el inventar.io de nuestros bienes artísticos; 
Autorizar su reparación, restauración o modificación; 
Velar porque se mantengan bien esos tesoros dentro del 
Pa,ís y no se exporten de éste; y 

Controlar el aspecto artísti·co de espectáculos públicos y 
\ 

de programas radiofónicos. 
(Documemto: "Ley d'e Patrimonio Artístico". codificada, 
promulgada el 29 de febrero de 1960). 

14. Prescripción expresa por Ja cual se reprime con pnswn y 
multa a quien haya "destruido, derribado, mutilado o menos
cabado" objetos pertenecientes al J;>atrimonio Artístico Ecua-
toriano. 
([}ocumento: "Código Penal", 
377). 

1 

Tít¡hlo V, Capítulo VII, Art. 

/ 
1 

CONCLUS[dNElS 
i 
! 

PRilVJ'ERA: No hay insufieienclli, como queda demoswalo, de 
normas de !derecho, qwe protejan, estimu:len y faciliten la foo-ma
ción artística de los 'ecuatorianos, ejemplarmente. 

SEGUNDA: Tod-os los preeeptos legales en vigor disponen o 
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propenden hacia el cultivo, sea sistemático, sea reflejo, del arte 
en sus múltiples manifestaciiones. 

TERCERA: ·Son, desdichadamente, mandatos puramente teó
ricos en su mayoría. ·Por inrurm, incapacidad ejecutiva, o ecoo.ó
mica, de las correspondie!n.~es autoridades, no se han tl1ld1reido 
tales preceptos en :instrumentos 'Pal'a beneficio social positirvo, 
pragmático. Falta cumplirlos y hacerlos cumplir. 

CUAR':DA: Nos hallamos muy bien repl'esentados cuantitativa 
y cualitativamente ~1 el mundo civilizado, p:ero só'l.o en el campo 
de la iletra ¡escrita, si de hecho útil por sí misma, ociosa c~ndo 
no se l.a \aprovecha con eficacia para el adel'anto cultural dcl pue
blo al cual rige. 

B. Orden administrativo-~dagógico 

Complejos y variados son los <pro'hlemas que presenta la edu
cación artístka nacional, juZJgada desde el punto de vista adminis
trativo-<pedagógic1o. Solamente las cuestiones cardinales constan a 
continuación: 

l. Carencia de rm departlamento técnico, coordinador de las ac
tividades artísticas. 
Su principal misión consistiría en planear y actuar metódica
mente, aunando los unilaterales esfuerzos que despliegan di
ferentes organismos fiscales, municipales y privados, con mi
ras a refinar la emoción estética de niños, jóvenes y adtütos. 
El 5 de octubre de 1960, se creó en el Ministerio del Ramo la 
Sección de 'Educación Musical, que no basta; el Municipio 
de Quito tiene el Departamento de Educación Popular, q.ue 
ha hecho alguna labor plausible; y, por todo el País están 
diseminadas las sociedades o grupos de activa vida cultural. 
Unas y otras marohan hacia la misma meta, pero a la des
bandada, sin engranaje vertebral. 
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2. Insuficiencia de especialistas e.n cada rama del arte, que ase
soren y dirijan esta obra. 
Ninguna institución cuenta con la dotación indispensable de 
profesionales de las artes puras o aplicadas. El mismo Minis
terio de Educación es ejemplo real de lo dicho. No cuenta con 
estos supervisores, técnicos en la materia. 

\ 

3. Insignificancia numérica de establecimientos especiJales de en
señanza artística. 
Hay escuelas de Bellas Artes: 1 fiscal, 2 municipales y dos 
anexas a las universidades, 4 conservatorios y un colegio par
ticular de música. 

4. Déficit cuantitativo de profesores de artes, en todos los nive
les de la· enseñanza. 
Calcúlase que no llegan a 500 los profesionales que prestan 
en la actualidad sus servicios como "profesores especiales", 
en planteles sostenidos por el fisco. Si quisiésemos conocer 
cuál es el número de alumnos por maestro, dividiríamos el 
total aproximado de matriculados que, por ej'emplo, hubo en 
el año escolar 1959-60, para el mencionado número de docen
tes. La proporción, no obstante ser abultada por la subjeti
vidad, alarma: 1.000 alumnos per ,cápita. 

\ 
i 
1 

5. Falta de preparación doc~nte en l~ profesionales que ejer-
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cen el magisterio en artes :Plásticas.\ 
Si bien es verdad que el l11Úmero \de años de estudio para 
obtener un título tal como el de con\ertista, profesor de mú
sica y canto escolares, pintor-escult~r, etc., varía de 4 a 12; 
tampoco dej·a de ser menos cierto que la formación pedagó
gica al efecto se resiente de hondas y amplias deficiencias, 
para no referirnos en nada a la cultura general y a la fun
ción práctica. La generalidad ejerce su profesión ~intuitiva 
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o empír.icamente; así, después de años de experiencia, ganan 
fama unos y otros vegetan. 

6. Desarticulada orientación filosófica de las artes y def:ilcilencia 
de planes y programas de estudio vigentes. 
Citemos dos ejemplos concretos: 1) "Reglamento y Plan de 
Organización y de Act.ividades para los esta!blecimientos de 
Educación Pre-escolar de la Repúlb1ica", que se conservan 
inalterados desde su promulgación en 1·939 hasta la presente 

fecha; 2) "Plan de Estudios y Programas para las Escuelas 
Graduadas", que también siguen sustancialmente desde 1955. 
Mientras esto se guarda como reliquia, importantes cam:bios 
se producen en todas las esferas de la vida, en la nueva con
cepción de los fines de la educación y, por ende, de la for
ma-ción artística. Mucho peor es la situación en colegios y 
universidades. Allí ni se enseña apreciación artística, ni se 
hace teatro experimental, ni se estudia el folklore. Hemos 
lotizado funestamente la filosofía de las artes puras y aplica
das. Debemos reorientada bien. 

7. Preferenre atención a las ciudades y peligroso discrimen para 
el campo. 
Las poblaciones rurales son las más -necesitadas de activa 
v.ida artística, roce frecuente con las obras de arte, trato be
néfico con sus creadores. Mas acontece que los pobladores 
del campo jamás han visto lo que es una biblioteca ambu
lante, nunca ha habido para ellos el cine-foro, la exposición 
pictórica, el teatro al aire libre. 
Son analfabetos puros en artes, cuyo censo aún no se ha le
vantado; pero que lo suponemos de muy elevado porcentaje . 

. De ahí que sean malos consumidores y peores productores 
de belleza. 
E1 arte es el lenguaje universal, se asegura. Pero es menes
ter aprenderlo a hablar. Nuestras "masas" desconocen el a!-
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faibeto, no leen ni escrib€n, desde el punto de vista artístico. 

8. Inercia global en cuanto atañe a investigación psicológica 
dentro del campo de las artes. 

9. 
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Descubrir capacidades, orientar vocaciones, desenvolver esti
mación por las expresiones del espíritu, todo es un mito. Na
cen, crecen y se desarr()llan en forma silvestre, cuando no 
en un primitivismo aterrador y degradante. Cunde la mono
tonía, y la vulgaridad estética se generaliza. Ef pueblo, des
provisto de estúnulos y oportunidades para cultivar su emo
ción artística y adelantar en su manera de vivir, ha rupGte
cado sus recursos personales y de la naturaleza, a la fama 
y gloria de genios coloniales o a talentos contemporáneos. Esa 
es la razón para la crisis de la educación artística en el común 
de los individuos; esa también la raíz nutricia para la exquisi
tez, extravagancia o convencional cultura de la élite. Hoy 
se aplaude con exceso al futbolista, se diviniza al torero y 
se torna héroe a un boxeador; el creador de arte y su obra 
condenados están a la postración social y económica. A ello 
corrobora con su denominación el Ministerio del Ramo; lo 
es de Educación y Deportes. Otros países, en cambio, han 
otorgado prioridad al espíritu y lo llaman Ministerio de Edu
cación y Bellas Artes. Tal es el caso de México. 

Clamoroso superávit de audiciones radiofónicas incontrola-
das culturahnnte. ' 

\ 
Con el aumento de radi()dif.~soras creció también el número 
de receptores. Ultimamente ~ululan los de tipo portátil que, 
durante las veinticuatro hor~s del día, acompañan a sus 
oyentes por todas partes y +n todos sus menesteres. ¿Qué 
ofrecen? Abundante música sensual, de perniciosa influen-

1 -

cia; rutinaria y tediosa propaganda ate.ntatoria de elementa-
les normas gramaticales; folletinescos dramones, novelas cur
sis y baratas. ¿Qué logran formar.? La mediocridad musical 
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y literaria. Peor aún, dictan cátedra gratuita de delincuen
cia, son cursos malsanos a domicilio. 
Las autoridades competentes deben interponer las dispos.icio-. 
nes legales y reglamentarias del caso, que por ventura sí las 
tenemos, para vigilar culturalmente las audiciones radio
fónicas. 

10. Irrisorio número de programas eminentemente popuhues, a 
precio reducido o a ningún costo. 
Durante las campañas electorales y antes de ellas, menu
dean las presentaciones de este jaez. Su origen y colorido, 
políÚcos; demagógicos los propósitos. No han contribuido a 
exterminar la apatía, liherar el ménosprecio e indiferencia 
por lo espiritualmenle superior. EI teatro, el cine, el recital, 
el coro, la exposición ..... no han salido ni salen todavía a la 
plaza pública que era el ágora de los griegos, o al estadio de
portivo, o a los terrenos ejidales, con el altruísta fin de su
blimar las emociones de las colectividades ecuatoriél!rlas. 

11. .Allarmante escasez de publicaciones sobre actividad:es artís
ticas. 
No contamos con re·vistas, cartillas, manuales, boletines de 
divulgación artística, preparados de acuerdo con la compren
sión mental y el poder adquisitivo del pueblo. El radio de 
influencia y alcance de la obra editorial es por demás limi
tado entre nosotros, frente a la empresa de primera magni
tud que tiene por delante: difundir conocimientos y elevar 
el nivel cultural de la sociedad. 
El gran pueblo continúa siendo el Prometeo encadenado a 
la roca funesta del extravío literario. 

12. Mínima actividad artística y escasa estabilidad en orquestas, 
bandas, coros, grupos teatJ:~]es de escuelas, colegios o uni
versidades. 
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Al respecto, tampoco hay registros estadísticos en el Pais; 
sin embargo, es posible suponer que no llegan a 6 los coros 
"a cappella", de constante actividad pública; ni una sola or
questa, mi una sola banda en los planteles. Han proliferado 
eso sí las llamadas "bandas de guerra", que actúan en las 
"paradas civicas". Tratándose de conciertos, éstos se ofrecen 
a un promedio de 2 por mes, pero con programas a base de 
Chopin, Beethoven, Shostakovich y otros, los cuales no atraen 
sino a la alta sociedad. Para el hombre de la calle, dichos auto
res tienen poco o ningún significado, pues no está preparado 
para entender las "obras maestras de la música" y, además, 
lós precios de las localidad·es le son prohibitivos; debe aten
der primero a vitales necesidades como alimentación, vivien
da, vestuario y educación de sus hijos. En lo que a estudian
tes se refiere, tampoco éstos han rec1bido la instrucción pre
via indispensable para gustar de dichas manifestaciones ar
tísticas. Finalmente, el teatro experimental universitario, el 
"teatro íntimo" y la sociedad de amigos del teatro han pues
to eventualmente en escena dramas y comedias; lo mismo ha 
sucedido y suele suceder con las compañías extranjeras visi
tantes; y, en números redondos, se sustentan 2 o 3 conferen
cias semanales, ya en el Aula "Benjamín Carrión", ya en los 
salones del Ateneo Ecuatoriano o de la Sociedad Bolivaria
na, ya también en el Centro Ecuatoriano-norteamericano- o 
en Alianza Francesa. A todo esto deben de concurrir más 
o menos 400 ciudadanos, en total. 
Mientras tanto, más de \4 millones de contribuyentes siguen 
pagando impuestos par~ mantener instituciones llamadas 
"democráticas". 
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IV. RECOMENDACIONES 

Primera: Acción solidaria, perseverante, global y bien planeada, 
sin menoscabru· autonomías o ilnvadir jurisdicciones cultu
rales. 

Es urgente emprender en una "acci:ón" de esta índole, orien
tada de manera preferente hacia la educación artística popular, 
no descuidando la enseñanza sistemática en los planteles. 

La "operación" alfabetizadora e.n artes compete al Estado, 
los consejos provinciales, los municipios, la Casa de la Cultura y 

sus núcleos, la iglesia, .la prensa, la radío, la televisión, las enti
dades particulares interesadas en el asunto, ya que de un modo 
u otro son responsables de la "tragedia" de la cultura ecuatoria
na, "masivamente". 

Asimismo, bien pueden constituir parte integrante ciertas de
pendencias supranacionales, como el Servicio de Industrias y Ar
tes Manuales del Punto IV y el Servicio de Información de los 
Estados Unidos de Norteamérica. Y el lema común sería éste: 
"manos a la obra". 

Segunda: Creación de una oficina central con sus agencias pro
vinciales. 
Es urgente contar con una oficina o sección en el Ministerio 

del ramo, que esencialmente: 

a) Centralice y coordine las actividades artísticas ahora dislo
cadas y fraccionadas; y 

b) Supervise y se responsabilice de su adelanto o postración. 

Así habremos evitado la esterilización de sacrificios, la pugna 
interna, y sólo regirá una saludable competencia entre las insti
tudones del caso. 

El rubro del personal es aprovechable: directores provincia-
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les, inspectores, directores de escuelas, profesores. El aspecto ma
terial demanda eso sí una buena dotación de auxiliares didácti
cos: proyectores de cine, altavoces, unidades móviles, libros, dis
cos, películas. Su adrnilnistración adoptaría el sistema rotativo o 
de intercambio entre las agencias nacionales. 

Tercera: Revisión y modificación de (a) planes y programas de 
estudio y (b) de prooodimientos o formas de enseñanza. 
Alta prioridad han de recibir la revisión y mo•dificación de 

planes y programas de estudio en lo relacionado con actividades 
artísticas y manuales, íntegramente, del jardín de infantes a la 
universidad. 

También debe impartirse la correspondiente preparación a 
estudiantes de los colegios normales, profesores y autoridades en 
servicio activo; preparación q.ue entrañará sobre todo un cam1bio 
en los procedimientos didácticos. Por ejemplo, los alumnos asis
ten hoy a un recital con mJÚsica de Bach, ayunos del programa. 
La reforma consistirá en sum~nistrarles breves datos ilustrativos 
previos al acto en sí; lentamente irán entonces acumulando cono
cimientos que sirvan para comprender y estimar al creador y a 
su obra maestra. Este paso exige la aplicación de un sistema cí
clico gradual, perseverante, ambicioso, a largo plazo, dentro de 
la formación artística del joven. Infimidad de medidas pueden to
marse para los ~emás niveles de la enseñanza escolar. 

Cuarta: Tecnificación. de la educación artística tanto escolar como 
popular. 
Se impone la técnick en esta materia; el especialista es nece

sario. La improvisación ~eda liquidada. Esta empresa reclama, 
entre otras, las siguientes. kbores: · 

\ 
a) Investigar y conducir 1~ vocación artística, científicamente, 

en todos los niveles de l~ educación; . 
b) Aumentar y redistribuir a los profesores especiales; 
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Unos están ejerciendo la d~cencia como profesores de grado; 
otros se limitan a enseñar notación desde el primer instante; 
y tamlbién hay quienes sufren las consecuancias de la ignara 
concepción de muchos educadores, reci.biendo en su clase de 
canto, verbigracia, en calidad de pasatiempo o de "castigo", 
a los alumnos cuyo profesor no ha concurrido a cumplir su 
obligación de cátedra. Porque la música, el canto, las manua
lidades son la Cenicienta del currículo. Así, en el colegio, el 
jovan no debe perder el año "por canto no más"; 

e) Mejorar a los profesionales en servicio, mediante nueva filo
sofía, nuevos ·Conocimientos, nuevas técnicas; 

d) Preparar debidamente a los futuros educadores. Estos po
drán suplir con ventaja los déficit de profesionales especiali
zados, porque "todos los maestros deben serlo tamlbién de 
artes, en diferentes formas y grados"; 

e) Conceder estímulos honoríficos y económicos por servicios 
distinguidos prestados a la acción educativa en artes; :y, 

f) Dotar a los estalblecimientos escolares de ciertos instrumen
tos básicos; citemos por caso: maracas, claves, triángulos, 
tambores, panderetas, que propenden al desarrollo del ritmo; 
piano, tocadiscos

1 
grabadora magnetofónica, colecciones de 

discos, que hacen de la música una experiencia espirit!-'al 
placentera. 

Quinta: Fomento del intercambio nacional e internaciooall de 
alumnos y profesores en el campo de las bellas artes; también 
de sus pl'loducciones. 
Profesores, alumnos y obras de arte puro y aplicado deben 

recorrer nuestro País y el mundo, llevando el mensaje de un pue
blo que ha resuelto dejar el plano de subdesarr011lo cultural .y está 
en marcha hacia la democratización de valores espirituales. 

Que se franqueen las aduanas nacionales para el ingreso de 
toda maiilifestación artística y se la rodee de facilidades para el 
logro de su cometido. No en vano fue creada la UNESCO. En el 
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orden que nos ocupa, su obra no encuentra parangón. Obligación 
nuestra es apoyarla etn la "acción" bienhechora que ha desplegado 
y prosigue haciendo en farvor de la cultura ecuatoriana. Diríase 
que, en apreciable medida, figuramos como civilizados, porque 
dicho organismo especializado 111os ha prestado inestimable auxi
lio; becas, exposiciones "itinerantes", intercambios de personas, 
todo ha redundado en pro de nuestra educación. Pero hace falta 
penetrar' más en la masa humana, progresiva y firmemente. 

Sexta: Control cultural directo de la radi10 y el cine, particu
larmente. 
A nadie se le oculta la trascendental importancia cobrada por 

estos dos vehículos de cultura, la radio y el cine. Asimismo, no 
pocos desconocen su nocividad potencial. Mas hay autoridades 
que no los ajustan a normas jurídicas y reglamentarias y éticas 
actualmente en plena vigencia. Para no citar sino un ejemplo: 
"La Constitución Política de la República", Título VI, Sección II, 
Numeral 10, atribuye al Presidente: "Estaiblecer la censura pre
via, exclusivamente de noticias, en la prensa y la radio". Pero ál 
Ministro del Ramo, según la YLey Orgánica de 'Educélción", le co
rresponde: '\Estimular la obra cultural del teatro, lé' radio y el 
'Cine". De consiguiente, sí de un costado se observa la restricción 
legal,,de otro permite y manda encauzarla hacia el bien común. 

Es hacedero normar su funcionamiento psíquico. El físico per
tenece a otro dominio de autoridad gubernamental. En amibas si
tuaciones primará el criterio selectivo, pues hay asfixia musical 
y literaria proveniente del dial de un receptor de radio, debido a 
la altísima densidad de cursilería. 

Y como el cine-foro aún no echa rakes en las actividades 
educativas, es menester introducirlo ya, ahora que hasta en es
cuelas y colegios se dan funciones de ci:ne comercial. Está bien 
el cine. No está bien lo que presenta el cine, ni como actúa en 
nuestro medio escolar. La motivación que el cine demanda es 
imprescindible y de suma urgencia reglamentaria. Si no, el mal 
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crece y los remedios fallan. Necesitamos clientela inteligente para 
la radio y el ·cine. Tenemos que educarla vigilantemente. 

He ahí la realidad de la educación artística en el Ecuador. 
Como cuarta dimensión de todo proceso educativo metódico o 
asistemático, nunca puede faltar o descuidarse dentro de una con
cepción integral de este fenómeno. Y más bien debe considerársele 
como 'base sine qua mm para el eficiente desarrollo económico y 

social del País. En efecto, el máximo multiplicador de este desarro
llo es la educación que, para nosotros especialmente, ha de tradu
cirse en reformas legales, reglamentarias, de principios; pero so
bre todo de procedimientos adecuados e inaplazables. 
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NOTAS PARA. UN PLANTEAMIENTO DE LA 
EDUCACION DE LA MUJER ECUATORIANA 

Prof. JULIA BAZANTE 

En este trabajo se trata de dar una idea general sobre las 
complejas implicaciones de la educación de la mujer ecuatoriana 
en el presente momento crucial del país, y establecer un punto de 
partida para la orientación de la misma. 

Con tal objeto, en primer Lugar, se ofrece una visión panorá
mica del desarrollo de la idea sobre la· naturaleza de la mujer y 
su función em. la cultura, para presentar la posición actual al res
pecto como uno de los elementos determinantes del enfoque de 
la educación de la mujer; luego se presenta, en forma asimismo 
breve, la situación de la mujer ecuatoriana en los aspectos edu
cativo y social como consecuencia de las proyecciones que, en su 
educación, ti~men la tradición y la estructura económi'ca del país; 
a continuación se da un cuadro de la situación nacional, con la 
cual está relacionada 1a situación de la mujer; luego se señalan 
los aspectos a Jos que delbe atender de preferencia la educación 
del hombre y la mujer ecuatorianos para promover el desarrollo 
social del país y resolv·er sus problemas, entre ellos, el de la mu
jer; finalmente, se establecen algunas ideas para la orientación 
de la educación femenina. 
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I~CONOE!PC[ONES SOBRE LA NATURALEZA DE LA MU
JER Y SU INFLUEJNCIA EN LA EDUCACION DiE LA 
MISMA. 

La educación de la mujer en todas partes y en todos los tiem
pos ha estado relacionada, entre otros, con estos hechos: las con
cepciones vigentes sobre la naturaleza femenina y la función cul
tural de la mujer, su situación social derivada de esas concepcio
nes y el curso del desenvolvimiento económico-so·cial de cada país. 

Como el hecho indicado, en primer término, constituye el de
terminante histórico qw:! ha influenciado de manera predominante 
y decisiva sobre la educación de la mujer en todo el mundo civi
lizado, ry porque en paises como el nuestro, en vía de desarrollo, 
superviv·en conjuntamente los efectos de esas concepciones que 
se dieron a lo largo del desenvolvimiento cultural de la humani
dad, hemos creído ne-cesario presentarlas como material que, en 
parte, puede ilustrar el problema educativo de la mujer en nues
tra Patria. 

Esas concepciones son: 

1-La primera, la más antigua, y la que ha regido durante 
casi dos milenios la vida de la mujer del mundo occidental, con
sidera a ésta como un ser infer~or al hombre, debido a una "im
perfección natural". Esta concepción hasta llegó a negar que la 
mujer tuviese alma. Se fundamenta en argumentos de ca~ácter 
teológico y metafísico. 

2-La segunda concepción considera a la mujer como un ser 
distinto al hombre, y, en su posición extrema, la antítesis de éste. 
Se fundamenta en el reconocimiento a priori. de un alma mascu
lina y un ahna femenina. 

3-La tercera, la actual, fundada en algunas investigaciones 
y ensayos, se pronuncia porque la personalidad de la mujer, lo 
mismo que la de todo individuo, se conforma bajo el influjo de 
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las condiciones sociales en que se desarrolla y con el incentivo 
y estímulo que el medio le ofrece. 

La educación de la mujer a través del curso de la historia 
ha estado supeditada a la concepción vigente en cada época, so
bre su naturaleza. 

Así, cuando se creyó que la mujer pertenecía a la especie 
humana como un ser inferior de ésta, como algo entre el animal 
y el hombre, l.a educación que se le dio fue la únicamente n€ce
saria para la reproducción y cuidado de la especie y bajo cánones 
dictados por el hombre con este fin. 

Cuando se le reconoció alma, pero diferente de la del hombre, 
la educación de la mujer giró alrededor del desenvolvimiento de 
las llamadas "cualidades femeninas", para beneficio del hogar y 
para gloria y provecho del hombre. 

Con la Revolución Industrial, cuando, por efecto de ésta, la 
mujer ingresa a la fábrica, llega a demostrar capacidades para el 
trabajo, no sospechadas hasta entonces en ella y, después de lar
ga y dura 1 ucha,, comienza a alcanzar su independencia económica, 
se abren nuevosi horizontes para su educación. Algunos pensas:lo
res le ofrecen estímulo en su li1bera·ción espiritual. Alentada por 
esto, descubre posibilidades de realización en campos de la cultu
ra antes vedados a ella, y ensaya con éxito su vuelo en literatura. 
Entonces, la conciencia de la cultura se conmueve y adviene la 
preocupación por estudiar la verdadera naturaleza de la mujer y 
los problemas relacionados con su educación. Biólogos, psicólogos, 
antropólogos, sociólogos y filósofos se dan a la tarea de esclarecer 
el problema. 

Sus pronunciamientos van desde la afirmación despectiva de 
WeiniQ1Jger -para empezar con un filósofo- de que la mujer "no 
es, ni es nada", siendo ser humano únicamente en cuarito es un 
$-Omplemento del hombre, quien es el que da sentido y contenido 
a su vida; pasan por opiniones de biólogos que aseguran que la 
mujer, por su constitución biológica, está destinada para actuar 
exclusivamente en aquello para lo que la naturaleza le ha des-
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tinado: la maternidad y la familia; de psicólogos que creen haber 
encontrado bases para una definición específica de la mujer; y 
llegan a las aseveraciones de antropólogos que creen que la per
sonalidad de la mujer se debe a patrones culturales que le han 
sido impuestos arbitrariamente por la sociedad; de sociólogos que 
estiman que aquella es el resultado de la interacción de diferen
tes factores entre los que se destacan el biológico y el cultural, y 
de otros, los más recientes, cuyas concepciones señalan que la 
personalidad de la mujer y su expresión cultural se deben a las 
condiciones sociales en que se desarrolla, las mismas que depen
den de la estructura económica de la sociedad. 

Párrafo especial merece la concepción de otro filósofo, George 
Simmel, por su originalidad, penetración y simpatía hacia la mu
jer; por sus profundas sugestiones sobre el porvenir de la cultura, 
aunque su interpretación de la ·naturaleza femenina y el papel 
cultural de la mujer la hace desde un punto de vista metafísico. 

Para Simmel, la mujer es el ser humano por excelencia; en 
ella se dan las virtualidades verdaderamente trascendentes para 
la humanidad. Esto se debe a que la mujer en su ser rerproduce 
la esencia del Universo, que es femenina, y a que, por lo mismo, 
constituye una unidad con éste, a diferencia del hombre que en 
su relación con el Universo escinde su ser entre sujeto y ob~eto; 
por eso, la mujer tiene el poder de penetrar, sin razonamiento 
previo, el fondo de las cosas y acontecimientos; "su sabiduría es 
inmediata". 

Según este filósofo, la función cultural de la mujer es especí
fica y jugará un importante papel en el desenvolvimiento de la 
cultura, que hasta ahora ha sido solamente "cultura masculina"; 
pues la cultura, cuanto más altos niveles alcanza, tanto más se 
suaviza, se hace más delicada, se hwnaniza: se acerca a la esen
cia femenina. 

Las teorías sociológicas, sobre todo aquellas que sostienen 
que las condiciones sociales determinan la personalidad humana, 
y los violentos cam'bios sociales ocurridos en el siglo, han influído 
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en la educación de la mujer en los últimos tiempos. Sin embat>go, 
todavía existen y operan orientaciones educativas fundadas en el 
reconocimiento de la influencia preponderante del sexo en la per
sonalidad. Mas se ha llegado a establecer científicamente que la 
herencia no tiene la importancia decisiva, qu se le había asigna
do, en la constitución caracternlógica del ser humano, y que el 
medio social, las ocupaciones y la tónica emocional en que se 
desenvuelven las actividades, tienen una gran influencia en la 
formación de la personalidad. Este es el punto de partida de las 
modernas tendencias de la educación de la mujer. 

Nosotros creemos que la personalidad de la mujer, tanto co
mo la del hombre, es determinada por la estructura de la socie
dad, las condiciones sociales que se derivan de la misma, la tra
dición y, en su fondo inicial, por el sexo; que entre el hombre y 
la mujer no existen diferencias en la capacidad intelectual, sino 
más .hien en las tendencias e intereses; y que, por lo mismo, si 
mejoran las condiciones sociales en que vive, se le dan oportuni
dades y se le estimula, ·la mujer realizará obra cultural amplia 
y trascendente, tanto como el hombre. 

Si por cultura se entiende el conjunto de los bienes materia
les y espirituales creados por la humanidad en el curso de la his
toria, la mujer ha sido coautora en ella, aunque en forma indirec
ta (a través del hombre) en su mayor parte. Con su independen
cia económica se le presentaron perspectivas para una expresión 
cultural propia. Esto significa que ·la raíz de la liberación espiri
tual de la mujer está en su independencia económica. 

En una cultura hecha por el ihombre a su imagen y semejan
za y entre cuyas características se destaca la injusticia social, es 
natural que la mujer, dadas las ideas interpretativas de su na
turaleza y función, ideas que han regido su vida por dos milenios, 
haya sido victima del estatuto económico de esa cultura. Por eso, 
ahora que la cultura se encamina hacia la solución de la injusticia 
social, es inevitable que la situación de la mujer tenga que ser 
considerada en dicha solución. 
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II-SITUACION DE LA MUJlE-R ECUATORiANA. 

La situación de la mujer ecuatoriana es el resultado tanto 
de las ideas vigentes en el país sobre la naturaleza y función so
cial de la mujer, como de la estr.uctura económica naciona·l. 

En este trabajo nos referimos a los aspectos educativo y social 
de esa situación, por ser los más importantes. 

Situación educativa: 

Del gran déficit en la educación del país, la mayor parte co
rresponde a la mujer, cuya situación en este aspecto es la si
guiente: 

Las analfabetas superan a los analfabetos en un tercio, por 
lo menos, en todo el país, siendo mucho mayor la desproporción 
en perjuicio de la mujer en el medio urbano, siguiéndole en esto 
el suburoano; más 'bien en el medio rural es menor el número 
de analfa!betas. 

En el nivel primario también hay un déficit en contra de la 
muj·er, aunque en éste es menor que en los demás niveles. 

En la educación secundaría la diferencia en contra de la mu
jer es, poco más o menos, igual a un tercio de la que recibe el 
hombre. · 

Las especializaciones que sigue la mujer son: Humanidades 
Modernas y Olásicas, en un 20'/< menos que el hombre; Comercio, 
actividad en la cual supera a éste con el doble a su favor; Bellas 
Artes, en proporción de más de un tercio en su desventaja; Ma
nualidades, actividad correspondiente por su naturaleza a Artes. 
y Oficios en el hombre, en la que va casi a la par co'n éste; Ma
gisterio, profesión en la cual hay más mujeres que hombres; y 
otras actividades de menor importancia. Hay también ya mujeres 
estudiantes de Agronomía, aunque en número muy reducido. 

En el nivel universitario, la desproporción en contra de la 
mujer es mucho mayor, pues recién se ha iniciado el ingreso de 
ésta en aqu-el. 
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Aunque la educación especial de la mujer se ha extendido 
r~lativame-nte en los últimos tiempos, ya sea por el tipo de acti
vidades en las que se ha preparado -que no encuentran suficien
te aplicación en la sociedad- o porque la mujer no quiere sepa
rarse de la familia, o no le gusta dejar los centros poblados·, o 
porque su trabajo todavía es subestimado, la mujer tiene dificul
tades para vivir de su profesión. 

Y 1a gran masa popular femenina sobre la que pesa el analfa
betismo con mayor insistencia que en el hombre, o que solamente 
ha recibido educación elemental de 4 grados, o a lo más, primaria 
de 6 grados, vegeta en la miseria y es improductiva para la 
cultura. 

Situación social: 

La situación social de la mujer ecuatoriana, así como la del 
hombre, es principalmente resultado de las condiciones económjco
sociales del país y de la educación. 

La situación social representativa de la mujer ecuatoriana es 
la de la clase popular, inmensame-nte predominante por su nú
mero, y que comprende a la mujer campesina y a la proletaria 
de las ciudades. El caso de la mujer indígena es especial: se en
cuentra en un ruvel social y cultural inferior al de la campesina 
y proletaria y, por lo mismo, en peores condiciones que éstas. 

La mujer de la clase popular es factor de la economía del país 
mediante su acción directa o indirecta, pero se encuentra al mar
gen de los beneficios de la cultura. Trabaja intensamente en el 
hogar para atender a una numerosa familia y, en muchos casos, 
fuera de éste para sostenerla económicamente. Se caracteriza 
por la pasivjdad e indiferentismo frente a la acción social, el con
servadorismo en las costumibres, el conformismo con lo estable
cido, la creencia en soluciones milagrosas de tipo extrahumano, 
el fatalismo, junto con u·na gran abnegación, ternura hacia los su
yos, compasión y desprendimiento para los demás, admiración y 
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respeto por el hombre y una gran resistencia a la adversidad. 
Depende del hombre y la familia, o del patrón, y vive conforme 
con su situación, creyéndola natural. 

Las necesidades apremiantes de su subsistencia o la atrac
ción que ejercen las ciudades sobre la gente joven, han hecho 
que muchaohas campesinas se desplacen hacia aquellas en bus
ca de trabajo, sin estar preparadas para enfrentar la aventura y, 
por lo tanto, con grave peligro para su porvenir moral y para el 
equilibrio social. 

La clase media, que es la que va insurgiendo de manera vio
lenta en el país ( no tanto en virtud del desarroUo económico de 
éste cuanto de su política), comprende dos grupos de mujeres: uno 
que virve de la renta que produce el hombre mediante profesión, 
negocio, empleo púlico o la política, y otro, cuyos componentes 
o se bastan económicamente a sí mismos, o además, son factor 
económico directo del hogar. 

En el primer caso, la mujer es improductiva. Como no tiene 
preocupaciones económicas, si es casada, en el mejor de los ca
sos, se dedica a hacer confortaole la vi da del hogar o reparte el 
tiempo e'ntre la atención a éste y a la vida social, o se entrega 
solame-nte a ésta. La soltera, si es joven, se dedica a divertirse; 
si no lo es, también hace lo mismo o se ahurre en el ocio. 

La mujer casada que traJbaja fuera del hogar enfrenta una 
doble responsabilidad: la de la atención a la actividad extraiho
gareña y el cuidado de-l hogar. 

La mujer de la clase eolevada, clase que está constituída por 
gr.upos definidos por el dinero, se caracteriza por el fasto y la 
vida regalada; es, con mayor razón, mucho más improductiva 
que la mujer de la clase media y más insensible que ésta a los 
prdblemas que no afectan a su clase. 

Tanto en la clase elevada como en las capas superiores de la 
media, la mujer, bajo el influjo del hombre, o por :ou propia ini
ciativa, alienta a éste en sus aventuras tras el aumento o mante

' nimiento de una renta capaz de mejorar o, por lo menos, conser-
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var el "prestigio social de la familia", no importa de qué natu
raleza sea la aventura. 

En conclusión, se puede decir que la mujer ecuatoriana, por 
falta de educación o por una educación inadecuada, ha sido factor 
de retardamiento del proceso social. 

Como el movimiento ascendente de éste provocará el cambio 
de la situación de la mujer en sentido favorable, su educación 
debe servir para acelerarlo. 

Por consiguiente, la educación de la mujer, tanto como la del 
hombre, ha de partir ~e la consideración del estado actual del 
país en los principales aspectos de su desenvolvimiento. 

lll-SITUAOION ECONOMICO-SOCIAL DEL PAIS. 

Esta se caracteriza por la existencia, entre otros, de los si
guientes problemas: 

1) Concentración de la riqueza y el poder económico en pocas 
personas. 

2) Agricultura de explotación primitiva. 
3) Desarrollo industrial incipiente. 
4) Vivienda escasa, deficiente e infrahumana en gran parte. 
5) Alimentación insuficiente en cantidad y deficiente en ca

lidad. 
6) Salud pésima debido a la mala alimentación y a la falta de 

higiene. 
7) Falta de salubridad o deficiencia en ella. 
8) Vías de comunicación y servicios de transportes, insuficien

tes en cantidad y deficientes en calidad. 
9) Intercambio comercia·! limitado por la economía de los países 

superdesarrollados. 
10) Una gran masa humana al margen de la civilización. 
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11) Educación fuera del alcance de las grandes mayorías y a es-

paldas de la realidad. 
12) Política gubernamental ineficaz y, en su mayor parte, en

caminada a la defensa de los intereses de las minorías pri
vilegiadas. 

13) Moral socia.] relajada como efecto de la situación general del 
país y de la del mundo. 

IV-EDUCACION DE LA MUlJER ECUATORIANA. 

Como la solución de los .problemas del país, entre los que se 
encuentra el de la mujer, necesita de la acción de ésta y de la 
del hombre, la educación con este objeto tiene que ser comiÚn a 
los dos, en .sus fines y contenidos esenciales, y aun en su forma; 
esta última, por 1o menos en aquella eta:pa en que aún no ha apa
recido la preocupación sexual y en aquella otra en que ésta ya 
no es la preocupación dominante: el hombre y la mujer ecuato
rianos deben recibir la misma formaciáin general básica, y la es
pecial, tanto el unp como el otro, de acuerdo con sus intereses y 
capacidades individuales y las necesidades del país. 

Hemos visto que la mujer, en principio, puede realizar las 
mismas cosas que el hombre, si las condiciones sociales le favore
cen, tiene oportunidades y recibe el estúnulo necesario. Nosotros 
no queremos ir tan lejos en nuestra perspectiva sobre la educa
ciótn de la mujer ecuatoriana; pero si creemos que con el tiempo 
también ella llegará a realizar muchas de las cosas que hasta aquí 
han sido exclusivamente producto del hacer del hombre. Mientras 
tanto, la mujer debe prepararse para contribuir a la transforma
ción económica del país, que traerá su independencia económica 
y, con ella, la espiritual, y para enfrentar con dignidad, fe, pers
picacia, celo y valentía los cambios que, sobre todo para ella, aca
rreará esa transformaciótn, pues a medida que avancen la indus
trialización y el desarrollo tecnológico del país, aumentarán para 
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la mujer las oportunidades de trabajo, y su vida se complicará. 
En esta virtud, la educación de la mujer en el Ecuador debe 

perseguir tres fines fundamentales: prepararla para que alcance su 
independencia ec,onómica, convertirla en factor del progréso so
cial y prepararla para los cambios sociales que se producirán en 
el país. 

La educación de la mujer no puede realizarse independiente
mente de la del hombre. En los fines supremos y en los contenidos 
fundamentales, la educación de los dos tiene que ser la misma. 
Por esta razón, creemos que el contenido de esa formación común 
podría comprender estos aspectos: 

1) Igual preparación científica. 
2) Desarrollo de la misma concepción sobre el Universo, la vi

da, el hombre, la sociedad, la humanidad y la cultura. 
3) Preparación técnico-profesional de acuerdo con los intere

ses y capacidades individuales -antes que con el sexo- y 

con la demanda de la sociedad en cada etapa de su desenvol
vimiento. 

4) Educación artística, asimismo basada en los intereses y ca
pacidades individuales. 

5) Desarrollo. de la sensibilidad de captación de los fenómenos 
Usicos y sociales y de las capacidades de observación, pe
n.etración, análisis y utilización de sus resultados. 

6) Comprensión del .proceso del desenvolvimiento social y uti
lización de la misma en la interpretación del desarrollo eco
nómico, social y cultural del país. 

7) :Enfoque, planteamiento y solución de problemas. 
8) Educación sexual orientada no sólo al saneamiento de las 

relaciones de carácter biológico, sino también a la raciona
lización de las de carácter social entre el hombre y la mujer; 
en estas últimas, sobre todo, para una acción unitaria y 

equitativamente compartida de las responsabi1idades en el 
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hogar y la sociedad, bajo el concepto de equivalencia de ac
tividades. 

9) Educación para la promoción y defensa de la paz fundada 
en la justicia. 

10) Formación moral y civica que capacite a los individuos para 
una intervención acertada y hon-esta en la vida del país. 

11) Educación democrática por su con tenido y su forma. 

Estos son los aspectos que nos parecen decisivos en una edu
cación común para el homlbre y la mujer. Comprenden hechos 
con relación a los cuales los dos sexos necesitan una orientación 
unitaria fundamental. Si hombres y mujeres hacen la sociedad, es 
natural que juntos traten de comprenderla y llevarla adelante por 
mejores send-eros. 

Esto no significa que se deba descuidar la orientación particu
lar de la educación de cada sexo, de acuerdo con su personalidad, 
todavía influenciada por el pasado. 'En una sociedad como Ia 
nuestra, en trance violento del pasado al porvenir y en la cual 
el espíritu tradicional convive con el moderno, esa orientación 
resulta más dificil, sobre todo al tratarse de la mujer. Dado el 
peso de la tradición, en un cambio regular de la soci-edad, la edu
cación femenina tendrá que hacerle concesiones a la primera; 
pero esto no debe significar que dicha educación decline en sus 
propósitos fundamentales. 

El aspecto más importante en relación con la independencia 
económica de la mujer es el de su formación práctica. iEste aspec
to tiene que ser estudiado cuidadosamente. Pues se debe tomar 
en cuenta que las especializaciones no pueden hacerse al margen 
de las necesidades del país y de la demanda socia:! por esas acti
vidades. 

Sólo un estudio periódico y prolijo de estos dos hechos pue
de decir qué actividades prácticas son aconsejables para la mujer 
en determinado momento del desenvolvimiento social del país; 
por esta razón, tanto la educación primaria como la del ciclo in-
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ferior de la secundaria deben dar a la mujer una formación prác
tica de tipo fundamenta•! que le permita utilizar, en una forma
'ción posterior especializada, los conocimientos, habilidades, des
trezas, actitudes y hábitos obtenidos anteriormente. 

Asignar a la mujer, en forma definitiva, a la manera tradicio
nal, determinadas actividades por considerarlas apropiadas a su 
naturaleza, es perjudicar su futuro; y de lo que se trata es pre
cisamente de darle un futuro. Una formación científico-técnica 
rica en posibilidades de aplicación variada, servirá para esto; sólo 
así la mujer podrá adaptarse, sin mayores consecuencias negati
vas, a las nuevas situaciones y ser factor de progreso. 

En cuanto a su desarrollo espiritual, se de:be tratar de con
servar en la mujer aquellas cualidades que, tradicionalmente, 
han estado al servicio del hogar y de la sociedad (siempre que 
no sean un obstáculo en su nueva situación) y desarrollar o acen
tuar el desarrollo de los rasgos indispensables para su desempeño 
en el nuevo orden y ambiente sociales. 

Los rasgos que, por su naturaleza, podrían ser especialmente 
útiles para la mujer en la etapa de transición de su estado actual 
al venidero, serían: agilidad mental, penetración, perspicacia, 
equilibrio emocional; optimismo, confianza en sí misma y en la 
capacidad de su sexo para la obra cultural, resolución y, sobre 
todo, orgullo de ser muj-er. 

Estos rasgos los .puede desarrollar únicamente en el ejeréicio 
de una acción encaminada a ese fin, es decir, en actividades en las 
cuales encuentre motivo y aliciente para la utilización mú·ltirple 
y armónica de su energí9- espiritual. 

Y, una vez conseguidos los primeros frutos, se la debe orien
tar en el sentido de que en sus realizaciones no trate de imitar al 
homlbre y e:¡q>resarse en ellas como un hombre perfecto, sino sim
plemente como ella misma, como individuo y con lo mejor de su 
espíritu, imprimiendo en su obra el seno de su personalidad, se
gura de que en esta forma hará una mejor contribución al desarro
llo cultural del país. 
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FORMACION DEL PROFESOR DE 
SEGUNDA EDUCACION 

Lic. ALBERTO VITERI DURAND 

!.-¿Maestro o profesor? 
2.-El adolescente. 
3.-Lo que más debe cultivar el profesor. 
4.-Lo que tiene que perseguir el profesor de segunda educ:acdón. 
5.-¿Nonnas que deben regir la fonnac:ión de los profesores? 

, 6.-DIEZ ADVERTENCIAS al Magisterio Sewndario. 
) 

1.-¿MAESTRO O PROFESOR? 

Revisados los diversos y comunes textos sobre sinonimia cas
tellana, tan compleja en lo que atañe a su oportuno y acertado 
uso, son semejantes los vocablos MkESTRO - PROFESOR -
INSTRUCTOR- PRECEPTOR - MENTOR y C'ATEDRATICO. 

MA.IESTRO es quien enseña a los ótros, los cuales se some
ten en calidad de discípulos. Y por antonomasia, maestro es el 
que ejecuta hábilmente ún oficio o un arte: maestro zapatero, 
maestro albañil, maestro carpintero... El maestro en actividad 
profesional devino en :J?ROFESOR: de baile, de retórica, de ma
temáticas... Si lo que enseñaba sólo instruía, el maestro tomó 
otra denominación: INSTRUCTOR; por ejemplo: de milicias. El 
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que inculcó buenas costumbres (?) y cultivó en sus alumnos la 
virtud (?), que preceptuó normas morales (?), Hamóse desde en
tonces PRECEPTOR... El maestro que guió intelectualmente, que 
protegió y fomentó las no1bles funciones del espíritu, tomó el nom
bre de MENTOR. .. y al que ocupó la silla alta, desde donde expli
caba sus lecciones, designósele por tropología CATEDRATICO; 
v. gr.: catedrático de Ciencias o de Filosofía. 

En mi paÍ'S, el 13 de abril de cada año ¿qué es lo que se fes
teja?, ¿quién es el objeto de conmemoración tan importante? La 
fecha es natalicia, y el o'bjeto, e1 maestro, tanto que el 13 de abrp 
se festeja EL DIA DEL MAESTRO. ¿Cuáles maestros? Los tres 
que han enseñado más con su sapiencia, con su verdad austera, 
con su valor y su ejemplo: JUAN MONTALVO, LUIS FiELIPE 
BORJA y FEDERICO GONZALEZ SUAREZ .. /Tres luminarias 
nacionales, tres cumbres más que "de carne, de bronce", "tres fi
guras mayores", tres personalidades que honran a la Patria -a 
despecho de muchos timoratos e hipócritas- ora en el campo de 
las Letras, ya en el Derecho o en el de la Historia. Los tres son 
igualmente predaros -sin ser los únicos- inteligentes, ilustl·a
dos, valientes y vernáculas expresiones de nuestra ecuatorianidl'l.d. 
Mas en mi país, no todos los maestros, ni los profesores e instruc
tores, ni los preceptores y catedráticos ni me'ntores, ni los fiscales, 
municipales y particulares, de enseñanza primaria, secundaria y 
superior acogen con henepláci to el 13 de albril ~hay quienes lo 
repudian y hasta lo denigran- porque Monta}vo es herético y 
blasfemo para la escuela confesional, lo mismo que Borja ry Gon
zález Suárez; o porque a excepción de Borja -en gran medicla- · 
y de González Suárez -en menor dimensión- Montalvo no ejer
ció propiamente la docencia. Quizás también porque el "catedrá
tico" universitario no admite la presencia ni la estatura de esos 
TRlES GRANDES, '.'a quienes debe mirárselos hacia arriba para 
elevarse" -ojalá se encuentren en gestación ótros-; y porqué 
nada quiere saber del "pobre maestro primario" ni del "instruc
tor" de milicias; muy poco del "profesor de segunda educación", 
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peor del "preceptor" de religión, y ni en cuenta lo tiene al "men
tor", por una de estas dos razones: porque no hay o porque se 
teme su presencia. 

Siendo así, oportunamente usaré el término . profesor en el 
plano de la segunda educación, para diferenciarlos del maestro 
que corresponde al plano primario, y del c.atedrático que pertene
ce a la docencia superior, sobre la base de que hay profesores 
que a sí mismos se autodenominan maestros o por lo menos cate
dráticos; y sencillos y efectivos maestros rura.Jes, cuya ambici&n 
es alcanzar la calidad de profesores ... 

No me referiré al profesor de algo en particular -de Geo
metría o de Física, de Geografía o de Lógica- sino al profesor 
que conduce y que guía, que da significación a la existencia, un 
sentido propio y de superioridad a la vida, al que fomenta la 
creación, esto es la cultura, no en el sentido de aquella que antes 
de ahora se a1ojó en las Universidades como centros donde se dis
cutían los más hondos y a la vez elevados prGblemas filosóficos, 
y donde el arte y la ciencia, la una por divertimiento espiritual 
y la otra por libre investigación, reflorecían espontáneamente, 
sino en el sentido actual, que no implica amor puro y placer al 
estudio, pero sí obligación de saber una parte de a-lgo -'Esteno
gra!fJa o Mecanografía, Contabilidad o Arquite-ctura, Abogacía o 
Medicina- para su'bsistir en un mundo que nos asfixia y nos 
amenaza de hambre y de muerte cada día, y que blande el mis
mo "derecho que tiene el lobo para comerse al cordero". 

2.~LA ADOLESCENCIA. 

Es una etapa por la que atraviesa el hom1bre: la del creci
miento a la madurez. Nuevas transformaciones fisiológicas, cor
porales y sicológicas lo trasladan de la infancia a la edad adulta: 
aparece la función sexual; afloran los sentimientos eróticos; la 
personalidad toma firmes cimientos; la sociabilidad expande otros 
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horizontes; la inteligencia se cultiva y el impulso entusiasta hacia 
·la posesión de otros medios lo llevan a ocupar "un sitio bajo el 
sol". Nada de esto ocurre como alud imprevisto e incontenible, 
sino como un natural desenvolvimiento de la vida, de la misma 
manera como adelante y lentamente sobrevendrá la plena virili
dad y luego la senectud. Al decir de G. Papini -gran pensador 
y escritor, y mejor pedagogo- el hombre atraviesa por los tres 
reinos del Dante: "El INFI1ERNO es la adolescencia, la juventud 
desencadenada e indómita, época de la soberbia y de la ira. El 
Purgatorio es la virilidad, cuando el hombre purificado por la 
experiencia y la razón comienza a reconocer yerros y, poco a po
co, se redime de las pasiones turbulentas. El Paraíso es la ancia
nidad, cuando al declinar de la vida, prevalecen los pensamientos 
de 1a tumba y la cercanía de la muerte nos vuelve menos terre
nales y casi nos transporta, en alas de la oración, al Dios que nos 
llama y nos espera". 

Que yo sepa, nada mej-or caracteriza al adolescente como 
aquello de indómito y desencadenado, soberbio, iracundo y re
belde, ·porque "el orgullo y la jra son señales de desdérn hacia la1 
injusticia y el ma1". S4ibyugarlo equivaldría a inhibirlo, y casti
garlo y atormentarlo a impedir su desarrollo y atrofiar su perso
nalidad en formación. Hábitos, pensamientos, palabras, aspiracio
nes, satisfacciones y responsabilidades fracasadas o atropelladas 
deprimirían sus maduraciones de orden físico, emocional, fisioló
gico, intelectual, moral, social y educativo. Sería apartarlo del 
mundo donde vivirá por un 1apso y extraerlo al deber de la per
petuación de su misma especie. 

3.-LO QUE MAS DEBE CULTIVAR EL PROFESOR 

Mientras más Latín, más Zoología, más Química o Algebra. 
sepa el alumno ¿será mejor hombre? Quien enseñe más ¿será 
mejor profesor? En mi país, sí. La férrea disciplina en el aula y 
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en el patio y lf\ posesión de una gran cantidad de conocimientos 
por parte del profesor, o sea, un comportamiento del alumno 
como mueble y una fácil transmisión de esquemas y de ejerci
cios que no le pertenecen del todo al profesor, exaltan su mé
rito. Para este profesor la clase es un problema colectivo y cada 
alumno un problema particular, porque alguna vez éste ríe y 

en otras estornuda, y la mosca que vuela impertinente lo violenta 
y lo aturde. Este profesor no repara en el problema que cons
tituye realmente la insociabilidad de un discípulo; tampoco en 
su debilidad física y nada le inquieta 1a inactividad de las "dul
ces quemaduras del sexo". Más bien son las emociones y los sen
timientos propios de la edad adolescente lo que desquician al pro
fesor hasta lograr la e~pulsión siquiera temporal del alumno. Es 
profesor que pretende educar con su mismo modeio: él. Nada 
fuera de él. No enseña con la actitud, sino valiéndose del terror 
o de la amenaza. Su gesto es duro, mas no severo. Su palabra es 
bronca: no invita a la conversación. Cada represión zahiere~ de
prime el alma, al decir de la MisÚa!. Instruye, y mucho, en veces 
mediante la fuerza. No conduce, sino que arrea. No prepara para 
la ·vida, que es un segundo de recreación alegre en el tiempo y 
en el ·cual e1 gesto emotivo, la palabra dulce y buena, la acción 
noble y bella, la iracundia swblime y la rebeldía santa, el goce del 
amor y la pasión fructificante apenas si disponen de unas fraccio
nes para inmortalizarse. Es profesor aparentemente franco por su 
rudeza, pero en el fondo le aterra la verdad. Reprime la actitud 
y la múnica frente a 1a realidad; y enmudece la palabra como se
ñal inequívoca de sometimiento a los que mandan. Si es profesor 
de Historia o de Cívica, justifica y pondera el advenimiento del 
nuevo régimen. ¿Es Jita dictadura? ¿es oligárquica? ¿conviene 
a la estructura democrática? ¿la favorece o la perjudica? Etvade 
respuestas y alega en su favor "no ser político". Es el típico pro
fesor que más adelante -si las circunstancias le beneficiaren
dirá a sus alumnos a manera de introducción: antes de la ElRA ... 
hoy con los GENERALISIMOS... después de los BENEF ACTO-
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RES ... En resumen: "un pobre mercader del saber", que percibe 
un mejor salario que el albañil, con la diferencia de que el alba
ñil "de pie sobre el andamio, construye cantando las casas de 
los otros". 

4.-LO QUE TIENE QUE PERSEGUIR EL PROFESOR DE 
SEGUNDA EDUCACION. 

Desde otro punto de vista, hay profesores que educan para 
un fin previsto y con solo un sistema cerrado; por ejemplo: para 
el fascismo o el comunismo. De los posibles fines, repárese sólo 
en la necesidad imperiosa de educar para el BIEN valiéndose de 
un solo camino o instrumento, cual es el de la LIBERTAD, dijo 
alguna ocasión -hace algunos años- un ilustre profesor mío, 
don Jaime Chaves Granja. ¿Cuál bien? No el bien físico o el 
bietne~tar deleitoso, sino el bien moral que conlleva el progreso 
a la perfección y a la dignidad más que individual, social; esto es, 
enriquecimiento de la intelige-ncia; d.e los valores éticos y estéti
cos; de las jerarquías científicas y de los sistemas filosóficos, los 
cuales dispersados en la comunidad traerán consigo tolerancia, 
la paz, la comrprensiÓin y la equidad, todo lo cual se refunde en 
una legítima vida democrática - sin :hambrientos que renieguen 
de ella; en la justicia - sin discriminación de clases; en la fe en 
la obra del hombre - sin fanatismos que la distorsionen; en el 
amor y engrandecimiento de la civilización - sin el temor a la 
extinción criminal y sorpresiva; en la educación de la humani
dad -sin distinciones de razas, ni de credos políticos o religiosos; 
y en el derecho - sin el prevale-cimiento de la fuerza sobre la 
razóm. La LIBERTA;D, como el camino ancho y seguro hacia las 
perfeccio~es posi!bles; el mayor bien posible y 1a mayor felicidad 
posible para los más. 
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5.-¿NORMAS QUE DEBEN REGIR LA FORMACION DE LOS 
PROFESORES? 

Porque el presente no es un estudio exhaustivo, sólo cinco 
que las juzgo sobresalientes: 

Mark Hopkins definió a la escuela en estos términos objeti
vos: "Un banco de madera con un maestro en un extremo y un 
alumno en el otro": son los elementos esenciales. Resultan secun
darios el edificio, -los materiales, los planes y programas de estu
dios. De los dos elementos esenciales, el maestro ocupa la posi
ción preferente, porque a él le corresponde señalar o'bJetivos y 

guiar a los disdpulos: es el responsable en gran parte hasta de los 
efectos sociales que produzca su labor educativa. Siendo así, los 
profesores de segunda educación -en función profesional- de
ben reunir ciertas características y observar unas pocas normas: 

A.-Indispensable vocación y preparación académica en lo 
que se refiere a su especialización y los métodos de enseñanza. 
En este aspecto, por mucha sapiencia que demuestre un profesor 
secundario sin título universitario, pedagógicamente contrariará 
ciertas normas elementales. Lo usual en mi país -porque faltan 
profesionales calificados- es que el título de bachiller se trueque 
por un certificado emergente· o definitivo para ejercer el Magis
terio Secundario. ·El "definitivo" se lo dbtiene por prescripción 
indebida o malha:bida de una asignatura durante cuatro años o 
un CURSO OFiüiAL de VERANO. 

B.-Favorece a la educación que un profesor permanezca f!n 
una misma cátedra indefinidamente, sólo que dicha permanencia 
!110 tiene que implicar el mismo curso, pues una materia abarca 
diversos niveles: Historia, Castellano, Literatura, Geografía, Físi
ca, Química, Matemáticas, Filosofía ... ; o también grupos de cien
cias o actividades afines: Castellano y Literatura, Historia y Geo
grafía, Lógica y Noseología, Química y Biología, Taller y Dibu-
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jo ... Lo inadmisible es el cambio de asignatura, por ejemplo: de 
profesor de Matemáticas a profesor de Literatura; o e·] amontona
miento de disciplinas para completar el horario, como frecuente
mente ocurre en ciertos colegios de provincias: profesor de Quí
mica, de Geografía y de Inglés, en el mejor de los casos. 

C.--Es necesaria la preparación científica hasta la superación 
y la m.ás exigente técnica didáctica, lo que incluye una asidua y 
bien escogida lectura, publicaciones que motiven enjuiciamientos, 
discusiones y conferencias. 

D.~Sobre la base de la li.bertad académica que tiene un pro
fesor para enseñar, prudencia obliga a omitir el aspecto religioso, 
pues "cada una de las cinco grandes religiones ha ejercido pro
funda influencia en el desarrollo humano: el JUDAISMO simbo
liza la idea del D!EBER; el CONFUCIONISMO la del ORDEN; el 
MAHOMIETAN.LSMO, la de la JUSTICIA; el BUDISMO de PA
ClENOIA; y e.J CRISTIANISMO la de AMOR, según Edwlin R. 
Seligman. Y en lo que se refiere a los há:'bitos y costumbres do
minantes -no precisamente para petrificarlos en el tiempo y el 
espacio- concierne al pyofesor de buen juicio respetarlos o mo
dificarlos sin violencia ni desafío que repugne a la sociedad donde 
trabaja. Talento y sensibilidad requieren los progresos útiles que 
deseare originar. 

E.~Entre las normas éticas vigentes universalmente, la que 
resume todas 1as posibles es ésta: Sea justo y cordial y mantenga 
una conducta de dignidad profesional donde estuviere y con quien 
estuviere, más aún de.ntro de una sociedad con prejuicios, junto 
y frente al discípulo, y en nuestro medio, dada la idiosincracia de 
los padres de familia, alejado de éstos, porque éstos lo juzgarán 
a través de los testimonios inciertos del mismo alumno y de la so
ciedad impersonal que le paga para que le sirva bien, inclusive 
de mod·elo sin vicios: ni concu>binario ni borracho, ni vago ni 
jugador. 
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6.-DIEZ ADVERTENCIAS AL MAGISTERIO SECUNDARIO. 

Sólo he enunciado principios, he traslucido observaciones, 
pues cada profesor enseña algo -mal o bien, pero algo enseña-: 
las capacidades e intereses no son los mismos en la especie huma
na. Valgan como conclusiones estas DIEZ ADVERTENCIAS a los 
profesores de colegios, afectuosamente elaboradas en particular 
para los planteles donde he trabajado durante desperdigados años 
como profesor o autoridad: Instituto Nacional M:EJIA, Colegio 
Nacional MONTUFAR, Academia Particular PICHINCHA, Co
legio AMBRICANO de Quito, y la Universidad CENTRAL, aun
que por sus fines específicos a ésta le compete sólo una parte: 

BRIMERA:=----.Pertenezca al Magisterio Secundario quien de 
verdad posea vocación para ejercer la más ingrata y esforzada de 
las profesiones, porque aquello de limar asperezas intelectuales, 
volitivas y afectivas es dura tarea; y más dura todavía la de acre
centar la vida moral, sociodemocrática y estética. 

SEGUNIDA.-Infórmese, asimile, y dé de sí ·lo que sea capaz 
de dar, sin egoísmo que afee su presencia espiritual. Más que ins
truir, eduque, conduzca para que el sujeto comprenda, goce y 
luche por reencontrarse en la vida de los que vendrán en plan 
de superación: no sólo "sea el profesor que enseña la materia, 
sino el que enseña principalmente a caminar bien en la vida". y 
para esto, prodigue su alma sin preservarse nada ni esperar resti

tuciones. 
TERCERA.-Deje una huella indeleble en el espíritu del 

alumno, no siembre jamás el pánico a la vida y satisfacciones del 
hombre y de la naturaleza, ni el horror a la eternidad: apenas si 
el hombre es un pedazo de horizonte que vivifica y alegra lo crea
do durante un lampo de tiempo. 

CUARTA.-Compórtese moralmente recto y severo, sin la 
tozudez del déspota engreído por lo m u y poco que posee y actúa 
tan temporalmente: no mancille ni deS-pilfarre la vida de un ado-
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lescente; y la indefinición de éste, transmútela en una fecunda 
esperanza de ambición y de triunfo. 

QUINTA.-Nunca exprese autoritariamente QUIEN LO DI
JO o YO LO DIGO, porque lo dicho puede ser o tiene que ser 
analizado: prefiera el juicio ¿QUE ;ES LO QUE SE HA DICHO?: 
la infalibilidad no consolidará su posición. 

SEXTA.-Si sustenta una tesis, si enuncia una doctrina o ex
pone un sistema o un criterio, demuéstrelos y compruébelos "On 
profundidad y ardimiento que los fortalezca, pero sin obstruir ni 
den1grar otras tesis, otras doctrinas y otros sistemas, porque to
das las corrientes del pensamiento le pertenecen al hombre como 
hacedor de ellos: no emponzoñe con dogmas porque morirá el es
píritu que pretende cultivar. 

SEPTIMA.-Rectifique errores oportunamente, pero cuídese 
de no enmendar tantos cada vez hasta que su personalidad moral 
y científica se desbarranque o se suma en el desprestigio. 

OCTAVA.-Trabaje bien y mucho, pero estudie más, porque 
en los tiempos que se corren, el ritmo acelerado de la cultura 
bien puede volverlo anticuado o convertirlo en innecesario o re
legarlo al olvido: ejerza el arte de retirarse oportuna y honrosa
mente, antes "que la boca desdentada pierda el derecho a las 
verdades". 

NOVENA.-No deje de pensar que tras de cada profesor hay 
muchos más jóvenes y mejor preparados cada día. Profesional
mente 'no es verdad "que todo tiempo pasado fue mejor", salvo al
gunas figuras cimeras. 

DECIMA.-Fórmese maestro, profesor, instructor, preceptor 
o catedrático, pero FORIMES.E, no solamente lo presuma. No con
fíe como en su caso -si es su caso- que "el alumno inteliga>lte 
deba saber todas las lecciones sin haberlas estudiado periódica
mente". Y evalúe con talento e intuición que este alumno no es 
el otro alumno, y que ambos no son cosas sino seres animados 
que reverdecen cotidianamente a la vida a través del espíritu, es
pecie inne.gociable en la etapa de la ;:¡.dolescencia. 
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PROGRESOS EDUCATIVOS 
EN AMERICA LATINA 

Dr. EMILIO UZCATEGUI 

En los distintos órdenes de la vida, los progresos latino
americanos se hacen cada vez más visibles. El incremento de la 
población tiene un índice que figura entre los primeros del mun
do. Su madurez política se evidencia asimismo en varios de sus 
diferentes Estados. Los mejoramientos materiales son sorprenden
tes. La ciudad de México, con cerca de seis millones de habitan
tes está entre las más grandes del mundo. Brasil ha creado una 
nueva capital que es la más original por su planificación y por 
su arquitectura revolucionaria, a la vez que ha 1ogrado un mes
tizaje y una integración racial de las más eficientes. El camino 
de la independencia económica ha comenzado a recorrerse y está 
asegurado en varias repúblicas. Costa Rica cuenta con un escaso 
ana1fabetismo. Un buen programa de mejoramiento campesino y 

algunas realizaciones efectivas han conquistado México y Bolivia. 
El presupuesto de gastos de educación pública ecuatoriana ha ex
perimentado un notable aumento. 

Sin embargo no se crea que todo esto constituye un brote sin 
precedentes o demasiado sorpresvo o esporádico. No hay tal cosa. 
Desde la Colonia y aún antes de eHa muchos indios hicieron vis-
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lumfbrar las cumbres a las que llegarían más tarde sus culturas. 
Las artes, en sus aspectos pictórico, escultórico y arquitectó

nico han legado excelentes m u es tras de su elevado desarrollo. 
Mucho, quizá demasiado de las culturas europeas de los pueblos 
conquistadores fue asimilado por los aborígenes americanos, pero 
es mucho también lo de autóctono y en alto grado valioso que 
puede encontrarse en varios de los diferentes pueblos que habi
talban América a la llegada de los invasores. Los aztecas, los tol
tecas, los mayas, los incas y otros pueblos aborígenes de América 
han dejado monumentos que asombran en nuestros días a los es
tudiosos antropólogos y a los profanos. El calendario azteca, las 
grandes pirámides mayas, las calzadas, los palacios, la orfebrería, 
los preceptos morales de las primitivas civilizaciones norte, centro 
y sudamericana pueden compararse con ventaja a los similares 
elementos de las culturas egipcia, caldea, asiria y otras que mo
nopolizan los textos de historia, aun los escritos y usados en La
tinoamérica, en desmedro evidente e injusto olvido de los altos 
valores de las culturas indígenas de nuestro continente. 

Este necesario preámbulo para quienes se esmeran en me
nospreciar lo nuestro facilitará la comprensión y aceptación de al 
menos parte de lo que vamos a expresar más adelante. Apenas 
si es preciso evocar hechos y figuras de los progresos educacio
nales de los pueblos latinoamericanos en un pasado próximo. Pero 
en ningún caso hará daño recordar algunos de los más salientes. 
Bolívar y otros libertadores preocupados de la educación popular. 
El remozamiento de 1as universidades cuadricentenarias de Méxi
co, Guatemala, Lima, Quito. Sarmiento que atribuye a la educ<::
ción primaria la base civilizadora más firme de los pueblos. Las 
primeras escuelas normales para la formación de maestros, fun~ 
dadas en Niteroi, Brasil, y en Santiago de Chile (José Abe1ardo 
Núñez) casi simultáneamente con la primera de los Estados Uni
dos, en Massachussets. El laicismo, la obligatoriedad y la gratui
dad de la enseñanza oficial establecidos legalmente desde inicia
les épocas del republicanismo en algunos países como Paraguay. 
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Tempranos movimientos reformadores de los sistemas educacio
nales como el de Varela en Uruguay. La fundación de un magní
fico Instituto Pedagógico como el de Santiago de Chile próximo 
a su centenario. La importación de misions pedagógicas, alemanas 
y de otros :países, con hien reputados pedagogos que en diferentes 
condiciones ha realizado Chile. La entrada en el campo de la ex
perimentación científica en pedagogía y ciencias afines con exce
lentes aportaciones como las de Victor Mercante, Rodolfo Senet 
y Alfredo Calcagno, para referirnos sólo a la Argentina. La adop
ción de las prácticas y principios de la escuela activa llevadas a 
cabo por eminentes maestros de diversos países, entre ellos Ra
món l. Cardozo en el Paraguay y Agustín Nieto Caballero en Co
lombia. Todos éstos son ejemplos incomplétos y nada rebuscados 
de la trayectoria educativa ascensional que caracteriza a Amé
rica Latina. 

Ahora queremos deliberadamente olvidarnos de las múltiples 
deficiencias que indudablemente aquejan a la educación latino
americana y preferimos atraer la atención hacia las más impor
tañtes realizaciones de nuestros días, por cierto sin posibilidad ni 
intento de pormenorizadas dadas las limitadas dimensiones de 
este artículo. En general, lo hacemos más bien como simple enun
ciación que reclama un estudio y una presentación de mayores 
alcances. 

Aunque por las circunstancias anotadas no aparezca una 
mención singularizada de algunos países, debemos advertir que 
casi todos ellos, en alguna forma y extensión, pueden exhibir re
formas educacionales de carácter integral o siquiera parcial, como 
también movimientos modernizadores de sus sistemas y prácticas, 
estudios preparatorios para ulteriores ejecuciones o siquiera 
hechos aislados de consideración. 

Por sus exclusivos recursos, ayudados por misiones extranje
ras alemanas, francesas, belgas, americanas o chilenas, o en la 
última década con la colaboración de organismos internacionales 
como la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 
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Ciencia, la Cultura y la Educación); la OEA (Organización de Es
tados Americanos) y el SC[D!E (Servicio Cooperativo lnterameri
·cano de Educación), son grandes los trabajos llevados a cabo. En 
nuestros mismos días hemos de mencionar la ODECA. (Organiza
ción de los Estados Centroamericanos) que ha aprobado un plan 
de unificación mínima de los sistemas educativos de las cinco re
públicas centroamericanas y Panamá. 

No sólo no es extraña a la educación, sino parte muy inte
grante de ella, la obra editorial de grandes alcances verificada 
primero por José Vasconcelos en México, quien distribuyó en 
cantidades que podrían calificarse de faibulosas las más grandes 
obras de la literatura universal. En nuestros días la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana, el Departamento Editorial del Ministerio de 
la Cultura de El Salvador y el Departamento de Publicaciones 
del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio de México, 
son maravillosos ejemplos de cuanto puede hacerse con el libro. 

Y junto con ello, ha de mencionarse la inmensa labor de las 
grandes editoriales como Fondo de Cultura Económica de Méxi
co, la Kapeluzz, el Ateneo y otras de Argentina que han publi
cado excelentes libros pedagógicos y científicos. 

A la meritoria faena difusora de ideas y conquistas pedagó
gicas emprendida por auténticos valores de la educación latino
americana se une la de algunos asimismo altos representantes de 
la española. Entre los primeros no se puede olvidar a los brasile
ños Lorenzo Filho, Juan Roura Parella, Isaías Al ves, Antonio 
Carneiro, Leao, A. F. Almeida Junior, Fernando de Azevedo; a 
los e~hilenos Maximiliano Salas, Irma Salas, Amanda Labarca; 
a numerosos mexicanos como Larroyo, al venezolano Luis B. 
Prieto, el boliviano Vicente Donoso Torres, el peruano Jorge Cas
tro Harrison, el cubano Alfredo Aguayo, el uruguayo Jesualdo, 
el argentino Juan Mantovani ... Y entre los del último grupo prin
cipalmente a Lorenzo Luzuriaga, Santiago Hernández Ruiz, Do
mingo Tirado Benedí. 

Nadie duda de que a nuestra América le faltan escuelas y 
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maestros en nÚm€ro suficiente para sus crecientes necesidades; 
que tiene que hacer desaparecer de algunos de sus pueblos el 
elevado analfabetismo y que debe extirpar algunos defectos de su 
educación; pero es igualmente cierto que tiene para enorgulle
cerse de muchos d€ sus adelantos positivos en el campo de la edu
cación. Sus alcances han sido de tal magnitud que varios ilustres 
pedagogos de países de mayor nivel educativo lo han reconocido. 
Entre ellos, Adolfo Ferriére del Bureau lnternational d'Education 
quien después de una amplia visita escribió su libro América La
tina adopta la escuela activa y Carleton W ashburne, norteameL 
ricano creador de un sistema didáctico muy difundido, quien hizo 
presenty el hecho de haber hallado en su gira por América His
pánica maestros y pedagogos dotados de muy sorprendente infor
mación dentro de su esfera profesional 

Casi cada país latinoamericano ha dado algún paso aprecia
ble en la educación aunque sea en forma ex;perimental, aislada 
o de poca penetrabilidad; pero digno de conocerse por los demás y a 
veces hasta de aplicarse naturalment€ con las adaptaciones re
queridas por las diversas circunstancias y posibilidades. Una re
seña a vuelo de pájaro que, de ninguna manera es exhaustiva, 
probará nuestro aserto. 

A raíz d€ la revolución de 1930 los profesores Lorenzo Filho, 
Teixeira, Azevedo, Almeida y otros €mprendieron un movimiento 
reformador de la educación !brasileña. Muchos otros países han 
acometido igualmente la reforma de sus sist€mas educativos, 
como es el caso de Perú. Como consecuencia del triunfo de un 
movimiento político, Bolivia expidió su Código de Educación de 
lo mejor en su gén€ro, actualmente vigente. 

:Sin embargo creemos que la más vasta en extensión es la 
realizada en Paraguay, con el asesoramiento de la UN®SCO, pues 
si en verdad no ha sido dd todo completa, abarca las etapas pre
escolar, meqia (que incluye bachillerato en humanidades, forma
ción del magisterio y educación comercial) y comprende tamlbién 
la re-estructuración de la Universidad que alcanzó un nuevo Es-
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tatuto y la creación y modernización de algunas facultades. Son 
muchos los elementos que podrían destacarse; pero algo peculiar 
y !muy significativo es que reconoce la necesidad de generalizar 
los jardines de infantes y que, para satisfacer una exigencia pro
pia de un país bilingüe, atribuye al plano pre-escolar una nueva 
función a más de la tradicional, y es la de ayudar a la adquisición 
del idioma español al fuerte grupo de niños que acuden del hogar 
con el guaraní como única lengua. Para obviar las dificultades 
que por esta causa se producían en el primer grado de la escuela 
primaria, ahora es obligatorio que los niños que aún no hablan 
español concurran previamente al grado pre-escolar, propio de un 
jardín de infantes, para salvar esta deficiencia. 

En el currículo ·primario los nuevos planes adoptan un siste
ma que evita la multiplicación de asignaturas y realiza en cierta 
manera su integración, sin llegar a los centros de interés que de
mandarían una mejor preparación de la gran generalidad de los 
maestros. Tanto el nivel primario como el secundario están orga
nizados, con la reforma, de manera gradual e integral y procuran 
dar oportunidad a todos para que reciban la formación cultural 
en las dos etapas educativas. Mención especial merece la nueva 
enseñanza del dibujo, a la que se ha dado carácter funcional po
niéndolo al servicio de todas las otras asignaturas, a la vez que 
contribuye a la formación del huen gusto y se adapta a las capa
cidades, intereses y necesidades de cada alumno. 

La expansión de la educación principal en el nivel primario 
es preocupación especial y común en estos tiempos en la América 
Latina. 

Por todas partes se ha instituido la obligatoriedad y la gra
tuidad de la educación; ~sin embargo son muchos los obstáculos 
que impiden una eficiencia ,total. El Brasil, por ejemplo, realiza 
esfuerzos heroicos para amenguar y hacer desaparecer un analfa
betismo que afecta a un poco más de la mitad de la población; 
pero se encuentra con que un incremento de un millón de habi
tantes por año es una barrera tremenda para la pronta y total 
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eliminación. Como la formación de profesores constituye proble
ma primordial gran parte de la acción se orienta en este sentido. 
A más de lo que hace por su propia cuenta cada país, la UlNESCO 
ha aprobado y tiene en plena marcha el llamado proyecto prin
cipal para América Latina cuya primera etapa se desarrolla den
tro de una década. Con la ayuda de UNESCO se ha establecido 
o impulsado instituciones como el CREFAL en Pátzcuaro (Méxi
co), la más antigua de éstas y la que mayor influjo ejerce etn el 
Continente mediante Ja especialización de maestros de todos los 
países en áreas modernas, como lo son los instrumentos audio
visuales. Luego vienen las escuelas normales asociadas, como las 
de Rubio en Venezuela; Jinotepe y San Marcos en Nicaragua; 
Pamplona en Colombia; en Tegucigalpa; San Pablo de·l Lago, en 
Ecuador, etc. 

El experimento de Sutatenza en Colombia es ext~aordinario. 
Mediante la radio y el cine Uevan la educación fundamental a los 
lugares más apartados, cuya población indígena había permane
cido abandonada. 

En Cuba y Venezuela son notables los progresos de la alfa
betización. 

La necesidad de profesores y el empeña de prepararlos se 
revelan en el Brasil con la existéncia de 44 facultades de filosofía 
y letras, esto es, el doble de las que existían hace una década, 
y además en la -disposición legal que obliga a cada Universidad 
a mantener una facultad encargada de formar profesores de se
cundaria. El Instituto Federal de Capacitación del Magisterio es 
una magna realización de México que ha logrado titular millares 
de maestros y ha editado un centenar de textos modernos para 
normalistas. 

Argentina al solicitar de la UNíES.CO cooperación para el des
arrollo de la Psicología Experimental y recibir en su Universidad 
de Buenos Aires al ya extinto profesor Mira y López puso de re
lieve cuanto vale esta técnica para la educación. 

En Chile, desde hace varios años, se hace progresar la didác-
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tica y la organización de la segunda enseñanza, mediante sus es
pléndidos liceos renovados. 

Ecuador, en diferentes períodos, especialmente el de 1944, 
realiza procesos de renovación educacional en la ley y en la prác
ti-ca. El Colegio 24 de Mayo de Quito trabaja, auxiliado por la 
UNESCO, en la educación para la comprensión internacional. 
Tiene también otros colegios y escuelas primarias de carácter ex
perimental y son apreciables los progresos alcanzados. 

Las Grandes Unidades Escolares organizadas en el Perú con
centrando todas las etapas y aspectos de la educación en una 
misma institución, a la que se dota de excelentes edificios y equi
pos como también de personal suficiente y técnicamente adies
trado son ejemplo digno de imitarse. 

Los Núcleos de educación rural de Bolivia, la reciente fun
dación del Instituto Superior de Educación Rural y la próxima a 
efectivizarse del Instituto Superior de Pedagogía, son tres crea
ciones de la m~s extraordinaria importancia, como lo son la re
estructuración educativa propugnada por los profesores Guido 
Villagómez y Humberto Quezada y la reforma de las escuelas 
normales u11banas emprendidas por el profesor César Ohávez 
Tahorga. 

En Centroamérica es de significación el progreso de la ense
ñanza vocacional y técnica que con el asesoramiento de umsco 
ejecuta Guatemala. El Salvador, el país más chico de América 
sorprende con sus ejecuciones de indudable avanzada. Por ejem
plo, el sistema de tests de rendimiento está en plena aplicación 
oficial constituyendo acaso el único país en el cual este moderno 
sistema de evaluación sea practicado en la totalidad de las escuelas. 

Hemos prevenido ya que no hay intención de agotar el tema. 
Lo expuesto no tiene otro alcance que poner de relieve algo de 
lo mucho que está haciendo América Latina en bien de la educa
ción y llamar la atención a través de todo el Continente para en
tonces sí tener una idea cabal de los progresos logrados y de las 
deficiencias que hay que remediar. 
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EL PLANEAMIENTO EDUCATIVO 
Y LA ALF ABETIZACION 

Prof. ~CTOR BURBANO 

1.---<POLITICA GENERAL. 

1.--<En los momntos actuales del mundo civilizado ya no se discu
te el principio de que toda acción educativa de:be partir 
-ineludiblemente- de un proceso e:>iliaustivo de planea
miento. 

2.---'La Alfabetización, como tarea educativa, tiene que ser conce
bida como parte integrante o fase de la Educación de Adul
tos, que es un problema que preocupa a todos los Estados y 
pueblos del orbe. 

3.-La ·Educación de Adultos por definición, es un capítulo del 
sistema educacional de un país, toda vez que tiene íntima co
nexión con los demás niveles de la educación. Así, por ejem
plo, para liquidar el problema del analfabetismo en el adulto 
hay que fortalecer el sistema escolar primario. 

4.--La Educación de Adultos es la base fundamental para el des
arrollo de la comunidad, que capacita y estimula al hombre 
para el esfuerzo propio unido a los empeños gubernamentales. 

5.-El Desarrollo de la Comunidad es, asimismo, el más efectivo 
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basamento humano para los planes generales de desarrollo de 
un país. 

En conclusión, el planeamiento de la acción de la alfabetiza
ción es un proceso complejo. Es parte del planeamiento inü~gral 
de la educación y debe tener intima relación con los Planes Ge
nerales de Desarrollo del País. 

H.-BASES PREVIAS AL PLANEAMlENTO. 

Consecuente con los principios generales ya enunciados, el 
planeamiento de la acción de alfahetización de jóvenes y adultos, 
deíbe partir de las siguientes bases, a manera de pilares de sus
tentación, sin los cuales la obra estaría condenada a un fracaso 
y, con ello, la distracción de recursos económico_s y la frustración 
de los anhelos y demandas populares. 

l.-Creación de organismos permanentes y responsables de la di
rección, coordinación y ejecución del programa. E:l principal 
organismo podría ser un Departamento u Oficina Ministerial 
en cuyo organigrama existan diversas secciones: 
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a) De Dirección y Administración. 
b) Supervisión a nivel nacional, regional y provincial. 
e) De producción de materiales de lectura, textos de mate

rias instrumentales, guías didácticas. 
d) De preparación de medios audio-visuales: películas, cine

streep, carteles, arfiches. - Ilustración de cartillas y textos. 
e) De elaboración de programas para las diferentes etapas. 

Evaluación de métodos. Dirección de cursos de capacita
ción de elementos humanos para la ejecución del pro
grama. 

f) De investigación socio-económica y cultural. Dirección de 
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Censos. Resolución de conflictos familiares, etc., para ase
gurar la asistencia normal del alumnado a los Centros de 
Alfabetización. 

2.-0tros Organismos. 

a) Organización de una Junta Nacional de Alfabetización 
a alto nivel, con la representación de Secretaría de Esta
do, la Iglesia, Fuerzas Armadas, Universidades, Centrales 
de Trabajadores. 
Esta Junta es la que dirige e inspira la política· general 
del programa. 

b) La Junta Nacional tendría a su vez bajo su jurisdicción 
las Juntas o Comités provinciales, según la organización 
jurídica del país, para que cumplan los dictados y acuer
dos que dimanan del Organismo Nacional. 

e) Tanto la Junta Nacional como de Distrito, Provincia o 
Departamento, deberán contar con un Comité Ejecutivo, 
integrado por funcionarios técnicos, que es el organismo 
que pondrá en marcha los Acuerdos de las Juntas. 

3.-Dictar la Legislación adecuada. 

El programa necesita contar con una Legislación completa, 
que establezca, de conformidad con las condiciones culturales 
predominantes y los altos fines de la Educación Nacional, las dis
posiciones legales pertinentes, tales como las de obligatoriedad 
de la alfabetización para todos los jóvenes y adultos comprendidos 
en las edades que se crea conveniente. Las obligaciones para los 
empresarios, patrones e instituciones que tuvieran personas ile
tradas en sus dependencias. La cooperación de todas las entida
des vinculadas con el problema en cuestión, y, finalmente, el fi
nanciamiento correspondiente, mediante asignaciones presupues
tarias, impuestos especiales, empréstitos o donativos. 
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La Legislación de la Materia debe ser el producto de un me
ditado análisis del problema socio-cultural del país, y de las dis
pon~bilidades o recursos estatales para hacer operante las dispo
siciones legales. 

Además, las leyes deben tener su correspondiente reglamen
tación, para su eficaz aplicación y cumplimiento. 

4.-Estudios Sociales y de Estadística. 

El planeamiento tiene que fundamentarse en el estudio 
exhaustivo de los problemas sociales, culturales y económicos del 
hombre común del país. 

Dentro de esta tarea de preparación hay que dar todo énfa
sis a los trabajos de levantamiento censal. Los censos tienen que 
realizarse con dirección técnica, a fin de que los datos respondan 
a un criterio de realidad. Es sahido que de los resultados de los 
censos se tendrá la magnitud del problema, base para proyectar 
la futura acción. 

La investigación de las características o rasgos culturales, de 
pautas de conducta, etc., que dan la fisonomía antropológica del 
hombre del país, tendrá que ser obra del Departamento de In
vestigación. En la actualidad, todos los países cuentan con espe
cialistas en materia de Antropología Cultural, y que son los lla
mados a realizar estas tareas específicas. 

En suma: el conocimiento del censo, de las cifras estadísticas, 
así como de las características o pautas culturales del hombre 
común, darán el material básico para la proyección del programa. 

5.-Conexiones con la enseñanza primaria. 

La proliferación de gente analfabeta obedece, por lo general, 
a la deficiencia o insuficiencia del sistema escolar de un país; en
tonces el programa de alfabetización debe mantener un estrecho 
contacto con el programa de la escuela primaria, que, en esencia, 
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cierra la llave del caudal de 1gnorancia para el futuro. Un plan 
de acción paralelo de alfabetización y educación primaria obliga
toria es de gran importancia para el éxito de la planeación de la 
alfabetización. 

6.-Aprestamiento del Personal. 

La eficacia o éxito de todo programa dependerá, en gran par
te, de la capacidad y diligencia del elemento humano, responsa
ble de su dirección, ejecución y supervisión. Consecuentemente, 
la tarea de la capacitación de este personal es muy importante. 
En cada país existen cuadros de maestros de alto nivel, que po
seen preparación especializada. Este personal será el encargado 
de la pr.eparación técnica de los alfabetizadores, supervisores lo
cales, etc. -

La capacitación de los alfabetizadores requiere de una esme
rada atención. Está demás decir que la técnica que se emplea para 
la enseñanza de adultos difiere, sustancialmente, de la aplicada a 
los niños. El alfabetízador, aparte del dominio didáctico de carti
llas, manuales, medios audio-visuales, necesita conocer otras disci
plinas, tales como investigación social, educación fundamental, 
estudio de las actitudes, reacciones, destrezas e intereses df'l 
adulto. 

Por otra parte, el alfabetizador una vez cubierta la primera 
etapa, tiene que continuar su labor a una segunda y tercera eta
pas, como la de post-alfabetización, educación primaria adaptada, 
hasta encarar lo que se llama "la educación continua" del adul
to, )6 que obliga a una meticulosa capacitación. 

Igualmente, hay que preparar equipos de supervisores a ni
vel local, de distrito, provincia o región; personal que deberá co
nocer la técnica de la evaluación de resultados, y el enjuiciamien
to de los métodos. 

Los supervisores tendrán la oportunidad de dirigir y orien
tar los centros pilotos de demostración, función absolutamente in-
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dispensable para los efectos de verificar la validez o eficacia de 
los métodos y sistemas de enseñanza. 

7.-Preparación del material. 

Ningún programa podrá entrar en la etapa de las ejecucio
nes si antes no se ha previsto o preparado el material que va a 
utilizarse. 

Este material se elabora en base a un plan debidamente me
ditado, tanto en su aspecto cualitativo como cuantitativo. Las 
llamadas "campañas de alfabetización" en escala internacional, 
han ido al fracaso muchas veces por la falta del material ade
cuado y en cantidades suficientes. 

La cartilla o manual de enseñanza básica de lectura y escri
tura debe ser elaborada por especialistas del respectivo país, evi
tando así la adopción de las elaboradas en el exterior. !Pues, den
tro de esta materia tenemos que declarar que los principios lin
güísticos pueden ser comunes a muchos países del mismo idioma. 
Mas, la selección de temas benen que responder a la realidad 
nacional, a sus intereses, planes de desarrollo, etc. Los procesos 
didácticos de las lecciones podrán, también, obedecer a principios 
o normas de validez universal, con las consiguientes adaptaciones 
nacionales. 

Asimismo, los libros de cálculo, de lecturas complementarias 
para post-'alfahetizados, los manuales para las materias instru
mentales, etc., deben ser producidos en el propio país, sin que 
ello signifique una total subestimación de valiosos materiales ex
tranjeros, o elaborados por ol'ganizaciones especializadas, como 
en el caso concreto de la colección de lecturas complementarias 
pro·venientes de la Unión Panamericana. 

Los carteles, afiches, álbumes, periódicos murales, películas, 
discos, tienen mayor validez y eficacia si se producen en el pro
pio país. Esta tarea corresponde al Departamento de Producción 
de Materiales. 
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IU.-ElL SENTIDO DE LA COOPERACION NACIONAL. 

Los programas nacionales de alfabetización deben ser promo
vidos, dirigidos y ejecutados por un organismo gubernamental, 
o sea una responsabilidad del Estado, antes que dirigidos por en
tidades privadas. La ventaja de la acción gubernamental está en 
que se evita finalidades sectaristas, políticas, etc., que caracteri
zan a las campañas auspiciadas por entidades privadas. El progra
ma del Estado tiene que ser, necesariamente, nacional con el fin 
de obtener la colaboración de la ciudadanía, de las fuerzas vivas, 
de las agencias del Estado, de las entidades culturales y de todas 
las personas vinculadas, en una u otra forma, al gran imperativo 
patriótico de la integración cultural del país. 

En suma, hay que pensar en que los programas de alfabeti
zación deben ser obra directiva del Estado y no de grupos pri
vados que persiguen finalidades políticas, religiosas o sectarias 
en general. Tales entidades deben y pueden prestar su coopera
ción al Plan Nacional del Gobierno, "en la forma y medida" que 
fuere requerido su aporte. 

IV.->ELABORACION' Y EJ.ECUCION DEL PLAN 
DE ALFABET·IZACION. 

l.-Sobre la base del proceso de preparación y aprestamiento 
el plan puede adquirir una estructura sólida y una ejecución 
garantizada por el éxito. 
El Plan, así concebido, tendrá que seguir las sugestio.nes de 
la UINESCO, o sea con proyecciones para un decenio. 

2.---'El Plan hará una declaración de principios, sea en el sentido 
axiológico, o de valores, así como de definición de finalidades 
generales, y luego de metas y objetivos concretos. 

3.-La fijación de metas y objetivos estará en función de las eta
pas del programa. 
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4.-Las etapas, a su vez, se basarán en un doble criterio: cuanti
tativo y cualitativo. 

5.--De manera general, las etapas podrían ser las siguientes: 

ll;l-Alfabetización básica -Período de 9 meses- para la ad
quisición de las destrezas de la lectura-escritura y los ru
dimentos del cálculo. Es el período de la cartilla. 

21;l---Post-alfabetización -9 meses-. Período de afianzamien
to de la lectura y escritura, del cálculo y de adquisición 
de nociones de cívica, geografía e historia patria. Se uti
liza li:bros de lectura complementaria y manuales espe
cia1mente elaborados. 

31;l-Enseñanza primaria adaptada. Curso de 9 meses. Los pro
gramas serán elaborados en base a una rigurosa selec
ción de los contenidos de las materias instrumentales. 

41;l-Educación continua. Principalmente de cursos de exten
sión cultural. 

Sl;l-Atención a la juventud inadaptada, con programas de 
adaptación social. 

Con estas etapas se cumplen los objetivos de la alfabetizn
ción integral a la que se aspira llegar, para poner al joven y al 
adulto en condiciones de ser un factor positivo para asimilar y 

adaptarse a los procesos de cambio social y al desarrollo general 
del país. 

S.-Necesidades de Graduación del Programa. 

Los programas están en fuhción del sujeto al que se dedica. 
La investigación socio-cultural previa nos da los datos reales RO

bre la condición de los a·nalfabetos, lo que permite agruparles en 
razón de edad, sexo, raza, ubicación geográfica y, sobre todo, del 
grado de analfabetismo (funcionales, atbsolutos, parciales). 

La experiencia internacional aconseja comenzar el programa 

206 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



con los grupos de los centros urbanos, donde existen motivaciones 
y estímulos favorables que aseguran el éxito inicial, tales como 
los periódicos, el cinema, la radio, televisión, avisos, carteles y la 
vida misma de la calle. 

Por cierto, que debe contarse con centros pilotos para efec
tos de experiencias estrictamente técnicas, que servirán para irra
diar a los centros comunes. 

En una segunda etapa el programa podrá entrar a los pobla
dos menores, hasta llegar a la ruralía, en donde los cambios so
ciales son apenas sensibles y los instrumentos de cultura han 
permanecido casi siempre ausentes. 

VI.-LOS COSTOS DEL PROGRAMA. 

La consideración exhaustiva y meditada de los costos o pr~
supuesto del Programa es fundamental. 

Siendo un programa de alta trascendencia para el destino 
cultural y económico del país, el Estado tiene que dar toda la 
prioridad presupuestaria. Una política generosa y amplia es lo 
que corresponde desplegar al Gobierno. 

Por otra parte, no sólo se movilizarán los recursos del Estado, 
sino que se D'btendrá el concurso económico de Municipios, Ban
cos, industria, comercio, cámaras de agricultura, donaciones, etc., 
provenientes del sector pri·vado. 

Finalmente, debe alcanzarse la asistencia financiera de orga
nismos internacionales, preferentemente de la UNESCO, para los 
efectos de estructurar un presupuesto que responda a la magni
tud de tan fundamental Programa. 
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LOS, COMITES INTERNACIONALES 
DE ALF ABETISMO 

Dr. GONZALO RUBIO ORBE 

Indicamos en número anterior que el programa elaborado 
por la UNESCO había nacido después de una serie de trabajos 
preparatorios. Por la importancia que éstos tienen vamos a refe
rirnos en forma separada a los más significativos. 

El Comité de Expertos en Alfabetización de 1962. - Del 18 
al 28 de junio del año indicado se reunió en París un Comité In
ternacional de Expertos en A.-Jfa:betización, con el objeto de ela
borar un plan de actividades que debfa ser presentado al Director 
General de la UN:IDSCO, para que previo estudio de este alto fun
cionario pasara a consideración de la Asamblea General de1 Or
ganismo y luego a Naciones Unidas, para la aprobación del pro
grama mundial en conexión con el Decenio del Desarrollo. 

El Comité indicado contó con un abundante y selecto mate
rial de investigación y estudio sobre los distintos aspectos materia 
de discusión. De entre ellos merecen citarse los siguientes: 

l.-Una novedosa e importante investigación por encuesta, 
realizada entre los países miembros de UNESCO, habiéndose lo
grado respuestas de 59 Estados. rLos capítulos más sobresalientes 
se resumen a continuación: 
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i) .Esta encuesta evaluó aspectos como: la población total de 
cada •Estado; los porcentajes del analfabetismo encontrados en los 
últimos años de los censos; la edad base en la que se medía esta de
ficiencia cultural. Luego las campañas de alfabetización conside
radas en cifras estadísticas frente a los analfabetos existentes, cla
sificadas por hombres y mujeres. 

ii) Especial valor tiene también la inv·estigación realizada 
sobre la evolución existente en los distintos Estados en materia de 
alfabetización y educación. Por desgracia, los países informantes 
en este aspecto fueron pocos. Pero en ellos se puede ver cómo 
están enfrentando la alfabetización por medio· de leyes especiales, 
de disposiciones ministeriales y hasta por prescripciones concre
tas en las respectivas Cartas Fundamentales. 

iii) La organización de las campañas de alfabetización en 
los países encuestados es otro de los aspectos importantes de la 
investigación que comentamos. Este campo se cubre con las in
formaciones de horas diarias de trabajo y de días de labores en la 
semana; con materias incorporadas a las labores; con la organiza
ción de grupos especiales de actividades, entre las que se destacan 
las organizaciones .de mujeres jóvenes, clubes de madres, de acti
vidades de recreación, etc.; se consideran aspectos de organiza
ción de los grupos desde un punto de vista del sexo, siendo pre
dominantes las clases de coeducación. 

En est·e campo se debe señalar que las labores alfabetizado
ras en la casi totalidad de -los Estados informantes, no solamente 
atienden a la enseñanza de lectura y escritura, sino que cubren 
otras la·bores, encontrándose enseñanza de asignaturas como 
Aritmética, Historia, de Vida Social, Higiene, Agricultura, Cien
cias Naturales, Música, Educación del Hogar y algunas otras ac
tividades, naturalmente adaptadas todas a los intereses, capacida
des y a las condicione·s de vida de los adultos. En este campo se 
puede afirmar que las labores alfabetiza:doras forman parte inte
grante de la Educación de Adultos, con miras a la elevación de 

209 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



los niveles de existencia y a la mejor capacitación de la población 
adulta para el progreso económico, social y cultural. 

iv) La encuesta cubre también la investigación de la es
tructura adrrllnistraüva, que tiene por objeto dar a conocer las 
dependencias que tienen a su cargo las labores de la alfabetiza
ción. Los resultados demostraron que en la mayoría de los casos 
se ubican en Ministerios de Educación o en instituciones especia
les de carácter técnico y administrativo; en departamentos espe
cializados que tienen a su cargo la planificación de estas faenas. 
En unos casos la alfabetización y Educación de Adultos estaban 
~dscritas a la Educación Primaria; en ótros a la Educación Fun
damental o de Adultos; en algunos a comisiones especiales, y en 
las naciones que estas técnicas ha:bíap progresado más, formaban 
parte de departamentos especiales hajo el nombre de Educación 
de Adultos o Desarrollo de la Comunidad. 

Se investigaron también las relaciones y dependencias exis
tentes en provincias, departamentos y otras divisiones político
administrativas; así mismo, los nexos con las agencias cooperado
ras, inquiriéndose sobre los gastos y las formas de cooperación 
con los organismos no gubernamentales, o del aporte de grupos 
de voluntarios. 

Importantes resultan los datos logrados en este mismo campo 
en las relaciones que se establecen entre la alfabetización, la Edu
cación de Adultos y ésta como una de las tantas medidas, básicas 
y esenciales, para el Desarrollo de las Comunidades. 

Por último, se inquirió sobre los labores que se realizaban en 
cada país en relación con grupos especiales. Los resultados de
mostraron que éstas se concretaban principalmente a analfabetos 
que asomaJban en las fuerzas armadas, en especial en los servicios 
de Conscripción Militar, a las labores en cárceles, en algunas em
presas y organizaciones de trabaja'clores, campesinos, etc. 

v) La investigación de los incentivos utilizados en los di
versos Estados constituye otro aspecto de interés. Se halló que 
éstos iban desde las formas compulsivas, hasta las estimulantes, 
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de recompensa y las complementarias de propaganda, sensibiliza
ción y creación de las necesidades en, favor de la lectura y es
critura. 

vi) Otro aspecto fue el referente al uso de las lenguas en 
la alfabetización; se consideró los casos de monolingües con uso 
de lenguas oficiales y de las vernáculas; el de los bilingües y mul
tilingües existentes en los distintos países; luego el uso de las len
guas en las campañas de alfa:betización, especialmente para los 
grupos que no conocen la lengua oficial en cada uno de los Es
tados. En los países en los que las labores se sostienen soibre ba
ses técnicas, el empleo de las lenguas vernáculas, en períodos pru
denciales o largos, es lo corriente. 

vii) Otro de los aspectos evaluados fue el referente a los 
materia,les y equipos para la a1fabetización. Los diversos Estados 
emplean estos materiales en forma variada; unos sólo las carti
llas; ótros además los materiales audiovisuales para la lectura y 
escritura; el uso de la radio; empleo de la televisión y los films. 
El recurso de la televisión resulta muy excepcional; en algún gra
do el de la radio; los demás medios están casi generalizados; casos 
muy excepcionales resultan los que sólo emplean las cartillas 
únicas, correspondientes a la primera etapa de la acción. Se con
sideró también la importancia que se daba en cada Estado al em
pleo de los materiales auxiliares en la enseñanza de lectura y 
escritura y al de los audio'Visuales; cosa igual sucedió con labores 
complementarias, con la producción de esos materiales y su dis
tribución. 

viii) Se inquirió sobre las formas de inspección o supervi
sión en materia de alfabetización en los varios Estados; se pre
guntó sobre la clase de inspección; los medios y resultados que se 
han obtenido; el papel de las Ciencias Sociales en estas labores 
y las instituciones que participan en ellas; las organizaciones de 
cursos pilotos; los estudios para la preparación de maestros de 
enseñanza de lectura y escritura y otros aspectos más. En estas 
labore¡; los resultados fueron de una gama de formas, de acuerdo 
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con el respaldo oficial dado a las labores y el nivel de desarrollo 
pedagógico y didáctico. 

ix) Por último, entre las cosas más import~ntes de consul
ta estuvo la opinión de los Estados Miembros en cuanto al deseo 
de ayuda internacional; a los servicios recibidos en años anterio
res y los que consideran de mayor interés en el futuro. 

Los aspectos indicados y otros constantes en el documento de 
tra'bajo que comentamos constituyen una de las fuentes de infor
mación más valiosa y variada en materia de alfahetizac!ón en ra
dio internacional. 

2.-0tro de los documentos de trascendental importancia ofre
cido a. la reunión de expertos de 1962 fue el referente a las 
relaciones existentes entre las campañas de alfabetización y el 
desarrollo económico; en este estudio se precisó, en forrria concre
ta y directa, lo que significa el analfabetismo en la producción, 
en el consumo y en el desarrollo económico mismo de los pueblos 
y del mundo. Este es un documento muy novedoso porque pre
cisa la vinculación entre la parte cultural, la didáctica y la eco
nómica. Su preparación corrió a cargo del Instituto de Planifica
ción 1Económica y Social de París. En unas pocas sentencias se 
podría decir que el objetivo del estudio fue de ver cómo la alfa
betización puede conducir a aumentar la producción; luego a bus
car la forma cómo emplear ese aumento de la producción para 
satisfacer las necesidades de la vida y para elevar los niveles de 
la misma. 

3.~Documento que merece citarse fue también el referente 
a la Acción Internacional en las Campañas de Alfabetización Uni
versal; en él se señalaba las posibles asignaciones económicas 
para las tres áreas geográficas en que el analfabetismo se hace 
presente en porc'entajes más elevados; se consideraban los recur
sos distribuídos en los distintos campos que demandan las labores 
de alfaJbetización. Las estimaciones se hacían en forma anual, para 
los 10 años del período de la obra. Se puntualizaba también el 
presupuesto que debería servir para la administración de estos 
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servicios, especialmente en los países que confrontan las más altas 
densidades de analfabetismo. 

En los recursos previstos para este programa, a más de las 
funciones específicas del alfabetismo, se integraban también las 
actividades correspondientes a la Educación de Adultos y a las 
campañas masivas de Educación de los mismos. 

Se consideró también los posibles costos para la planificación 
y administración de las campañas, mediante conferencias, semi
narios técnicos regionales, formación de grupos de especialistas 
que deben tomar a su cargo el estudio de los problemas princi
pales en la siguiente forma: 

De organización, financiación y nivelación ·del alfabetismo; 
La ciencia de enseñar y los métodos de alfabetización; 
Formación y entrenamiento de los especialistas y maestros 
de estas labores; 
Producción y publicación de materiales de enseñanza y lec
tura; 
La producción y el uso de los rpateriales audiovisuales; y, 
Evaluación de los resultados que se logren en esas labores. 

La distribución de recursos para la acción de la UNESCO 
equivalía a un verdadero programa de acción, tanto para los 
servicios técnicos, los nuevos centros experimentales para la pro
ducción y el uso de materiales en alfabetización y Educación de 
Adultos; de igual manera para los centros existentes, CREFAL y 

ASFEC. También consideraron los servicios que se podían ofre
cer a los Centros Nacionales de Alfabetización, y para otra clase 
de servicios complementarios, como los de biblioteca, oficinas de 
publicaciones, museos, exposiciones y otros más. 

Capítulo de importancia revistió el estudio de los presupues
tos para expertos y becas de formación de personal nacional en 
alfabetización y Educación de Adultos. 

El documento en cuestión fue analizado y discutido por el 
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Comité y el contenido fue materia que se incorporó en el informe 
respectivo para pasar al Presupuesto de la entidad y Juego a la 
etapa de ejecución. 

EL INFORME: El Comité reunido en 1962 elaboró un infor
me muy interesante sobre la base de los documentos que hemos 
comentado y tomado en cuenta los conocimientos y experiencias 
de los expertos ~sistentes y de las lecciones logradas en varios 
países en materia de alfabetización. El informe contenía como 
principales asuntos los siguientes: una explicación del objetivo 
del trabajo sobre la base de los documentos pertinentes, emana
'dos de la Conferencia General de Naciones Unidas y del papel 
que le correspondía a la UNESCO. 

En forma ordenada y clara se presentó la situación del analfa
betismo en el mundo considerando los resultados de la encuesta 
que hemos comentado. En otros términos, se refirió al analfabe
tismo entre adultos y niños, a las características de esta realidad 
en algunos Estados Miembros,._ a la legislación existente en los 
distintos países en este campo, a la organización de cursos y cam
pañas, a las actividades que desarrollan en estas labores. El in
forme en cuestión ofrece en esta parte un novedoso aporte de 
doctrina sistematizada en materia de alfabetización. 

Luego se concretaba al papel que debe desempeñar la alfa
betización en el Decenio del Desarrollo. 

Capítulo de especial importancia constituyó la parte relativa 
a las recomendaciones referentes a los programas regionales de 
alfabetización, en cuanto a su organización, servicios que debe 
prestarse, estadísticas necesarias, inrvestigaciones sobre aspectos 
psicológicos, sociológicos, técnicos, de idioma y ótros. 

Otro de los asuntos materia del mencionado informe fue el 
relacionado con la alfabetización y el desarrollo económico. En 
este asunto se puso atención muy especial para alcanzar se 
establezca la justa, precisa y directa relación entre lo que sig
nifica alfabetismo y progreso de los pueblos. Para ubicar erí for
ma exacta esta cuestión, 'se consideró el punto de vista social, eco-
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nómico, pedagógico y administrativo. Luego se hizo también un 
estudio detenido de costos y financiamiento de la campaña mun
dial de alfabetización. 

La última parte del informe se refiere al programa de ayuda 
internacional, considerando la parte administrativa, la ayuda de 
servicios técnicos, la formación y colaboración con centros nacio
nales. Se recomendó el establecimiento de algunos proyectos a 
corto plazo, como sugerencias para el Director de la UNESCO. 
Luego se destacó la importancia de la colaboración con las orga
nizaciones no gubernamentales o de voluntarios; y, por último, se 
precisaron los servicios centrales para evaluación e información. 

El Comité Internacional de Expertos en Alfabetización en 
1964.--l'En cumplimiento de lo que le corresponde a la UNESCO 
en la organización y ejecución de una campaña mundial de alfa
betización y en acatamiento a lo resuelto por la Asamblea Gene
ral de Naciones Unidas, organizó el Comité Internacional de Ex
pertos de Alfabetización, cuyas sesiones se realizaron en París en 
los 10 primeros días del mes de abril del año indicado. Este 
comité está integrado por expertos de alfabetización en varias re
giones del mundo y por representantes técnicos del Comité de 
Educación de Adultos de la misma UNESCO. 

Después de las deliberaciones sobre los objetivos para los que 
citaron a los expertos, este comité elaboró un informe para so
meterlo a consideración del señor doctor René Maheu, Director 
General de la UNESCO. El trabajo en cuestión ofreció ideas y 

sugestiones para la elaboración del documento que será sometido 
a estudio y aprobación de la Asamblea General de la UNESCO 
que se reunirá a fines del presente año. De esta entidad pasará 
luego a Naciones Ulnidas, para que la Asamblea resuelva en defi
nitiva la Campaña Mundial de la Alfabetización, en cumplimiento 
de los objetivos señalados por el Decenio del Desarrollo y de los 
intereses del mundo. 

Los aspectos más importantes tratados en el último documen
to se concretan en los siguientes: 
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Una revisión general de las conclusiones y recomendaciones 
" adoptadas por el Comité Internacional de Alfabetización de 1962, 

ratificándose las resoluciones más importantes, las mismas que 
las mencionamos en el comentario del informe correspondiente. 

Otros aspectos de los tratados fueron: 
Que el programa de alfabetización no debe ser' considerado 

en forma aislada, sino que debe estar integrado en un programa 
de educación continua de adultos, y dentro del programa general 
de educación de cada país. 

Debe hallarse integrado, además, dentro de lo» planes de 
desarrollo nacionales y regionales, especialmente porque este pro
blema debe estar íntimamente relacionado con la productividad 
y con el proceso de adaptación a los cambios mundiales. 

Se recomendó un esfuerzo continuo en todos los países, para 
lograr la ampliación de la escuela primaria para todos, de manera 
que el analfabetismo de los adultos no pase de generación en ge
neración. 

Otro punto interesante fue e1 relacionado con la selección del 
idioma o idiomas que deben ser utilizados en estas labores, de
jando esta elección a la absoluta responsabilidad del Gobierno 
de cada país, sin dejar de recomendarse los aspectos técnicos y 
culturales en esta materia. En los países donde se utilicen idio
mas sin escritura, su transcripción debe realizarse con ayuda de 
especialistas. 

En cuanto a los métodos de enseñanza y los materiales que 
se utilicen, se destacó la necesidad de adaptarlos al interés espe
cial y a la psicología de los adultos, como norma general. 

Se recalcó en la necesidad indispensable de que la iniciación 
de los p-~ogramas de alfabetización, la organización de los mismos, 
los servicios técnicos y administrativos y los procedimientos de 
coordinación en ·los niveles locales y nacionales, deben estar pre
viamente asegurados para alcanzar éxito en la labor. 

Por otra parte, el Comité prestó atención al hecho de que un 
camino apropiado y seleccionado puede ser más racional y efec-
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tivo; por lo mismo, se consideró razonable recomendar que se ini
cien las campañas de alfa-betización en los sectores más organiza
dos de la economía, en particular en los constituidos por personas 
empleadas, y en las cuales las necesidades del alfabeto para su 
trabajo es más urgente. Con este fin se dijo era más aconsejable 
escoger los puntos de partida más aprovechables, tales como los 
negocios privados y públicos, las cooperativas, los sindicatos, las 
organizaciones especiales de cada pueblo, los consejos de comu
nidades, los proyectos de desarrollo, etc. 

Como conclusión se anotaba la necesidad de realizar investi
gaciones especiales en los niveles locales y nacionales, para pro
bar y evaluar el impacto de la alfabetízación y del entrenamiento 
técnico, a corto y largo plazo, así como aspectos del desarrollo 
general de la comunidad, incluyendo el aumento de la producción 
y otros tópicos de los cambias sociales. El uso y la selección de 
los idiomas para los programas de alfabetización deben ser con
siderados como un factor importante para la investigación, as! 
como la relación entre la alfabetización y las estructuras tra
dicionales. 

Naturalmente, se recomendó a la UN®SCO promover inves
tigaciones y estudios en los países miembros sobre las realidades 
socio-culturales, las campañas alfabetizadoras y los respectivos 
resultados. Estos estudios e investigaciones deben profundizarse 
en aspectos específicos, tales como la motivación de la alfabetiza
ción; la estructura general del país como una ayuda o como una 
valla para la alfabetización; los efectos de la alfabetización en el 
desarrollo económico y social; la relación entre la alfabetización 
y los cambios sociales; la experiencia de los países donde se hablan 
muchos idiomas; la aplicación y la diseminación de los métodos 
de a1fabetización, y la descripción y evaluación de las campañas 
y programas de alfabetización. 

El Comité estuvo de acuerdo en que en diferentes partes del 
mundo deben establecerse los mecanismos necesario3 (fondos de 
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solidaridad, entidades, etc.) en nivel regional, con 81 fin de faci
litar el intercambio de experiencias y ayuda mutua entre varios 
países de una misma región. 

El Comité, además, enfatizó la importancia de la ayuda bila
teral y la ampliación de la misma. Esta valiosa ayuda podría 
desarrollarse directamente a través de la UNESCO y de las en
tidades regionales, principalmente en favor de los programas pre
parados por cada país (material impreso de lectura, equipos, etc.). 
El Comité señaló en forma particular la conveniencia de una ma
yor ayuda bilateral e internacional, especialmente por parte de 
UN!ESCO. 

De otro lado, se consideró que una suma razonable para la 
fase experimental puede ser de 4 millones de dólares para la ayu
da a los centros y proyectos regionales, existeilltes y futuros, en 
Africa, Asia, Arabia y América Latina; 6 millones para la ayuda 
directa a 6 u 8 países, a escogerse, para que en ellos se apliquen 
planes pilotos de alfwbetización, y un millón para los servicios y 
actividades a desarrollarse en la sede de la UNESCO; teniéndose 
en cuenta que todas estas cantidades son adicionales al presupues
to regular de la misma. 

La UNESCO viene realizando los esfuerzos más especiales 
en cumplimiento de su misión en materia de alfabetización y Edu
cación de Adultos. Sus campos de acción se destacan en la ayuda 
técnica, en la difusión e intercambio de experiencias, en el deli
neamiento de un programa integral para emprenderlo apenas los 
organismos competentes lo aprueben y financien y en otros as
pectos más. Su labor la consideramos muy importante, porque 
viene a ser una especie de fuerza o motor que impulsa y dirige 
la acción en el mundo y en los varios países miembros de la Or
ganización. 

Todos los esfuerzos los viene cumpliendo con la responsabi
lidad más esmerada. No ha podido intensificar más su acción por 
el grave freno que crea la falta de recursos económicos. 
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Si a los empeños internacionales y bilaterales se suman los 
de los gohiernos cuyos países tienen cifras de analfabetismo que 
crean problemas y barreras para el progreso, y, en especial, si se 
logra que los grupos analfabetos sientan la necesidad del alfabeto, 
como consecuencia de los cambios en la estructura económico
social, y deciden alfabetizarse y seguir su proceso de capacitación 
cultural, la suerte del mundo cambiará significativamente. 
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NOTAS BIBLIOGRAFICAS 

Dr. Gonzalo Rubio Orbe. 

LOS SUBAMERICANOS 

De Víctor Alba.-B. COSTA - AMIC, Editor. Mesones 14, 
México, D. F.- 326 páginas. 

El distinguido escritor Víctor Alba nos ha enviado uno de sus últimos 
libros, que lleva el sugestivo nombre de LOS SUBAMERICANOS. 

Víctor Alba es un intelectual de vigorosa personalidad; se destaca como 
escritor y como pensador que se ha adentrado profundamente .en el análisis 

· y estudio de los problemas del trabajo y de las realidades sociales de nuestro 
continente .y, en partkular, de México. Entre su abundante y variada pro
ducción literaria merece citarse unos pocos libros de especial valor: Historia 
de la Segunda República Española, Historia del Comunismo en América La
tina, Historia de las Ideas Sociales Contemporáneas en México; entre los 
últimos, el que comentamos en estos renglones. De la obra intelectual de 
Víctor Alba hay que ponderar en estos momentos la publicación, desde 1955, 
de esa magnüica revista interamericana PANORAMAS y la adual direc
ción del Centro de Estudios y Documentación Sociales, con sede en la Ca
pital Azteca. 

El liJbro los Subamericanos está dividido en cuatro partes, de cuyo con
tenido hacemos comentarios muy breves en los siguientes términos: 

En la primera parte se r-efiere a la integración vertical de los países 
iberoamericanos, en la que destaca la función que le corresponde a la Clase 
Media. En un análisis objetivo resalta la, urgente necesidad de la inte-
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gración social de carácter horizontal, entre los diversos pueblos de nuestro 
continente, entr·e los distintos grupos étnicos que habitan nuestro mundo; 
se refiere al valor e importancia que tiene "la integración y profundidad, 
no de países, sino de problemas, no de manchas de superficie, sino de cotas 
de altitud social". La posición de Víctor Alba en este aspecto define las 
metas a las que lberoamérica debe llegar en sus ;problemas sustanciales y 
básicos, en lo social, cultural, económico y en la solución misma de sus pro
blemas. Habla, con sobrada razón, el autor de los Subamericanos, que hemos 
estado acostumbrados a destacar problemas aislados, fmmas separadas; ol
vidándonos dar la unidad, la integralidad, que todo·s los problemas tienen 
en la cultura, en la estratificación social, en el campo económieo y en las 
varias manifestacio.ries de la vida de los pue.blos iberoamericanos. 

Profundiza Víctor Alba su análisis sobre la necesidad de viialización 
del proceso económico y social de la Clase Media en América; ella hace 
gran d'alta al progreso de nuestros pueblos, dada su estructura político-admi
nistrativa, su conformación económica y social y su filosofía. 

Al referirse a los aspectos esenciales que caracterizan a nuestra Clase 
Media, lo hace en una ordenación de valores, que vale repetirlos, especial
mente porque ellos son fuerzas sociológicas dignas de mayor análisis e in
vestiga-ción. .AJ respecto dice así Víctor Alba: 

"a) Es esencialmente urbana, aunque en algunos países (sobre todo Méxi
co) comienza a desarrollarse una clase media rural; 

b) confía en la industrialización como medio fundamental para resolver 
los grandes problemas nacionales; 

e) es nacionalista y su nacionalismo a menudo adopta formas prote.ccio
nistas y, a veces, de antinorteamericanismo; 

d) acepta no sólo la existencia de los sindicatos y de la legislación social, 
sino el c&rácter beneficioso de unos y otra para el desa.rrollo del país; 

e) es partidaria, eri general, de reformas agrarias, como medio de reforzru: 
la base podíitica,de 1a democracia y de dar may<rres mercados interiores 
a la industrializa-ción; 

f) mira con mayor favor las inversiones in•temacionales de carácter públi
co que las de <tipo privado, hacia las que muestra una sistemática des
confianza; 

g) no se opone a la nacionalización o estatización de grandes industrias, 
fuentes de productos minerales o servicios públicos; 

h) es partidaria, en general, de la intervención estatal -que por lo común 
la favorece- y vería con gusto que se acentuara el dirigismo en la 
economía; 

i) corno corolario de i), es firmemente partidaria de las inversiones esta
taJes para la industrialización; 
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j) siente desconfianza por el ejército, del que siempre teme golpes de 
estado, pero elementos de la clase media forman parte de las nuevas 
generaciones de militares, más aleja.dos de la política; 

k) muestra interés por los métodos soviéticos de desarrollo, interés que 
a veces produce cierta receptividad de la propaganda comunista, sobre 
todo en cuestiones internacionales; 

1) en los últimos tiempos, se desarrolló en ella un sentimiento "constitu
cionalista", que la impulsa a acoger con agrado los proyectos del mer
cado común, banco interamericano, etc., y que en el futuro probable
mente la inducirá a propugnar por soluciones continentales de pro
blemas co:mo el agrario y el del militarismo; 

m) políticamente, es Ji.beral, democrática, en gran parte católica -lo que 
tiene importancia en vista de la nueva actitud que está adoptando 
la iglesia en numerosos países iberoamericanos- y socializante; 

n) una gran proporción de inmigrantes pasan a formar parte de esta clase 
media, al cabo de un tiempo de su llegada al país, y adoptan en gene
ral las actitudes más ·radicalmente nacionalistas". 

Especial atención da el autor al proceso de industrialización en Iberoamé
rica. Vale la pena resaltar una realidad dramática que anota Víctor Alba, 
al ·Considerar los bajos e incompletos niveles alimenti·cios de las masas lati
noamericanas y la gravedad del pmblema si se atiende a que, en los últimos 
30 años, el adelanto en este aspecto ha sido imperceptible, frente al tremendo 
crecimiento vegetativo de la población. La conclusión urgente es que result~ 
indispensable y urgente el incremento de la producción agrícola, para evitar 
que se empeore la amenaza económico-social del desempleo, de la desnu
trición. 

Bajo un sugestivo tema de Lo Primero, Primero, analiza una de las me
didas capitales para alcanzar el cambio en la e~ructura económi·ca y socia'l 
de Iberoamérica. A la Reforma Agraria destaca como uno de los recursos 
más importantes, encaminados a lograr el cambio de la vida política, econó
mica, social y funcional de nuestros pueblos. Pero, con justa razón, Víctor 
Alba se refiere a ·una Reforma Agraria no únicamente de par.celación y re
parto de tierras, sino a la Reforma Agraria de tipo integral, que se enca
mine a la tecnificación y a la mayor producción, a la elevación de los ni
veles de vida y a la integración de las grandes masas subamericanas a la 
vida activa y al progreso de sus pueblos y del mundo. 

La segunda parte la intitulada "La gran oportunidad". Se refiere en 
ella al futuro de los pueblos iberoamericanos,. considerando esencialmente 
que su destino está en manos de esos mismos pueblos. 

Analiza los aspectos más salientes de la Alianza para el Progreso, par-
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tiendo desde la reunión de Punta del Este, hasta llegar a los problemas que 
se .perfilaban en los momentos en que escribió su libro. 

Destaca la actitud de los Estados Unidos frente a la economía de los 
pueblos latinoamericanos; puntualiza la obra que le corresponde a la Orga
nización de Estados Americanos y, lo que es más, señala, con claridad me
ridiana, el valor que tiene el esfuerzo y la decisión de los pueblos mismos 
para superar sus niveles y condiciones de existencia. 

Las Fuerzas Paralizadoras llama a la ter-cera parte del libro; en ella 
analiza los problemas que crea el nacionalismo; la paradoja de la actitud in
telectual de ciertos sectores en América; la actitud y el papel que le corres
ponde al intelectual de este tiempo. Un análisis penetrante y muy realista 
es el que se refiere a los problemas políticos e ideológicos. La posición del 
comunismo, la acción del militarismo y otro-s temas más son estudiados con 
un criterio lógico y .penetrante, frente a los problemas :sociales, económicos 
y .culturales de América; todos estos aspectos dan novedad e interés al libro 
que ·comentamos y no pocas veces sugieren idea-s para polemizar con las 
d-el autor, justamente porque Alba es dueño de principios y .posiciones de
finidas y claras. 

Las Bases de Acción, llama la parte final del libro. En ella estudia 
y discierne sobre la situación del movimiento obrero, ubicado entr-e la poli
tiquería y la burocracia; destaca la posición del líder en el campo y en la 
ciudad; se refiere al abandono de la vida rural, a la tragedia y angustia en 
que se debate la población indigena. Qué realistas y objetivas son sus fras-es 
cuando dice sobre este tema lo siguiente: 

"Debe dar a los indios Ja.s mismas posibilidades que a los mestizos para 
organizarse, para oct.11par puestos dirigentes en sindicatos y partidos polí
ticos -la igua1dad de derecho no es, hasta ahora, de hecho, ni siquiera en 
el seno de los -sindicatos. Debe fomentar la organización de los indígenas, 
pero dejando que ellos la dirijan y orienten". 

"Sin la emancipación del indio, no hay emancipación del obrero. Pero 
éste ha de evitar la tentación de querer hacer del indio un obrero. El ob
jetivo está, .precisamente, en lograr la coexistencia de las formas de vida 
indígenas mejoradas con la cultura, la salubridad, las comunicaciones moder
nas, con una sociedad que se industrializa. ¿Cómo lograrlo? Dando la tierra 
al indio, desde luego, pero completando esta medida inicial con una libertad 
albsoluta, anárquica si se quiere, para que organice su nueva vida a su 
manera". 

Sin pretender abarcar, ni en líneas general-es, el contenido de este im
portan-te libro, valdrá la pena decir sólo que su lectura atrae; que crea 
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en la mente y en la .concepción de principios una actitud y una inquietud 
positivas. 

Valdrá la pena, por último, cerrar esta nota en favor del Hbro y de su 
ilustre autor, con la conclusión final, que dice así: 

''En suma, las ideologías políticas y sociales, en la América Latina de 
hoy, se refieren fundamentalmente a la elección de los métodos de desarro
llo. Frente al método (fracasado) del capitaliSmo clásico, y al método (in
humano) del capitalismo soviético, podemos fomentar y orientar el desa
rrollo de tal modo que el capitalismo al cual conduce sea un mal menor y 
tenga caraderísticas menos dañinas que el capitalismo clásico y soviético 
y pueda ser superado en un futuro no lejano. 

"Para que no se sucumba a la tentación de la supuesta eficiencia del 
método capitalista soviético y a la supuesta facilidad del capitalismo clá
sico, 'es preciso que los métodos de desarrollo democráticos, libertarios, re
sulten más fáciles y más eficaces. 

"Esta eficacia y esta facilidad sólo pueda lograrse con el esfuerzo, el 
sacrificio, la constancia, el en-tusiasmo, Ia devoción, la convicción profunda, 
la organización disciplinadora, el idealismo clarividente, la documentación 
rigurosa y libre consentimiento de quienes creemos que el.método demo
crático de desarrollo es el menos costoso y más seguro y, además, el que 
conduce, a la postre, a la superación del capitalismo, a una justicia mayor 
y más llena de fantasía, a una libertad más amplia y más capaz de aventura 
humana. 

"Esto puede ·lograse. No es un sueño. Está a nuestro al·cance. Al al
cance de nuestro entusiasmo y de nuestra fuerza de convicción. Sobre todo, 
al alcance de los jóvenes". 

DOS LffiROS DE AGUSTIN NIETO CABALLERO 

De la obra fecunda del destacado y prestigioso educador colombiano, 
amigo muy especial de la Casa de la Cultura, se han pubHcado últimamente 
dos li,bros muy novedosos, sobre los cuales vamos a hacer una breve reseña. 
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RUMBOS DE LA CULTURA 

Editorial Antares Ltda.-Bogotá, Colombia.-304 páginas.- Este libro 
de Agustín Nieto Caballero analiza problemas relativos al tema propuesto y, 
particularmente; se ubica el autor como el auténtico educador, para hacer 
de esta publicación una cátedra más de enseñanza, de labor educativa y de 
orientación en problemas palpitantes y de verdadero interés para el progreso 
cultural de Colombia y de nuestros pueblos. 

La .publicación motivo de esta nota bibliográfica fue realizada por el 
Consejo Superior del Gimnasio Moderno, plantel educativo experimental, 
del que es su fundador y rector el distinguido educador Nieto Caballero. 
Se ·trata de una selección de artículos escritos por el maestro colombiano 
en un lapso de 50 años, y publicados en ef prestigioso rotativo "El Tiempo", 
de Bogotá. De esa labor periodística fecunda en el gran diario colombiano, 
la directiva del Gimnasio realizó una selección prolija y atinada. Esa se
lección responde a dos objetivos principales: ofrecer en las páginas de Rum
bos de la Cultura los temas constantes y perdurables para la cultura, y dar 
mayor circulación a los asuntos en que el profesor Nieto Caballero se co
loca en la posición del educador permanente, lleno de sabiduría y patrio
tismo. 

Citemos algunos de los trabajos publi·cados, que a nuestro entender 
cumplen con las fina·lidades indicadas: 

Un llamado a la gente joven, es un tema encaminado a despertar la 
atención de la juv.entud colombiana en favor de los bellos ideales de la 
Cruz Roja, especialmente en las organizaciones de niños y jóvenes. Pide 
Agustín Nieto CabaJ!ero que los socios de pocos años continúen la des
prendida tarea de servicio a la Cruz Roja porque e Ha entraña "corazón, 
cabeza, manos al servicio del bien común". 

Pasado y presente de la Educación, es W1 estudio breve y concreto de 
las características esenciales de la educación, de la acción del maestro en 
épocas pasadas y en las presentes en varios sitios del mundo. Selecciona 
el autor los países en los cuales la educación alcanzó antes y ha alcanzado 
ahora un alto grado de desarrollo, para presentarlos con sus objetivos bá
sicos y sus valores ponderables. Mención aparte hace de lo sucedido en 
el proceso pedagógico en algunos países de América. En el movimiento 
presente el análisis se concreta a los métodos y técnicas de las Ideas Aso
ciadas, de los Centros de Interés, del Método de Proyectos, de las Unidades 
de Trabajo, de los Complejos Rusos y otros planes y actividades docentes. 

Muy interesante y de análisis profundo e& el tema El Porvenir de la 
Cultura; este artículo lo escribió Nieto Caballero después de sus reuniones 
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en Madrid, con personalidades de alto valor científico y pedagógico, como 
Luis de Zulueta, García Morente, Madariaga, Marañón, Unamuno y Fer
nando de los Ríos por España, Madame. Gurie, Paul Valery, Otto Lehman, 
Julio Dantes y otros más de varias latitudes del mundo. Entre otros asuntos 
analiza en este trabajo el tremendo conflicto espiritual del especialista de 
alto nivel que, por su gran profundidad y sa,ber en campos específicos, "no 
tiene tiempo de preocuparse por Ja cultura general". Se refiere Nieto Ca
bail·ero al concepto y a los elementos que forman la cultura, y para ellos 
utiliza J.as ideas y opiniones de esas grandes personalidades enunciadas ya. 

Temas valiosos de educación y pedagogía son los siguientes: 
El Medio Ambiente como factm· en la Educación, en el que, en forma 

organizada y sistemática, estudia este tema de sociología de la educación, 
considerando ·todos los factores ambientales que de~er'minan y pesan fuer
temente en el proceso educativo. La herencia, el medio, el hogar, el am
biente sociaJ, la formación de la ciudadanía, la educación moral y el am
biente internaciona·l son los factores señalados como influyentes en la edu
cación de la niñez y la juventud. 

El .tema La Educación, labor de los Ministe1ios, es también novedoso y 
de gran importancia para cualquier Gobierno del mundo; en poc3·S ideas se
ñala ·el autor la urgente e inaplazable necesidad de que los servicios edu
cativos no constituyan una función aislada de un Ministerio especializado, 
sino que demanda la colaboración y ayuda de todas las estructuras minis
teriales, por el ·contenido y la proyección que estos servicios tienen para 
un país y su destino. 

Temas como El Panamericanismo, Las Relaciones entre Europa y Amé
rica Latina, La Situación de la Cultu1·a General y la Especialización y otros 
más son también respuestas al objetivo esencial del libro Rumbos de la 
Cultura. 

Valdrá la pena además recomendar esa semblanza breve y hermosa que 
n<>s ofrece Nieto Caballero, al estudiar á ese gran humanista que fue Leo
nardo Da Vince, a quien lo considera como hombre, como gran genio de la 
pintura y bajo algunas de sus producciones. 

LA SEGUNDA ENSEÑANZA Y REFORMAS DE LA EDUCACION 

Editorial Antares, Ltda, Bogotá-Colombia.-270 páginas.-Esta es otra 
de las buenas entregas en la fecunda y variada labor pedagógica e intelec-
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tual de Agustín Nieto Caballero. En este libro se demuestra también como 
el pedagogo y el maestro, complementado con la posición del catedrático 
docto y eril:dito del nivel medio. Más aún, el libro que comentamos tiene 
ideas y sugestiones muy importantes y concretas en materia de reforma 
educativa para este ciclo del proceso educacional. Estas ideas cobran es
pecial valor ahora que nuestros pueblos están volviendo sus miradas a una 
reforma educativa integral, como base para el desarrollo económico y social 
y como fórmula para el encuentro del progreso acelerado que lleva el mundo. 

También esta obra es una selección de estudios del profesor Nieto Ca
ballero, en su fecunda y consagrada labor de maestro y dirigente de la edu
cación colombiana y, por qué no decirlo, de América, en una parte muy 
valiosa. La selección realizada corresponde también a los temas educacio
nales de valor constante y de importancia innegable hasta nuestros días. 
Muchas de -las ideas ex•puestas por el dilecto amigo Nieto Caballero se ba
san en fundamentos teóricos y científicos, que no han entrado todavía en 
aplicación plena en nuestros países. . 

CLtemos algunos motivos de lo que escribe Nieto Caballero en este 
Hbro, para que a través de esta mención breve se pueda apreciar la im
portancia y validez de su libro. 

Sob1·e la Educación Práctica escribe con una posi·CIOn realista y equi
librada que demanda nuestra América India y Mestiza. El concepto de la 
Educación Prácüca es alcanzar un inaplazable equilibrio entre lo pedagó
gico y teórico, entre lo que es cultura en un concepto clási.co y el objetivo 
práctico, escribe con mucha razón el aut<>r. Especial recomendación hace 
sobre los riesgos que entraña un ;practicismo unilateral en maieria educa
tiva. "Tengamos cuidado, empero, de no deja·rnos sucumbir por aquel prac
ticismo que abandona la ética y las disciplinas mentales del individuo porque 
no ve en él sino ·la máquina de trabajo ;productora de riqueza", dice en 
este tema, siempre de actualidad. 

En una carta muy importante dirigida al periodista colombiano Calibán, 
se refier.e el doctor Nieto Caballero a la orienta·ción que se debe dar a los 
jóvenes bachilleres, con miras a evitar fracasos y desadaptaciones y a res
ponder .con mayor seguridad y certeza a los objetivos que persigue este 
nivel educativo. 

Los Exámenes titula otro artículo valioso, en el que analiza los riesgos 
que surgen .en la evaluación del rendimiento. de los estudiantes sobre la 
base de las foi1!11as de los exámenes tradicionales. Con qué claridad y ob
jeti.vismo se refiere a esta evaluación, cuando dice de los riesgos, que "vie
nen a ser de todos modos lO.s más eficaces destructores de la seriedad de la 
docencia". Termina este análisis con una recomendación plenamente salu
dable para los catedráticos del nivel medio, al afirmar: 
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"Por esto el examen requiere reflexión. Ha de dar la medida de la 
capacidad del alumno y de la asimilación que haya hecho de lo que se le 
enseña. No hemos de contentarnos, pues, con valuar únicamente el poder 
de retentiva de nuestros estudiantes". i 

Sobre la Educación como Problema Mundial escribe analizando sus fi
nalidades; lo que es un plan de estudios; el valor y poder del ambierute 
en la educación; los problemas y su importancia; los métodos y sus frutos. 

Muy novedoso es el resumen hecho por nuestro amigo Nieto Caballero 
sobre el trabajo realizado por los Djez Educadores de Cuatro Continentes, 
que invitados por la Unesco se dediearon al estudio de plan·es y programas 
escolares, en jornadas novedosas en París; allí buscaron los denominadores 
comunes para ponerse de acuerdo y recomendar a la Organización Inter
nacional de la Educación, la Ciencia y la Cultura aspectos concretos sobre 
los que pedía trabajar en el mundo, sin invadir esferas propias y privadas 
en la estructura político, económka y social de los Estados. El Profesor 
Agustín Nieto Caballero tuvo el honor de ser uno de los presidentes de 
ese comité, llamado de los diez. 

Por último, resaltamos la importancia del discurso pronunciado por el 
doctor Nieto Caballero en Ginebra, durante la reunión de la Asamblea de 
las Naciones Unidas, en 1930, cuando abordó el tema: La Educación de las 
Nuevas Generaciones desde el Punto de Vista Internacional. En esa inter
vención, ·el educador latinoamericano, señaló ideas que todavía son tareas a 
cumplirse por la educación, en la búsqueda de un mejor entendimiento de los 
pueblos y der mantenimiento de la paz. 

HACIA UNA EDUCACION ECUATORIANA MODERNA 

De Edelberto Bonilla Oleas. Publicación de la Casa de la Cultura, Núcleo 
del Chimborazo. 

El doctor Edelberto Bonilla Oleas es un prestigioso maestro de la Se
gunda Educación; fue Rector del Colegio Nacional "Maldonado". Como dis
tinguido catedrático que es, ha publicado un estudio muy novedoso, que 
merece ser .conocido y analizado, especialmente en momentos en que el 
Ecuador está preocupado por una reforma cualitativa del sector educacional 

Vale la pena que al resaltar el valor de este estudio del doctor Bonilla 
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· Oleas, destaquemos la seriedad y la ubicación de tipo técnico, el análisis 
concreto de la realidad ecuatoriana y las r~spuestas amplias y ser.enas que 
ofrece en materia educativa a las necesidades que tiene el campo más im
portante de la vida nacional, el educativo. Al respecto dice el autor: 

"Las reflexiones que contiene este libro están al margen de todo secta
rismo, pueden interesar por igual a laicos y no laicos. Respetamos la con
cepción de la naturaleza esencial del hom.bre que tiene cada sector inte
resado en la educación nacional, y no es intención nuestra invadir el campo 
de sus ideas filosóficas o religiosas; nos interesa 1a "pedagogía temporalis", 
la que concierne al contenido y fines sociales de la educación". · 

Entre las ideas esenciales que guían el estudio del doctor Bonilla Oleas, 
se destaca la de considerar a la educación en el ámbito social, y este ámbito 
social frente al proceso de evolución y cambio de la humanidad y de los 
pueblos. Esta es una posición dinámica y activa frente a .Ja función de la 
educación, al deber de sus gentes, de Jos maestros. Al respecto, el libro 
que comentamos afirma: 

"La Educación, como hecho social que es, acompaña necesariamente a 
1a marcha de 1a humanidad, adaptándose a las condiciones y exigencias 
cambiantes de las generaciones que se suceden en la historia; en consecuen
cia, pensamos que uno de los problemas fundamentales de América Latina 
es el de actualizar la educación, y hacia él van dirigidos los principales es
fuer.ws de este trabajo en plano nacionaJ; esta actualización no perjudica 
a nadie, más bien debe hacerse tanto más frecuente cuanto más rápidos 
y profundos son los cambios sociales". 

Diríamos que hay otra posición nueva, que dirige el pensamiento del 
autor al escribir este libro, es aquella que demanda y exige una reforma 
integral de Ja educación; "no paleativos" de engaño, o de frutos muy dis
cutidos y limitados. 

Un obj.etivo se propone, y lo alcanza en alto grado el doctor Bonilla, 
cuando aspira que su estudio reúna un cuerpo orgánico y sistematizado 
de análisis, "que consulte la ~ealidad histórica, geográfica, económica y social 
de nuestra nación". 

El doctor Bonilla plantea el problema de la reforma educativa en el 
Ecuador desde varios ángulos, dándole el carácter integral. Analiza los as
pectos que debe perseguir la educa,ción en la formación del futuro ciuda
dano en un medio de sorpresas y de cambios vertiginosos; considera el 
problema del humanismo educativo y la coordinación y equilibrio con los 
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aspectos pragmáticos; luego llega a conclusiones importantes que suscitan 
as:¡>ectos de discusión. 

Considera conveniente una plan1ficación de la escolaridad obligatoria 
en el país, con miras a elevar la duración del ciclo primario, con la obliga
toriedad escolar hasta los 16 años. Se prolongaría así la acción de Ja es
cuela primaria para aquellos jóvenes que no están en condiciones de con
tinuar su formación en otros niveles educativos; la obra escolar en estos 
casos toma·ría una acción de tipo prevocacicmal. 

Señala la gravedad que l'epresenta el analfabetismo, recomendando su 
elimina·ción ·como problema de primer orden y de urgente solución. 

El autor .formula importantes sugerencias en materia de orientación 
educativ.a y profesional; se refiere a los principales sistemas, principios y 
técnicas en este campo, los mismos que, por desgracia, no ofrecen condi
ciones sa-tisfactorias y de buena experiencia en el Ecuador. En este campo 
sugiere ideas importantes en cuan.to a lo que deben hacer los colegios en 
materia de obS>ervación y orientación vocacionales; destaca el papel de los 
profesore.> dirigentes y al establecimiento de una Junta de Orientación Vo
cacional Educativa. 

Al tratar de las varias clases de colegios de nivel medio, ofrece ideas 
concvetas y muy valiosas para una nueva estructuración de este ciClo edu
cativo y parra la marcha misma de estos establecimientos, en cuanto cumplen 
los variados objetivos dell Bachillerato de Humanidades, el Técnico y uno nue
vo, que lo denomina Científico. Pági·nas interesantes ofrece al referirse a la 
marcha de los colegios de Capacita·ción Profesional, recomendando una en
señanza adaptada a la realidad nacional y refiriéndose a la formación ar
tesana1, al trabajdor del sector rural y a otros niveles y campos más. 

Atención especial da el doctor Bonilla Oleas a la formación de maestros, 
tanto desde el punto de vista científico, como del pedagógico. Se refiere 
a la formación del educador primario y del catedrático del nivel medio. 
Valor importante tienen las ideas referentes a ·un Centro de Investigación 
Pedagógica, .para el que señala objetivos a cumplirse en la acción educativa 
y en la difusión de resultados y experiencias. Coincidimos con el autor en 
lo trascendental que resulta la formación de los nuevos educadores y el 
mejoramiento de los que están en servicio. 

En síntesis, Hacia una Educación Ecuatoriana Moderna es un libro in
teresante y novedoso, que tiene ideas prácticas y de actualidad. 
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EVASION 

De Honorio E. Hinojosa R.-Ibarra, Ecuador, 1964.-Imprenta Teodoro Gó
mez de la Torre.-56 páginas. 

Con una atenta dedicatoria nos ha enviado el colega Honorio Hinojosa 
su publicación literaria, que reúne una serie de poesías, escritas principal
mente como fruto de inspiración del bello ambiente de su tierra solariega, 
San Pablo del Lago. Estos versos, claros y sencillos, se ligan también con 
su acción de educador, devoto y consagrado. Ha ej·ercido s.u docencia en 
Literatura y estas poesías suyas prueban la habilidad con que maneja este 
arte. 

Sus versos están impregnados también de cierta nostalgia, que es ca
racterística de su temperamento, desde cuando fue estudiante en las aulas 
del "Juan Montalvo". 

La poesía de Hinojosa, en el folleto que comentamos, es una combinación 
de temas de tipo escola-r, de recuerdos ambienta~es y hogareños, como lo 
demuestra su tema Manos Paternales; de problemas sociales de su tien·a 
solariega, como el Tejedor, dedicado a los taquilleros de San Pablo del 
Lago; temas de tipo histórico, como el soneto titulado al General José Ger
vasio Artigas. 

Honorio E. Hinojosa se muestra como un buen poeta, en cuya pluma 
fluye un manantial espontáneo y natural de versos a.gradables y bien 
metrados. 

De la lectura de Evasión puntualizamos algunas estrofas, que, por SÍ 

solas, muestran el valor de esta publicación y de su autor. 
De su terna Maestro ofrecemos su estrofa final, que es una canción de 

exaltación, dice así: 

"Héroe ignorado, eterno Prometeo, 
mentor excelso de la humanidad; 
cura tu herida en aguas del Leteo 
y entra sereno a la inmortalidad". 

En la poesía Las Horas ofrece versos de fácil fluidez; de acción natural, 
a manera de agua clara que corre; por ejemplo, cuando dice: 

"Hay horas buenas, 
horas hermanas, 
horas queridas 
y apetecidas 
del corazón. 
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Y hay horas malas, 
horas aciagas, 
que van matando 
las ilusiones 
de mi vivir". 

En homenaje a su padre, en Manos Paternales, el€va una plegaria, que 
en sus primeros ver.soll canta así Hinojosa: 

"Manos encallecidas de mi padre, 
tatuadas por el arpón del dolor; 
Manos de sil~mciosas rebeldías 
propensas al perdón; 

Manos que fuisteis alas d€ mi anhelo 
brújulas de mi sino, 
desde el :fondo de mi ser, os bendigo". 

Como muestra de su acción docente, de amor al niño, en Ojos de Niños, 
eleva su laud con la siguiente canción, senci!l.la e inspirada: 

"Ojos de niños, 
claros, serenos, 
soles nacientes 
de la alegría; 
cómo quisiera 
siempr€ teneros 
para alumbrar 
mi soledad". 

Como maestro también hace una valoración de la acción de los edu
cadores, cuando en su poesía Maestro, dice entre sus versos lo siguiente: 
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Como estos ejemplos podríamos señalar otros más, que muestran las 
virtudes del profesor Honorio Hinojosa c-omo cultor de la poesía. 

, Hacemos v-otos porque Ja producción poética del colega continúe con 
f.uertes bríos e impulsos; pues asoma en él vocación valiosa para el verso. 

ALBORADA 

Poemas Infantiles.-Inés de Labastida de Gómez.-Editorial Santo Do
mingo.-Quíto, Ecuador.-160 páginas. 

Una entrega muy importante para la acción educativa de la escuela pri
maría nos ofrece la señora Inés de Labastida de Gómez con la publicación 
de su libro Alborada, que .contiene poesías infantiles. La abnegada maestra, 
autora del libr-o que comentamos, n-os afrece una poesía clara y sencilla, c-on 
lenguaje propio y adaptado a ·la mentalidad de los escolares de los primeros 
grados de Ja primaria. Los temas escogidos y la literatura utilizada están 
totalmepte al servici-o de la labor educacional. Maestra de largos años, de 
buena experiencia, lla señora de Gómez ha elaborado un ramillete de poesías, 
como un hábil -orfebre, para que pueda servir de valiosa ayuda a los 
maestros, en cuanto a su labor en cierto grado li-terario, en las recitaciones 
y en otras prácticas más. 

El libro contiene tres P,artes diferenciadas de acuerdo con el grupo de 
temas, con el grado y facilidad de la comprensión y con los objetivos mis
mos que se propone la autora. 

La primera parte •contiene temas sencillos, expresados en una literatura 
clara y medida, br-otada en la casi totalidad de los casos con espontaneidad 
y habilidad; esa poesía trata de aspectos de directo beneficio al programa 
de este n1vel educativo. Canto a la Madre, Los Patitos, Rayuela, El Gallito 
Madrugador, El Cochinito, El Colibrí, El Primer Día en la Escuela y otras 
más, son temas que corresponden a los primeros contactos de los niños con 
la educación sistemática. En esas poesías hay un ·Contenido didáctico, con 
esfuerzos dignos de encomio porque son respuestas a aas inquietudes e in
tereses de los niños. Estos temas corresponden "a vivencias diarias que 
experimentan los niños en su aprendizaje, en su contacto con nuevas cosas, 
con nuevo ambiente, con la naturaleza y la nueva sociedad que le ofrece 
la escuela y la educación sistemática". 

Modestamente la autora anticipa su opinión en cuanto a que "sus poe-
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mitas, acaso, no cumplirán con todos los requisitos artísticos de su obra 
literaria acabada. Su objetivo en esta parte y en las restantes del Hbro 
elaborado es que los niños se regocijen con la lectura de estas composiciones"; 
"así habré cumplido con el fin esencial que me he propuesto, como educa
dora y como madre", se expresa la autora. 

Para apreciar la sencillez y nqturalidad de esta poesía transcribimos 
algunos ejemplos de los que nos han parecido los más recomendables. 

El poema Los Zapatitos dice: 
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"Mis zapatos 
son chiquitos 
nadie los puede 
calzar. 
Sólo mis pies 
pequeñitos, 
sólo ellos 
los pueden usar. 
Zapa titos, 
yo no quiero 
que se rompan. 
Quiero que estén 
enteritos, 
limpiecitos, 
hasta que llegue 
la Navidad". 

En El Colibrí se expresa con las siguientes frases: 

'Pajarito de colores 
con piquito largo, largo, 
que vuelas por el jardín, 
por las flores de jazmín". 

En el Primer Día en la Escuela se leen versos como los siguientes: 

"Mis padres, muy afanosos, 
hacen compras y más compras; 
.preparan los delantales 
y el uniforme, también. 

El primer lunes de octubre 
me levanté muy temprano, 
me bañé, me vestí bien, 
y salí a todo correr". 
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En la segunda parte del libro se encuentran algunas fechas de contenido 
histórico y temas de- costumbres; se refieren a aspectos sencillos de carácter 
social, a temas de mayor conjunto. De entre esos temas, a manera de ejem
plos, ofrezcamos los siguientes: 

Dos estrofas de Sombrerito de Jipijapa dicen lo que sigue: 

"Este sombrero de paja 
es hecho en Jipijapa, 
por las manos de un montubio 
que con arte los trabaja. 

Mi sombrerito de paja 
es muy fino como seda, 
me lo pongo' a la pedrada, 
parezco chulla costeño". 

Una estrofa sobre El Indio canta la tristeza nativa en los siguientes 
versos: 

"Por los páramos andinos,_ 
por los campos de la Sierra, 
indiecito de mi tierra, 
vas cantando tu tristeza". 

___ :-. 

En la tercera par.te encontramos temas -rela-cionados con la escuela, con 
accidentes geográficos; hay temas históricos, fechas especiales como la Na
vidad y ótros. 

Citemos también a•lgunos ejemplos, como la primera estrofa que canta 
al Chimborazo en los siguientes versos: 

"Chimborazo, cumbre eterna, 
en los Andes de mi tierra. 
Siempre ha sido la primera 
por ser la más alta y bella". 

Otro sobre el Pichincha, que dice así: 

"Heroica cumbre de nuestra historia 
Pichincha, tú eres inmorta•l: 
tus faldas fueron el escenario 
de gloria y lucha 
por libertad". 
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Por último, unos. versos sobre Oriente y Amazonas: 

"Tierra de verdor y de esperanza, 
ti-erra de serpentinas doradas, 
donde brilla el sol como el oro. 
Campos cubiertos· d-e verdes frondas, 
donde trinan los pájaros inquietos. 
Paraíso de árboles frutales, 
d-e maderas, de caucho y de canelos. 
País de la canela, de locas amb~ciones". 

Indudablemente, la obra de la profesora Inés de Lahastida de Gómez 
es digna de especia1 reconocimiento y aplauso. Muy valioso resulta que los 
maestros, a más de su acción docente, esforzada y digna de reconocimiento, 
se a.ediquen a escribir asuntos de cultura, de docencia, de prácHcas y ex
perimentación. Esta ha sido una labor muy meritoria de los educadores 
ecuatorianos, que, por desgracia, ha decaído en nuestros últimos tiempos 
en ias jóvenes generaciones. Por eso nuestro aplausq, sincero a esta maestra 
distinguida, como tam·bién la recomendación espe.cia·l para que este nuevo 
aporte a la obra literaria y ·poética existente para la escuela ecuatoriana, 
sea conocida y utilizada por los educadores de la Patria. 

NOTA: Toda publicación especializada en el campo educativo, que se 

envíe en dos ejemplares a la Dirección de esta Revista, me

recerá una nota bibliográfica. 
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