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ANALISIS OBJETIVO Y CRITICO DE LA 
PEDAGOGIA ECUATORIANA 

Entre las numerosas tesis finwles previas a la obtención de los 
grados de licenciado y de doctor, pocas son las realmente serias y 
que de rolguna manera a;cometen la tarea de investigar. De éstas 
es sin duda alguna la denominada "Bibliografía Ecuatoriana de 
Pedagogía" (Bibliografía y 'análisis) e'laborada por el profesor Mar
celo Bohórquez. 

Después de una introducción en la que ofrece rolgunas expUca
ciones, tablas de clasificación, etc., en la primera parte analiza 
con bastante prolijidad 134 libros que los ha encontrado en las 
más importantes bibliotecas capitrolinas, y en la segunda presenta 
en igual forma 662 artículos aparecidos en revistas y publicacio
nes menores. La inv,es.tigación se extiende hros,ta 1969, año de la 
tesis. Estros dos seociornes ayudarán inmensamente a todos cuantos 
se interes,en por trabajar en bas,e de nuestra bibliografía sobre 
educación. 

La tercera parte es un estudio crítico en que su autor formula 
sus apreciaciones generroles de la pedagogía ecuatoriana. Hemos 
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seleccionado ésta para darla a conocer en esta revista por ser La 
más fundamental de la tesis, sin perjuicio de que más tarde pueda 
darse cabida a los dos grandes capítwlos iniciales de la misma. 

Podemos estar o no de acuerdo con ,Las ideas del Profesor 
Bohórquez; pero no hay duda acerca del valor de su trabajo. 
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APRECIACIONES 
PEDAGOGIA 

GENERALE~ DE 
ECUATORIANA 

LA 

F. Marcdo Bohórquez. 

I 

PANORAMA HLSTORICO 

1Necesario es, tomando .en ·Cuenta la finalidad de •este trarbajo, 
realizar una apreciación .g·enerai de la P·edagogía Ecuatoriana, tan
to en cuanto ne·c·esitamos .conocer en qué parte del camimo cientí
fico-pedagógico nos e;ncontramos, ·con qué aeervo ·educativo tra
bajan en sus tar·eas diarias 1os edru.ca·dores y, si es ne.c-esari:o un nuevo 
enfoque de las actuales s1tuaciones para que tomen nuevo rumbo 
lo1s quEha·c·er·es pedagógreos, ·en una forma má:s amplia, .fundaffi'en
tándose ·en :nuestTa pTopia realidad, eon una filosofia propiamente 
ecuatoriana que dirija a las ju\11entudes hacia un presente y futuro 
·econórrnioamente fuertes y 'cuilturaJ.mente amplios, eapaces de cubrir 
las ne.cesidades mater:ia1es y socia1e:s de todos y de cada uno de 
los ecuatorianos. 

Para eo~enzar ·esta a:preci:acrón g.eneral, es fundamental dar 
una visi:ón rápida de los princi:pales hechos de la Fedagogia a 
través de la Historia Ecuatoriana, los mismos que nos . peTmiten 
ubicarnos ·en la época histórica y ·en •el momento pedagógico. 

/ 
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La trayectoria de la Pedagogía en el Ecuador se convierte en 
la .base de la histeria cultural de ·este país, establece las causas 
y la ruta seguida por las generaciones. ·Manifiesta es la historia 
de la sociedad ecuator·iana a través de los enfoques socio-culturales 
y etapas históricas que se han consolidado 'e:n el gobierno y han 
propugnado tales o cual·es finalidades del Estado, basando su ac
ción en la obra pedagógica, es decir, ·en ténninos generales, en la 
educación de la juventud para asegurar el poder político. Así, 
pues, conoci.endo la Historia de la Pedagogía, por consiguiente, 
conociendo la ori·entación de la ;teoría ·educativa de un país, sa
bremüs po·r qué, cómo y para qué educa el Estado a sus niñ-os y 
ciudadarnos; de ello deduciremos qué pretende hacer el Estado 
de la juventud: si educarla para la cons·ecución de una vida f,elíz 
ultraterrena, si prepar.ades para la utilidad práctica individual, si 
perfeccionarlos en su individuaJ.idad :biológica, a manera de Pla
tón, dándoles la mayor belleza y perfección de .que son suscep
tibles; ·o si ·educamos a los ciudadanos para que en función de sus 
capacidades sean integrados a la sociedad, la trarnsformen partici
pando a.ctivamente ·en ella, en beneficio de la justicia e igualdad 
económica, soci.al y cultura1l para todos los mi·emibros de esa co
munidad a la que se pertenecen, de la que reciben los beneficios 
y a la que de;ben repo:rtar nuevos hernefic.ios con sus capacidades ya 
forma.das y de-sarroHadas adecuadamente. 

Este es, principalment-e, el val·or que pretendemos dar a este 
análisis pedagógic.o. Para ·eJlo. nos basamos de ex-profeso en la Bi
hJi.ograHa Peda,gógica que precede .a ·este estudio, ya que en ella 
tenemos los do·cumentos .científicos que testificarán las afirma
ciones subsiguientes. 

La historia de nuestro pueblo se remite a la época ahorig€n 
·en la cual se fundamenta nuestra nacionaJ.idad quiteñ.a sobre la 
cual se ha .e-difi.cado esta Patria digna de mayor engrandecimient.o 
y prosper~dad. Las tri,bus primitivas que dehieron lucha·r denoda
damente por la subsistencia lograron fm:mar nuestro patrimonio 
material y cultural. Esta época preincásica se caracteriz·ó poT los 
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grandes ava.n,c.es culturales que atrajeron la atención de los con
quistadores del Incario y a e1los aportaron los conocimi·entos de 
las ciencias y de las artes. Paralelamente a -ello nos transfo-rma
mos en pueblo col.oniaJ. Este rasgo históri.co constituye la causal 
de primer o·rden para contar con la situación ec·onómico-social que 
actualmente contamos y por consiguiente con nuestro desenvolvi
miento cultural. 

rNo contamos lamentablemente, con un sistema de escritura 
o con otro indicio pa·ra darnos cuenta ·como los primeros habitantes 
·ecuato.ri.anos recibian la ·educación, aunque por los avances A·e la 
cultura diremos que d·ehió haber una organización para IJ ense
ñanza y ma•estros quienes impartieron .es.os .c-ono-cimientos para las 
div·ersas actividades: domésti•c.as, sooial•es, gusrreras y r·eligtosas. 

Los eonquistadol'es del lncario someti-eron a las habitant-es de 
este territorio; duTa.nte s•u dominio hicieron ade.Iantos en: Matemá
ticas, Astrología, Hidrografía y CiTujía. Tenían un tipo •especial 
de escritura, los quipos, los ·cuales eran descifrados por individuos 
capacitados ·especiaimente para ·ello, estas .personas tenían una po
sición privilegiada en el ámbito social. De igua-l manera los miem
bros de la corte, soldados, c-onsejeros y sacerdotes eran instruidos 
en forma especial que concordaba con su posición social de :pri
vilegiados, mientras que la inm·ensa mayoría del pueblo no recibía 
tal ·educación. No ·existieron e.scuelas populares. Aunque regía 
una espEcie de c·omunismo primitivo, ·existió también la desigual
dad social, el privilegio para ciertas ·Capas y la esclavitud para 
otras. 

Las circunstancias históricas ·de esta época. hici.eron que los con
quist¡adores incásicos s·e unieran en a1iailiZa de paz por lazos fami
liaves, mediante lo cual la riqueza del Re·ino de Quito contribuiría 
a acrec.entar la del Incario y a fortalecerlo políticamente. De esta 
alianza nace Atahualpa como símbolo de la nacionalidad y de la 
cultura quiteña, quien m:iu1tierue indel.sbl.e la dignidad de ¡pueblo 
Jibre y altivo, que aunque .coUJquistado, al igual que los griegos 
conquistaron a Roma con su cultura, influy•e decididamente sobre 
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sus conquistador.es del sur. Atahualpa representa este hecho. his
tórico que se manifiesta durante su juventud y su gobierno., así 
como más brillantemente durante la segunda conquista, la de los 
españoles, pol'que juntamente con su hermano Rumiñahui demues
tra ·el poderío de su pueblo culto y grande. AtahuaJ.pa es el bas-
tión de la nacionalidad ecuatoriana, él simboliza .el nexo vivo- de 
la cultura quítense a través de la conquista incásica y deja. in
querbranta,blemente ·enlüesba Ia tT.adición ·cuJtura<l de este pueblo 
frente a la conquista es•pañola. 

De-spués de esta época de la historia, nuestra América se vincu
la a la v1eja Europa medi-ante la conquista española y lo que decaía 
ell'l aquella., toma nueva vida en el Nuevo Mundo, ·el Feudalismo 
como fo<rma e·conómica-sncial se implanta en nuestro país y con él 
toda la superestructura toma vitalidad en este receptácul·o fértil. 
Per•o ahí heredamos otro inconveni:ent·e ·histórico, cual es el desa
rrollo retardado de los avances culturales, pues mi·entras decae 
una época hi·stórica ·en Europa, renace la .misma época en América. 
Podemos afirmar que el mismo distanüamiento mantiene en la ac
tualidad a los países subdesar·rollados de Am€rica lejos de Europa, 
a excepción de Cuba. 

Durante la CoJonia Española se afianza el Feudahsmo en nues
tro país, después de haber destruído implacablemente la cultura 
indígena, sin miramientos de ninguna naturaleza. Los habitantes 
de estas tierras fuernn reducidos a la esclavitud y a la oscuridad 
de la igo:wrancia. 

La filosofía que guiaba a la consolidación de la· Colonia era la 
catequizadón hacia la f.e pero ·el principal objeti.vo era .el .enrique
cimiento personal, la creación de nuevos feudos y la adquisi.ción 
de títulos y prebendas al amparo de la Corona Española. Conco
mitarutemente con esta filosofía los español.es difundEn sus cos
tumbres y su cultura. S.abida es ·cuanta desigualdad de raza y de 
sangre existía en aquella época; consecuentemente, la Educación era 
para determinados individuos que debían prepararse para regir 
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los destinos de estas nuevas p01sesiones y para adornar figurativa
mente sus títulos nobiliarios. 

La cultura colonial fue limitada, sobre todo ·en los primerüs 
años de con:soli.da.ción. Seguidamente cuando los ·estímulos de las 
nuevas ideas so-ciales de Europa, cuando la burguesía comienza a 
hacer sentir los deseos de intervenir ·en ·el gobierno de los Estados 
y se muestra numerosa y fortalecida, en las colonia.;; de ultramar 
se amplía también el radio de acción oultur.a1, aunque manteniendo 
to.davía -el privilegio. 

Püsteriürment·e, la •erección de la Re.al Audi.encia de Quito 
contrihuy.e a afianzar nuestr·a nacionalidad, pues s-e configura den
tro de los Límites del Reino de Quito. Ello mantiene el nervio na
cional durante Ja trayectoria de la colonizac.i,ón española. 

Se cr·ea la primera ·escuela para la difusión de la cuLtura co
lonüal, el Colegio de "San André:>" que tenía como. principal fina
lidad la catequización de los habitantes, además s·e -ens•eñaba a leer 
y a escrihi·r; redactaT y cantar. -Esta es.cuela primaria pasó a cargo 
de la comunidad de los agustinos y tomó .el nombre de "San Nico
lás de Tolentino". Est·e e.stable.cimi·ento fue .clausurado por falta 
de recursos. Hasta la época se co.ntaba únic-amente con cuatro 
·escuelas en todo: .el pa:ís. .Después de la fundación de la Real Au
diencia de Quito se estahle·ce UIJJa ·escuela de catequización en Qui
to, con ·el fin de pr·eparar almas para -el "más allá". Las niñas no 
eran permiüdas de recibir educaci-Ón, pues se -consideraba, "peli
groso" y contrario a las "buenas costumbres" que supie·ran escri
bir. Algunas veces ·apr-endían so-lamente a lee·r •en cararcteres im
presos. 

La educación no -era deber del Estado, pues se suponía que el 
saher b·er y escribir predisponía a la subversión y a les gobernan
tes y .terratenientes Les interesaba mantener sus •posiciones. 

Hespe.cto a la Pedagogía, ésta fue precaria; siguió las líneas 
de .Europa, aunque Jas condiciones materia·les en aas que se en
señaba .eran miserahJ.es. El ma·e;;tro, el religioso que practicaba 
la do.cencia se valía de la Cartilla y -el Catón para la e:l1!Señanza. 
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La forma catequística a base de la memoriza·ción fue la lectura de 
corrido. Se ej.ercitaba cui·dadosamente la caligrafía y c·omo ciencia 
se reducía a lo más elementai del cálculo. La materia se enseñaba 
con frecuentes repetici!ones en .coro y en forma mdividual. Debido 
a las condiciones precarlas de la economía y a la distancia de la 
MetrópoJ.i los maestros no tenían en qué leer, por consiguiente 
desconocían casi todo lo que se había escrito ·en Europa acerca de 
educación. ·Las ideas pedagógicas .Uegall"Oin furtivamente j'l.llto con 
los tratados de FUosoHa y Ciencias, al finalizar el periodo .coloniai. 

La .educación secundaria se dio inicio· ·en el Seminario .de San 
Luis, de los j-esuitas, después de un siglo Tos dominicotS fundaron el 
Convictorio de San Fernando. La finalidad prinópal era la for
mación de la juventud para "el temor de Dios" y la obediencia al 
RJey. Tomaron mucho interés en la forma-ción de los jóv·enes para 
el sacerdocio; los sa,cerdotes eran quienes podían gozar de la cul
tura más avanzada de la épo.ca. El oscurantismo de España conti
nuaba en América, la cultura se enc•erraba en los convemtos. 

Los estudios secundarios se reducían a la Filosoña, la Esco
lástica, el Latín, Gramática, Derecho Canónico. Muy tarde se in
trodujo la ·enseñanza de Ciencias Naturales y Alg-e.bra. En los co
legi,os imperaba un régimen monástico con ex;cesivo celo dis-cipli
nario. No ·existían }:eyes que regul·en los co1egios, no. había la di
ferenciación de niNeles educativos. 

Nota de relieV'e toma la .tarea llevada a C·a:bo. por Eugen~o Es
pejo, quien es .el primer ecuatoriana ·en preocupars·e por la situa
ción de Ia enseñan'Za, ma.nif~esta sus inquietudes y opiniones para 
el mejoramiento de las condiciones pedagógicas en los estableci
mientos de educa·ción. 

En el periódico "Primicias de la Cultura de Quito", N9 1, del 
5 de Enero de 1792 consta un suplemento dedicado a "les maestros 
de primeras letras de .Ja Presidencia de Quito". En este periódico 
expresa algunas ideas p·e dagógicas, producto de su amplia cultura 
y de su interés por cambiar la situación de su patria. Propugna la 
gratuidad de la educación, liberar la ·enseñanza de la religión; la 
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motivación de la enseñanza; la ·enseñanza de vocabulario y la uti
lización en oraciDnes. Propone la impr.esión de material didáctico. 
Se ·COmpara a Montessori cuando dice -que ·la actividad ·en la edu
cación ·es fundamental. Recomienda la ·enseñanza de Gramática, 
de Ortografía y Etimología. 

En lo que respecta a la educa.ción superior, ,las Uruversidades 
de Santo Tomás de Aquino., San Gregario y San Fulgencio fueron 
las que pusieron la pauta para el desarroUo de la cultura supe:rior. 
Los probl.emas fi1osófi.cos ·eran tomadn:s con pr·2emin.encia, así como 
los •estudi·os religiosos. La cátedra Lmirversitaria se manifesta·ba cDn 
la explieaci·ón teórica y el aprendizaje memorísti-co. A la UniveT
sidad acuden solam€,nte los ricos nobles. 

La Universidad inicia su vida en los claustros hasta tener ca
rácter oficial en 17·69, C{)n el nombr·e de Santo Tomás de Aquino. · 

'Durante d período co·lonia.l Espej-o es el úmbo.Jo deJ pueblo que 
anhela cuJ.tma, del pueblo que más •tarde ·reclamará como hasta 
hoy la .cultura universitaria. Espejo que debió cambiar su n{)mbre 
para poder ingr·esar a la cultura de Los privilegiados, r.eclama hasta 
hoy, incansablemente, la cultura pa.ra todos los ecuato-rianos y que 
c·esen los privilegios. 

La Unive-rsidad de Sant.o Tomás de Aquímo s·e conv·ertirá más 
tarde en la Universidad Central del E.cuador. 

Después de la independencia Bolívar •es quien se preocupa, 
cerno uno de los principales aspe.c.to.s, de la .educación de los países 
grancol.ombianos: ••La ·educación ·e instrucción pública son ei prin
cipio más seguro de la felicidad gener.al y la más sólida hase d.e la 
libertad de Jos pueblos" (O'Leary, XVI, 4·64). Durante este período 
se introduce el sistema lancasteri.ano para la. educación. Es la 
primera ·doctrina pedagógica que se intr.oduDe sistemáticamente en 
el país. Con este sistema se da comienzo .a la prepara.ción de maes
tros asi como la introducóón de materiales de ·enseñanza de las 
ciencias, todo ·esto contra el prejuicio de la~ gentes supersticiosas. 
Se pres-cribe la en.;:.eñanza obligatoria y una multa de Duatro :pesos 
para aquellos padr.es que no manden a los hijos a la •escuela. COí11 
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la V·enida de Lancaster a los país·cs gr.ancolombianos, pagado por el 
propio pe.culio del Libutador da comienw la educación ·::statal. 

Las tareas de consolidar la libertad política hacen a Bolívar 
preocuparse de formar Jos futuros dirigent::s de la nación y ordena 
la preparación de j.óvenes escogidos para que se eduquen con esta 
finalidad en la ·escuela Nazelwood En Inglaterra. Se preocupó de 
husca.r el sistema para e.ducar a la may.oría de la población, el sis
tema lancasteriano. 

"El ohj·e·to más nob~·e que puede o.cupar al hombre es ilustrar 
a sus semejantes", deda, y bajo este prinópio .organizó eJ go.bierno 
en la Gran Colombia. La educaóón de ·carácter privado de Ia Co
lonia se transforma en educación d2l Estado, así lo manifiesta: 
"El Estado es quien .estaoble·ce la ·educación pública y la dirige". 
Coloca así la ·educación '\.ntr·e las bases de sus insti.tucione.s polí
ticas" . .Propugna de igual manera la gratuidad ·de la ens;:ña111za y 

manifvesta que .corresponde al .Estado sufragar las gastos de la 
educaci-ón. 

En el año de 1-82:7, el 6 de Novi·embre, la Univ·ersidad de Qui
to se transforma y se ·establecsn como .cátedras fundamentales las 
de Idiomas, tomando especial interés la lengua quichua; las Ma
temáticas, la Fílosoüa, las Ciencias Naturales, Teolog•Ía, Juris
prudencia y lV!:·edicina, entre otras. En esta fecha comi·enza la vida 
universitaria como entidad oficial republicana, gracias a la ini.cia
tiva del Libertador. 

Debemos tomar especial interés en la la-bor de Sucre como In
tendente del Departamento de Qui•to, en w preocupación por eS

tableoer c-entros educativos en el Den?artamento, fiel a las aspira
ciones de Bolívar. 

Lancaster vino a la Gran Colombia y difundió sus principios 
educativos que los tomó de la educación europea ·en boga. Esto 
permitió la difus~ón de la cultura a las gentes de eseas:~s posi.bili
dades. Este sistema se generalizó ·en América y en el mundo. 
En nuestro país ha permane.cido la -práctica de este sistema en 
forma tradicional hast-a que después de ochenta años de iniciado, 

14 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



rec1en se formula la primera pedagogía, -como manual para los 
maestros de la República, se trata de la Pedagogia de María Mas
quera, en la cual se descri:be detalladamente el método de ense
ñanza que .concuerda con el lancasteriano, aunque la autora no 
le menciona ·en su übra. Otra de las übras que merece mencio
narse .es "El método productivo de enseñanza primaria aplicado 
a las escuelas de la República del Ecuador" de Francisco Salazar, 
escr·ita en 1868. Esta obra nos traduce el sistema ·lancasteriano, 
basándos-e en Uiil .texto alemán .. 

La que caracterizo::~ a1l sistema lancaste·riano es la organiza
ción de l3 clas2, la ayuda de lo-s mon:tOTes que no han perdido ac
tualidad y el régimen disciplinario estrict.o, así como las sanciones 
drásticas :para quienes cometían alguna falta. No hay duda que 
Ee establec·<:n algunos principios científicos para r.ealizar la ·snse
ñanza, .entre ellos figuran: la ·€Jlseñanza gradual, tomar en cuenta 
~=:. cc:r_1::¡::ren3i5::J.· d2 los niños, verifi.Dación de los deberes, utiliza
ción de -ejemplos prácti-cos, buen uso del .español, la participación· 
activa de los niños ·en la clase, .etc. 

En la época r.epuhlícana, en la cual subsisten todavía las con
diciones feudales, s•e perfila el a·crec.entamiento del capital privado. 
L3. educación lancast.sriana l'legará a mayor número de la pobla
ción, aunque todavía ccn muchas limitaciones como la sujeeión 
a las disciplina-s religiosas que eran de .primer orden ·en la escuela. 
Las condiciones económicas de la población hacen posible que la 
educ.::;ción no llegue a todos los niños, si..1o a lo.s hijos de los más 
pudh:nt·::s. Por otra parte, la educa.ción sigue considerándose c-omo 
un adorno personal y no todavía con fin utilitarista. 

El General Flores crea la Dirección General de Estudios, como 
la primera institución que debía velar por la .educación nacional. 
!En el año de 1835 Rocafuerte inicia el impulso decisivo de la ·du
cación ecuato:ria-'la. Esta educa·ción toma el .carácter de pública 
con un criterio democrátic·o y laico. Tr.ata de separar al Estado 
de las :nflusncias extrañas. Amplía .el radio de la educación hacia 
la mujer, introduc·e textos y materiales de ·enseñanza, funda el Co-
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legio San Vicente de Guayaquil y reorganiza el Colegio de San 
Fernando y la Universidad de Quito. Propugnó un plan de ense
ñanza al que de·bían someterse todos los maestros, inclusive los 
religiosos. 

En lo que respe.cta a la Pedagogía, se mantienen todavia los 

primeros sistemas de enseñanza: e1 .Sistema -de Enseñarrza Mutua, 
el Método Productivo de Ens.eñanz.a y el Sistema Lancastcriano. 
Los maestros de la época .de,bieron .estudiar textos pedagógicos d.e 
la épnca, en manuales ·extranjeros·, pues como ·recién se inicia la 
formación de ma·estr{)s en el .pa1s, a partir de 182H, 1110 apar.ec·sn 
todavía ecuatori-anos que s-e dediquen a esta tarea de preparars-e 
para la ·ela<boradón de manuales pedagógiocos. 

Estos afanes se compl•ementan .con el primer reglamento de 
educa.ci:ón de 1838, .elahc-rado con sentido .progresista y con la fi
nalidad de fundamentar la ·enseñanza instructiva y e-dl1_:::ativa. 

Otro de los hechos de singular importancia es la )J.egada de 
los religiosos para impa·rti•r la ens-eñanza, con ellos vien~ también 
una filosofía educativa: acrec.entar el ac.ervo cultural de ci·erta par
te del pueblo., educar a los niños y jóvenE•S de la so-ciedad privile
giada, formarlos para la veligión y administraci•Ón de sus bi·enes. 
La pr·eparación para las pr-ofesiones Hberales era todavía exigua. 
Continuaba el sistema d-e 'Vida a base de la agricul-tura primitiva y 

·las artes y ofidos que Ios aprendían particuJarmente en los ta
lleres. 

Otr.a de la6 épocas de gran impulso educativo es la del go
bierno de Garda Moreno, pues para la educación de los niños 
trajo de Francia a los Herm.ano·s Cristiano.s, los mi;smos que fun
daron ·escuelas en Quito, Guayaquil y Cuenca y elaboraron un 
reglamento de educación con .criterio técnico. 

La educa.c.ión secundaria estuvo a cargo de los je-suitas. La 
cultura universitaria se amplió mucho más con la cr·eaóón de la 
enseñanza técnica y .el fomento de las ciencias. Se da c-omienzo 
a la· eii1.Señanza de las artes y oficios en instituciones educativas 
como la ·Escuela .de Artes y Ofici·os. La ·educación de la muj2r 
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toma nuevos impulsos, 'en 18:6<2 llegan las religiosas de los Sagra
dos Co·razones que fundan ·eseuelas en Quito y Cuenca con dos 
secciones: la una pagada y la otra gratu~ta. 

•En 1871 se dicta una ley que establece la obligatoriedad es
colax para los niños de seis a doce años, imponiéndoles la multa 
de .tres a diez ¡pesos para Jos padres que no ·envi.en a sus hijos a 
la escuela. 

Se establecieron instituciones para la ·enseñanza de maestros 
inclJ.g.enas en varios lugar·es del país. 

Los principios pestalozzianos llegan a nuestro país con los 
Hermanos Cristianos y ·esta educa.ci.ón se pone acorde eon los prin
cipios del gobierno garciano ·basado ·en el Concorda.to, .es deci~, 

conforme a la religión ·católica. Pestalozzi fo-rmuló .el principio de 
que Dios ·es el centro de la vida y de h ·educación, por dlo la edu
cación moral y religiosa forman una unidad absoluta., sin lo cual 
no puede existi;r educación. La incr.edulidad se consideraba como 
la fuente de destruc.ción de todos los lazos íntimos de la sociedad. 

El dero ·e-cuatoriano· habías.e ·C·onsolidado •en el país y había 
acr.ec.entado sus posiciones ec-onómicas, por .ello ·era necesario la 
protección de esos bi•enes, así como la autonomía administrativa 
de las comunidades r.eligiosas con la prerrogativa de intervenir en 
las cuestiones gubernamentaLe-s. Los principios pestalozzianos en
cajaban •exactamente en .estos prin.cipio.s y por medio de ellos se 
condujo la educaci•ón pública. Así pues, se fomentaba la religio
sidad y se trat,ó de hacer del Ecuador un pais exclusivamente de 
católicos. Los .textos escolares eram calificados pr·eviamente por 
los ·obispos. Se establecieron privilegios económicos para los re
ligiosos, ·ellos admristraban los hospitales y casas de henefic.encia 
y se les exoneraba del pago de los impue.stos de los !bienes destina
dos a las comunidades r·eligiosas. 

Con los principios de PestaJozzi nos viene también la concep
ción biol'ógica de la sociedad, establec·e la semejanza entre el cre
cimiento orgánico del individuo y el desarrollo de la sociedad hu
mana. Así la familia como célula de la sociedad se ·convierte ·en el 
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fundamento para educadón cuyos ideales sean la formación moiral 
y religiosa. 

Ga.rcfa Moreno aunq.ue impulsor infatigable de las obras pú
·b1icas de la nac1ón, no Uegó a comprende·r este otro vaJioso prin
ci.pio de Pestalozzi: "El hombre no. se h-Rce hombre <:n el abismo 
de la miseria" (Leonardo y Ger.trudis III, P.). Fiel a su condición 
de ferviente catóHco y de aristócrata, consecuente con la estruc
tura socio-rpoliüca no •pudo transformar la base económica hasta 
superar la mis·eria de las masas populares. 

El periodo llamado Progresismo, en el año de 18'83, permite la 
prime-ra publicación de la Revista "Anales de la Universidad Cen
tral'', dedicada al fomento de Ia Instrucción Pública, y las Ci·en
cias. En .esta .r·evista que conünúa publicándose hasta la fecha se 
han escrito- tra•bajos -científicos de mucha importancia, preparados 
g.eneralmente por los ca.t,edrátioos de la Univ·ersidad. En las pri
meras década.s no se halJan artículos de carácte·r peda~ógico sino 
a partir de 1892, a .excepción de una "Reseña Histórica de la Uni
v·ersidad de Quito" escrita por Pablo Herrera ·en el ·ejemplar N9 2. 
En el tomo N9 14 Carlos R Tobar publica un artículo denominado 
"Breves consideraciones ac·er·ca de la Educación", -en el que ex
pone algunas ideas generales sohr·e este aspe·cto. 

El 5 de Junio de 1•895 marca para el Ecuador una nueva etapa 
de trascendencia política y •económica y por lo mismo, de grandes 
conquistas culturales. 

Las ideas liberales de la Revolución Thancesa, de ig.ua.I manera 
que las demás .conquistas de la ·cultura toman cuerpo y llegan al 
poder en nuestra Patria con un· siglo de retraso. Aunque estas mis
mas ideas fu·eron ínc2ntivo para los Patriotas del Primer Grito de 
Ja Independencia y para la ·conquista de la libertad :política de Es
paña, estas ide·as no llegaron a gobernar, sino a mantener latente 
la llama de la lihertad y -de la r.ebeldí.a, cuyo adalid fue lVIontalvo. 

Desd.e lo:s años an.teriores a la independencia muchos Jóvenes 
de la Real Audi€ncia de Quito, y posteriormente del ·Ecuador iban 
a Francia para pr·epararse y educarse para la direccilón de la po-
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liüoo. nacional. En un principio· fue anhelo de los .crioJ.los go
bernar su propia patria y despu.és era imprescindible ma{[}tener ·el 
alto pr·estigio cultural para sostener sus posiciones nobilia6as, sus 
riquezas y la participa-ción ·en ·el gobi.erno. Si revisamos la biogra
fía de cada uno de los prominentes hombres de la Patria veremos 
que casi todos fueron ·educados ·en Francia. .De ·ella r·ecibi.eron las 
luces de la sa:biduría .en las ciencias y en especial .en la política. 
Naturalmente, no todos los :postulados fUosófic-os ·calaron honda
mente en todos los personaj•es, .pero sí recibieron ·el impulso re
novador en los div.ersos campos del conocimiento. Espejo mismo 
r·ecihi•ó, a través deJas obras que penetraban clandestinamente, las 
nuevas corrientes filosóficas y políticas. De ahí S·e comprende su 
inqui,etud por la refo-rma pedagógica. 

En la administración de Rocafuerte se introducen las obras de 
Rousseau y Tomás Paine .que contribuyen a robustecer el movi
JII.i.ento in·dependentista y que influirán más tarde en el gobierno 
deJ mismo Ro·cafuerte. 

Durante todos los años .subsiguientes la influencia europea y 

el crecimiento de los Estad·os Unidos como .potencia capitalista y 
su desarrollo ac.elerado van influyendo poco a poco en nu.estro país. 
Los paises latinoamericanos continúan retrasados ecoruómicamente 
y ·cuJtura1rnente respecto al Estado del Norte que habimdo nacido 
de manera distinta se va ·convirüendo em potencia ec.onómica de 
gran fuerza y extiende por todos ·estos países sus capital.es y con
secuentemente su influencia cultural. Mientras la filosofía de la 
Revolucj.ón Francesa había triunfado y se hahía .extendido por toda 
Europa y América, ·en lnglatrra se realiza1ba la r.evoludón indus
trial como consecuencia del enrique·cimiento de la burguesía y su 
co-nsolida-ción ·E'll ·el poder. Esta misma transformación influye en 
los Estados Unidos los que se industrializan ac.el.er.adamente. 

Mientras tanto, recién ·en e1 Ecuador se r·ealiza la Revolución 
Li.beral en 18'95, con lo que se t·rata de romper las cadenas feuda
les y ·que no lo logra por completo; -de todas maneras, la id·eología 
libeJ:al realiza muchas reformas de importancia en la vida ciuda
dana y sobre todo en la cultura. 
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Los postulados de Libertad, Igualdad y Fraternidad se tradu
cen ·en henefidos para el pueblo ecuatoriano. Libertad de ·expre
si!ón y .de pensamiento; hbertad religiosa y ;politi.ca. Igualdad ante 
la Ley y 1a fraternidad traducida en la obra creado·ra del Libera
lismo .especiahnente .en .el aspe·cto educativo con la ·creación de i.ns

ütuciones laicas .que han sido ·el baluarte de la luciha 'Contra la 
ignorancia de las grandes mayorías ecuatorianas. Al amparo de 
esta filosofía se ha desarrollado el país hasta .el pr·esente. 

Debernos .considerar también que debido a causas de ~ndoJ.e 
política •e histórica no se r·ealiza un desarrollo ;para1·elo ·entre lo 
político y lo económico. Pues la -economía se mantiene exigua 
como· r.esultado de una agricultura preca,ria, mientras que la in

·dustrialización ni siquiera ha Uegado a tomar fuerzas ·en nuestra 
épo·ca. Esto ·contribuyó para que las naciones .extranj.eras encuen
tren campo fácil para la· inversión de sus capitales, cada vez más 
numerosos y ricos que eonvirtieron a nuestr·o país .en fuente de 
albastecimiento de materia prima para aquellas potencias extran
jeras a la vez que merca:dos de inv·ersión de sus pr.oductos indus
triales. Así es ·COmO; nuestra nación contribuye al desarrollo eco
nómico .de los Estados Unidos, especialmente, y s·e mantiene en el 
retraso económico consiguiente, porque para aquellos paises la in
dustrialización de los· ahaste·cedores r·esulta inconv·eniente. Enton
ces, la ;penetración cultural se ha .extendido en el Ecuador .en todas 
.las instituciones gubernamentales y ·educativas. Los jóvenes ya no 
se preparan en Europa sino en los tEstados Unidos, los gobernant.es 
siguen la pauta norteamerica·na y el !Ecuador comienza a moldea!!" 
su fisonomía ·económico-cultural a gusto y sabor norteamericano. 
Podernos asegurar que únicamente la educación laica ha sido el 
bastión para salvar ·err:t rparte a nuestro puehlo, ya que se pudo 
·extender a nna gran parte de él, sin embargo de que hasta la pr.e
sente fecha la culturizadón de la masa popular no es nada satis
factoria si: tomamos en cuenta el indi.ce de analfabetismo, los po;r
oentajes de niños al ma·rgen de la educación primaria, de la edu
cación media y el mínimo porcentaj-e de ingresos a las rmiversida-
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des; así como la ·cantidad de profesionales que necesita el país. A 
'esta situación se puede agregar las misérrimas condiciones ·en que 
vive la mayoría de la poblaci-ón ecuatoriana: sin viv~enda, con sa
larios de miseria, con porcentade de mortall.idad infantil y otras con
·diciones que no ·son de •la naturaleza de este .t·rabajo descrihirJos con 
detalle. 

Ante este panorama de retraso de estos pueblos los Estados 
Unidos •extienden su pseudo ayuda y ·cooperadón, pr·ecisamente 
con la finali.dad de mantener ·el ataque del cual ellos son los bene
ficiarios para aumentar su dominio. 

A los vei!Iltidós años de la Revoludón Liberal en nuestro país 
se l'ealiza la primera r.evolución socialista en el mUil11do la Revo
lución Rusa de 1917, ·es decir, el paso· a otra de las etapas históri
cas fundamentales. Sin·embargo ·el Eouador recién corienza a vivir 
la etapa liberal. Podemos afirmar que solamente después de la 
iRevolución Cubana de 1960, a los cuarenta y ·tres años de la Re
volución de Octubre, nuestro país y Jos paises latinoamericanos 
toman conciemcia de su situación como subdesarrollados y de su 
condición fr.ente a las grandes potencias. Por ello la juventud toma 
nuevamente parte más decisiva y activa para alcanzar la seg.rmda 
independencia, la independencia económica de los paJses impe
rialistas. 

Todos ·estos acontecimient-os históricos demuestran nuestra ver
dadera situación en -el mundo; este retraso histórico y ·económico 
nos ha dado el carácter de país subd.esarrollado. De igual manera 
eomo ha evolucionado ·la econo:mía ·en el Ecuador, así también 
ha ·evolucionado la superestructura que mantiene las mismas ca
racterísticas del subdesarrollo. Así la situaci!ón educativa como 
una parte de la superestr.uctura se ha mantenido también mar
ginada. 

Refiriéndonos específicamente a la situación educativa ·es in
negarble que la .educarCión moderna nació de la Revolución ·Francesa 
que proclamó la libertad de ·enseñanza. Los ·exponentes de ·estos 
postulados fueron M±raJbeau y Talleyrand. La .educa·ción f.ue li-
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bertada del monopolio religioso, pasando esta tarea al Estado que 
difuncüó la educadón laica por toda la nación y cuyos he!Ileficios 
son innegables. Por eUo fueron mantenidos los principios tales 
como que el Estado -reconoc-e dentro de sus instituciones la hber
tad individual, respeta las ·creencias y o.piniones de sus conciu
dadanos. Esta •es Ia neutralidad del Estado ·en lo concerniente a la 
rpoHtica y a la r.eligión. De igual manera se 'permi.t·e la ini-ciativa 
privada para Ja c:readón de centros de estudios dentro de lo que 
faculta la ley del Estado. Con el Liberalismo se da cumpJimíento 
a uno de los princip~os de Talleyrand, quien presenta un informe 
a la Asambl·ea Legislativa, -en el .cual .expone las ideas básicas de 
la Re-voluci:ón, ·en Jo que se refiere a materia .educativa: "Lo.s hom
hres se han declarado libres; pero, ¿no se sabe que la instrucción 
agra•nda sin cesar la .esfera <le la li.bertad civhl y que sólo ella pue
de mantene·r la li.bertad po·1ítica contra todas las especies de des
potismo?". 

Beneficio de la educaci-ón laica es la creacilón de los normales 
para la pr·eparación del Magisterio.. Es.te principio fue propuesto 
por LakanaT y aprobado .en la Convención de 17<03 a raíz de la 
Revolución FraJllcesa: "En ·estas escuelas no son sólo Jas ci-encias 
las que se aprenderá, sino el arte de ·ens·eñar; al salir de las es
euelas Jos discípulos no solamente deberán ser hombres inst-ruidos, 
siiilo hombr.es capaces de instruir". Así se •expresa•ba €n aquellos 
tiempos; ·esto también se cumple -en nuestro país gracias a la crea
ción de los Normales "Manuela Gañizar.es" y "Juan Montalvo", 
por la .iniciativa del Gen,eral Alfara. 

Con la creación de los normales y la difusión de la educación 
Jaica se ha cumplido la siguiente obra en lo que a educación res
pecta: 

19-Se introduce la técni•ca de la educación tanto en el aspec
to teórico como ·en práctico .. 29-La educación toma un carácter 
de ecuatorianidad y comienzan a difundirse los tratados pedagó
gicos, sean de autores nacionales como de ·extranj-eros. Se da im· 
pulso a las ·publicaciones ·educativas y comienza €1 desarrollo de 
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la Pedagogía en forma ctentífi.ca. 39-Se crean ley.es, reglamentos, 
planes y programas ·de estudio con carácter nacional. 49-iLas nue
vas técnicas pedagógicas rt1<1'1damentadas en las ideas de Rousseau, 
Pesta[,ozzi, Herbart, Froehel y ·Montessori comienzan a hace·rse rea
lidad en el Ec.uador, liberando al niño de su esc1avitud mental 
de la escueTa antigua: rigida, tradicional y monásüca. 59-Princi
pia la ·educación con sentido de univ.ersalidad, a pesar de que ello 
lllO se ha cumplido totalmente. 

[En lo que res.pe·cta a la materia bibliográfica debemos anotar 
que en .1822 se pu!blica un "Tratado Práctic-o .de Pedagogía." de 
María Mosquera, ·en 146 páginas, editado po.r la Tipografía de la 
Escuela de Artes y Oficios de Quito. En este primer tratado o.r
gani(l;ado. se analizan detalles respe·cto a la organización y a la me
todología de la escuela primaria. Esta ohra da inicio a las publi
cadone.s pedagógicas .en el Ecuador, rpara luego encontrar, al am
paro del Normal "Juan Montalvo" y del .Mi!llisterio de Educación 
un gran número de publicaciones de tipo pedag,ógico que difunden 
las nuevas corrientes de Ja pedagogía. 

Otra de las publicaciones significativas en materia de educa
ción es la obra de Juan León ·Mera, "La Escuela Doméstica", re
copUaóón de artfculos periodísücos entre los cuales se encuen
tran reflexiones acerca de la educación y una crítica a Ja.s .escuelas 
de la época. 

En el año ·de 1901 se crean los colegio.s normal·es bajo la direc
c1ón del norteamericano Tomás W ood y otros profesores norteame
ricanos ·contratados para ·el efecto, quienes no realizaron ninguna 
ohra de importancia. Luego se contrata a una misión colombiana 
presidida po·r Manuel de Jesús Andrade con quienes se· comienza 
una educaci·Ón de tipo he11bartiano. En 1906 se contrata a Fernando 
Pons para la dirección de los Normales, hasta la llegada de la Pri
mera Misi,ón Alemana en 1913. Pons, induda.blemente, pone las 
bases de la educac~ón normalista y r.ealiza una amplia labor peda
gógica ·en .eJ Ecuador. 

En ·el mismo año de 1901 con la coopera·ción del General Eloy 
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Alfa ro y otros ciudadanos guayaquileños se funda el Jardín de 
Infantes "Guayas". Su fun·dador Luis Vicente Torres escribe en 
1908 ·su "Manual del Kindergarten", editado ·en Barcelona ¡por la 
Impr.enta Elzeviriana, en 245 páginas. En .esta ü 1bra se ·ex¡ponen 
Ios .principi·os de Froehel y se 'hace una exposición de 'la técnica 
de Ja enseñanza en los jardines de infantes; la organización y di
r.eeción de los mismo.s. 

En 1909 Alejandro Andrade Co·ello pUiblica su hbro "Algunas 
ideas acerca de Educaci•ón", editado. ·en Quito .por PahLo Bello, en 
48.0 .páginas. El libro está dividido •e:n t•res partes: una de ellas 
se refi.ere a la ·educación de la muj-er y ·en la otra analiza la situa
-ción educativa del país y de los sistemas de ·enseñanza. 

En 1913 Fernando Pons publica su "Metodología General", 
editado por la Oficina de Fomento de Instrucción Primaria, en 
Quito, 207 páginas. En ·esta obra estudia los métodos ha·ciendo 
com¡paración entre el método ·Científico y el método ·didáctico. Los 
¡procedimientos de la ·enseñanza, ·el arte de rpr.eguntar, los libros 
de texto, 1os sistemas ·de enseñanza de Jacoto•t y Herbart; eJ siste
ma .concéntrico y el sistema dclico. La importancia de la termi
nología pedagógi.ca, los plane.s y la táctica escolar. 

Con la dirección del Dr. Augusto ·Ruhbel llega la primera Misión 
Alemana, quienes traen el 'Sistema He11bartiano para ada·ptarlo a la 
realidad ·ecuatoriana. A la llegada de ·esta Mi1sión se concluyó que 
la ·enseñanza que se impar.tia ·e:n los normales y en las anexas e:ra 
rutinaria, memonística y abstracta, sin el fundamento. de uma me
todcJogia ·de ·orientación .científúca, así como falta del conocimiento 
rpsicológico del niño. 

Con la implantación del Sistema Herhartiano se organiza la 
educadón dentífi.camente ·en el aspecto metodoJóg.ico de la ·ense
ñanza y ·en lo que res.pe·cta a la Educación Físka, Dibujo y C'anto; 
Ja ·e1atbora.ción de :planes de trabajo y programas de .estudios; se 
introdujeron las base·s :psicológi.cas de .Ja enseña<nZa; la rpreparadón 
y ·el empleo del material didáctico; un nuevo sistema qe cal.ifica
cio:nes ·escolares. 
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Un he-cho notahle es la 0readón del Museo PedagÓgico en el 
año de 1913', el mismo que es dotado de modernos impiJementos en 
el año de 1914. Así mismo en 1913 se inaugura la .prim,era Bi
blioteca Pedagógica en Quito. 

En 1917 se edita la primera revista pedagógica ,en la que tienen 
participación los educadores ecuatorianos, pues ya ·en 18:70 se pu
blica la primera l'evista pedagógica del Ecuador fundada por Da
ni-el E. Proaño, ·en la cual se trall1Scribíoan artículos pedagógicos 
dd extranjero. Esta publica-ción titulada "Revista de Educación 
Popular" tenía también por finalidad difundir algunos principios 
edu-cativos y a su v·ez, la cultura e:n el pueblo. 

La revista "Magisterio rEcuatoriano" estuvo ,dirigida .por Carlos 
T. Garda, en la cual colaboraron -distinguido~S ·educadol'es hasta 
el año de 19W. En este mismo año nace 1a Revista "Educaáón 
como órgano del Co1egio Normal "Juan lVIonta-lvo", con la di:rec
ción del ·Dr. Leonidas García. 

En el año de 1926 una nueva revista con .el mismo nombr·e de 
"Educación" comienza a publi.carse en la Dirección de Estudios de 
Pichin,cha. Es la ,revista periódica de educación que más tie-mpo 
se ha publicado, pues ·Continúa en el Ministerio de Educac~ón hasta 
nuestra épo.ca, después de algunas interrupciones. En esta revista 
han 0olaborado gr·an número de educadores y ha constituido IUl1 

valioso órgano de difusión pedag;ógica. 
Por decisión del Ministro de Educación, Dr. Manue-l Ma . .Sán

·chez, se convoca al Primer Congreso Nacional de Educación, del 
12 al 2ü de Agosto de 1916, e-n .el cual se trató sobr·e la organiza
ción escolar y e-l Nuevo Reglamento Genera.l. 

Para mayor fomento ,de la educación primaria •Se ·cr,ea en Gua
yaquil el Normal "Rita Le·cumberr¡y", el 36 de Mayo de 1917. 

En 19·20 se reune en Guayaquil la Segunda Confe-rencia Pe
dagógica N-acional para estudiar Ias reformas a los planes y pro
gramas y otros p·rotblemas educativos. 

En 1922 llega la Segunda Misión Alemana pél'!"a continuar con 
la ohra de sus antecesores, aunque no con el imp.ulso de los pri
rn·e.ros. 
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Es importante anotarse que el 5 de Setiembre de 1925 se r,eune 
en Quito una Asamblea de la Liga Nacional de Prec-eptores, quie
nes formulan un pliego de aspiraciones y da comienzo a la sindi
calizadón de los maestros. 

En 1928 se comienza a practi-car en el Ecuado,r el Método de 
Jos Cen'tros de Interés ;para Ios primeros grados de la Escuela Pri
maria. El Sistema Decrolyano se aplica en varias esouelas y se 
publican varias obras de difusión de ·esta nueva técnica, a·sÍ como 
los :resultados de estas experiencias. tCon la aplicación de este sis
tema se introducen las principios de observaci:ón, coeducadón, ac
tirvidad y glohalización d.e la enseñall1'za. .Se comenzó a u.tiliza,r los 
principios del método i.deovisual para la ,eruseñanza de lectura. Se 
introdujo el principio de sele.cci:ón por grupos homogéneos y se dio 
:prioridad y cuidado aJ principio de la libertad de Jos niños, asi 
.como a la colabo.ración de la familia. 

En Mayo de 1929 se editó el primer número de la Hevista Pe
dagógica "Horizontes", dirigida por Luis F. Torre.s y como órgano 
del Normal "Juan Montalvo". Esta publicación continúa regular
mente hasta la presente fe·cha. Ella ha servido al profesor primario 
y a los alu·mnos ma,estros que se preparan en este colegio. Esta 

_ r·evista ha impulsado la difusi:ón de los eonocimientos pedagógi.cos 
de los maestros ·ecuatorianos. 

Del 29 al 31 de Ma,yo de 1930 se reune en Quito eJ Tercer 
Congreso Nacional de Educación Primaria y Normal, en la cual 
se estudia Ia nueva Ley de Instrucción Pública, la implantación 
de la 'Escuela Activa, -el Plan y Programa de Estudios y el mejora
miento del Magisterio Ecuatoriano. 

En AbriJ de 1933 apar·e·ce la publicación "Cuadernos Pedagó
gicos", en la .cual escribieron algunos educadores i:mportantes 
estudios. En ·este mismo año a:parece la revista "Nueva Era", fun
dada y dirigida por el Sr. Julio Larrea, más tarde se convierte en 
una revista de carácter internacional. 

En Guayaquil, del 21 al 37 de Diciembre de 1941 se reune 
d Primer Congreso de Profesor·es de Enseñanza Secundaria. Se 
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estudian algunos temas como la función social y la finalidad cul
tural de la Segunda Em.señanza; la posióón de la Educaóón Media 
entre 1a Primaria y la Superior; la manera de formar la "Escuela 
Unica"; la situaóón del -profesor secundario. 

En 19'46 Uega a nuestro p<t~ÍS el Servicio Cooperativo Inte•ra
mericano de Educa.ción que comienza a lahorar como asesor del 
Ministerio de Educación. Se crean alguno·s centr·os experimentales 
en los cuale.b se pone en práctica nuevos métodos pedagógicos como 
las Unidade>S de Trabajo. Se plantean nuevos objetivos para la 
educac.i<ón y se realizan cursos de perfeccionamiento ¡para los maes
tY.os. Esta institución .labora en el pa-ís hasta la dé.cada del sesenta. 

En 1947 s·e edi:ta .en la Casa de la Cultura Ecuatoriana e1 pri
mer número de la "Revista .Ecuatoriana de Educación", dirigida 
po.r el Dr. Emilio Uzcáteg.ui. Esta revista !Se mantienen hasta nues
tr-os días y con mucho éxito ha sa·bido orientar la labor educativa. 
Gracias a esta pubJi.cación muchos educadores han podido dar a 
luz sus estudios pedagógi.cos. Esta r-evista constituye actualmente 
el termómetro de la e·volución pedagógica del Ecuador. 

En 19'48 se crea la Revista "Fi-losocEía, Letras y 'Educación", 
por iniciaitva del mismo Dr. Emilio Uzcátegui y .se mantiene hasta 
1a actualidad como •órgano de .la Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educa·ci·ón. Los educadores y estudiantes univer
sitarios, así como los profesores de educación media ·encuentran 
en esta publicaóón Ios tra.bajos de estudio y de inv.estigación de 
distimguidos educadores, así como los acontecimientos culturales 
de la. Facultad. 

En años subsiguientes Ia educación toma mayor impulso y se 
afianza el criterio nacional. La pedagogía toma carácter ecuatoria
no, se amplía el radio de acción de la labor edu.cati'Va y se per
fecciona técnicamente al personal do-c·ente, así también las i.n.stitu
ciones educativas toman nueva organización. 

Las instituciones internacionales han cooperado para el me
joramiento de la ·educadón, mediante la tecnifi.cación del personal 
docente a hase de hecas a los diversos países o por medio del ase-
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soramiento· de técnicos, especiahnente de la UNESCO. Así,se 
practica en algunas escuelas anexas el Plan de Maestros Asocia
dos; se ha ensayado el Plan Dalton y el Método de Proyectos. La 
OEA, de igual manera, ha proporcionado hecas para eJ ·estudio 
y perfeccionamiento de -los maestros. 

Actuahnente la Comisión Fulbright, organismo nor.teameri·ca
no, mantiene un plan de be-cas para educadores ·ecuatorianos. Otra 
organizadón que tiene ingerencia en la educación e·cuatoriana es 
el Punto 4<>. De igual manera, la Universidad de Nüevo México 
Jmesta asesoramiento al Minister~o de Educaci:ón y adiestra a los 
prof.esores ·en varias ramas de la educadón, :por ·ejemplo en la pre
paradón de textos escolares. 

En lo que r·espe·cta a <las universidades, las antiguas se man
tienen y se esfuerzan por realizar renovación -en sus métodos de 
estudio y de investigación. Se habla de reforma universitaria desde 
eJ año de 1918; se <lucha por la autonomía universitaria y e.J co
gohiemo. Estas unive,rsidades se modernizaron y mejoraron ·en el 
plano material, sin embargo de ser insuficientes sus condiciones en 
las que actualmente trabajan. Se oreó la Escuela Politécnica Nacio
nal y las Universidades Técnicas hasta contar también con univ-ersi
dades particulares. Actualmente contamos con siete universidades 
·estatales. 

En 1g.35 se cr.ea la Facultad de Filosofía, en forma indepen
diente y como institución rpara preparar a los profesores para la 
educadón media. Esta ·Facultad se convirtió ·en -el baluarte de las 
luchas universitarias, por ello ha sido dausu!ada muchas veces, 
impidiendo que su fructífera tarea sea cumpli.da con toda la ur
gencia que las ne·cesidades así lo requieren. 

E n 1944 fue creada la Facultad de Filosofía de la Universi
dad de Guayaquil que juntamente con las mismas universidades 
y faeultades de Loja, Cuenca cumplen una alta mis~ón pedag<ógica 
·en la na·ción. 

;En lo que se refiere a la pedagogía universitaria, !r·ealmente 
se ha hecho muy poco rpor renovar·. Jos métodos y sistemas. N o se 
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encuentran publicaciones pedagógicas especificas sobre este as
pecto. A excepción de trabajos so1bre la Hi·storia de las Uni,ver
sidades no hallamos otro tratado didáctico sino la olbra del Dr. 
Joaquín Mena, titulada "Universidad", -en la cual se expone en 
cuatro capítulos la parte fiJosófica, organizativa y técnica de la 
Universidad. Es el único €!11Sayo de va1or científico con que cuen
ta la Pedagogía Universitaria E,cuatoriana. 

Por •lo demás, diremos que los afanes universitarios de trans
formar a es,tas instituciones superiores en centros de investigación 
van a·creeentándos·e cada ve.z más. Se ha introducido la técnica 
de seminario y se han cr·eado Institutos para la investigadón en 
campos de la Economía, la Psi.cología, el Derecho y otros. Con 
los mismos afanes se han reunido congres·os de carácter nacional 
e internaci-onal como el Primer C-ongreso de Fiilosof.ía y Filosofía 
de 1a Educación, reunido en Quito del 10 al 15· de Abril de 1953, 
a•l que concurrieron eminentes filósofos y educadores latinoame
ri·canos y el Congreso sobre 1a Enseñanza de Psicología, Antropolo
gía y Ciencias Biológicas reunido· en Quito, delll a115· de Junio de 
1955, en el cual se ·estudian aspectos metodológicos y dLdácticos, 
particula·rmente de ·J.a ·enseñanza y apli.cación de Psicología a la 
educa·ción. 

Sin ·embargo de todo esto las universidades no han estado 
exentas de la influencia extranjera, ya Hl forma directa e indirecta
mente. Hasta la actualidad se lleva a efe·cto la ingerencia no~te
americana obede.ci·endo el plan de colo:nizac~ón cultura:l de los Es
tados Unidos a Jos países latinoameri-canos. Es cono.cLdo .por todos 
el asesoramiento de la Universidad de Pitshourgh que tuvo auge 
con la Junta MiiLtar de Gobierno, a partir de 1963·; las inge:ren
cias de la Universidad de Nuevo Méxic-o y otras instituciones nor
teamericanas. 

Ante este panorama, veremos brevemente Jos fundamentos de 
las diver•sas corrientes .pedag¡ógicas que han tenido asó.ento en el 
Ecuador a partir de la época lihera>l. 
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Es correcto pensar que la filosofía liberal debía implantarse 
·en la juventud para asegurar su posición en el .poder. Entonces, 
la edocación debía conducirse por una filosofía éicorde con estos 
principios. Las ideas pedagógicas de Rousseau son aplicadas en 
nuestra ·educación y posteriormente la pedagogía het·bartiana. 

Rouss·eau da gran significado a la natura.Jetza y culpa a la so
ciedad que Je pone .cadenas al hombre y J.e ohliga a la ·obediencia. 
Ma:nifi·esta que el .educador de.be confiar libremente en Ia natura
l·eza qu.e marcha Jenta rpero segura hasta el fin. Propugna la edu
·cación .d'eJ individuo en plena libertad y ·el educador debe actuar 
cuando intervi·ene la socie·dad llena de pr·ejuicios. Se pr·eocupa de 
la .enseñanza del ambi.ente natural y aconseja la actividad del niño 
en la ·educa.ción. Hespe·cto a la muj.er dice que debe educársele 
para que sea esposa fiel y madre amante; que la mujer está pe
netrada de un profundo sentimi·ento de dependencia hacia -el hom
bre. Su acción se debe limitar a la casa, sin ninguna preocupación 
por J.os asuntos públicos. Ex,pone lors principios del eo:nrtrato social, 
mediante -e1 cual los hombres delegan su autoridad primitiva, su 
libertad a ·Una autorida.d eolectiva, la misma que debe pr.eocuparse 
rpor la feli.cidad de todos los mi·embros, es de.citr, se propugna la 
paternidad del Estado para los ciudadanos. 

Herbart pertenec·e a la c-orriente sensualista de la Pedagogía, 
ya que eonciobe ai sistema nervioso eon -el mundo exterio·r como 
instrumentos que dan al ín·dividuo las representaciones que enri
quecen Ia vida mental. Así es como se configuran el espíritu y .Ja 
voluntad del hombre mediante los sentidos que informan del mun
do, considerado independiente de su ser. 

Por otra parte, manifiesta que la instrucción ti·ene dos puntos 
de partida: la ·experiencia y e.I come·rcio de los hombres. El hom
bre llega a la .ciencia por la experiEncia; a la simpatía por ·el eo
mereio de los hombres. (Pedagogía General). 

"La educadón mo·ral sola no puede forma.r un carácter. Este 
surge del fondo del alma; ·en consecuencia hay que saber deter
minar d alma para formar un carácter y para ello hay que co-
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menzar con la instrucóón·" (Aforismos). Así Herhart condbe como 
fin de 1a educación la formación del carácter moral. 

Dentro de la técnica se adoptan los 1pasos formales de la lec
ción: la claridad, o sea mostrar lo que se va a eilliseñar; 1a asocia
ción que consiste ·en comparar lo que se ha enseñado con ·otras 
ideas afines; el sistema o sea ordenar los conocimintos adquir~dos 
y llegar a la generalización y el método o la aplicaci:ón de los co
nocimientos. 

Froebel es otro de los pedagogos que tienen influencia en este 
perí-od-o de la historia educativa. La creaci:ón de los jardines de 
infantes es obra del esfuerzo liberal El principio froebeliano 
dice que desde la más tierna i!ll.fancia se debe permitir toda activi
dad espontánea del niño. Consideraba a1 juego corrno la más pura 
y espontánea actLvidad de los infantes. 

La Escue.Ja Nueva estuvo servida por Ovidio Decroly cuya vida 
dedicada al estudio de la infancia desvalida produjo obras meri
torias referentes a la enseñanza de anormales y de niños de pri
mera infancia. Son muy notables sus -estudios sobre metodologí·a 
de la Lectura y Es·critura. Este método denomin3do de los Cen
tros de interés tuvo .como hasta hoy amplia aplicac~ón en los pri
meros grados de nuestras escuelas. El pri.ncipio de globalización 
de .Ja enseñanza es su postulado fundamental. La glQibatl.ización y 
la relación con los impulsos vitales del niño fundamentaron la Es
cuela Nueva. Los interes·es del niño hasa111 la actividad glohaliza
do-ra de la .enseñanza y ·Como parte de eHa las le-cciones de cosas 
o palabras. Su método de lectura y ·escritura se reduce a .Jos si
guientes princip~o.s: 

19-Comenzar la le-ctura por la frase y la palabra. 2·9-La 
le.ctura musical. 39-Ligar la e•scritura a la lectura. 49__:EJ dibujo 
espontáneo debe preceder a la ·escri·tura. 59-Se debe .Jigar la -len
gua a la Gramática, aprendiendo y entendiendo las formas vel"ha
les de uso frecuente. 

En los últimos años la fiJos-ofía norteamericana tiene pr.edo
minante influencia en la e-ducación ·ecuatoriana. El rprincipal fi-
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lósofo y pedagogo d·e Amér~ca, John Dowey ·es estudiado ·Con asi
duidad y sus ideas duundidas y practicadas en todas las escuelas 
ecuatorianas. Uewey es el filósofo de la Escuela Activa. Su "Cre
do Pedagógico" se ha convertido en la norma para el ejercicio 
do-cente. De entre las demás obras, "Democracia y Educación" es 
la más difundida. 

Filosóficamente concibe €1 pragmatismo o instrumentalismo 
que está completamente de acuerdo· con la filosofía po-Lítica norte
americana. Dewey a través de sus principios .difunde las ideas 
de la democracia occidental en la misma que se fundamenta la 
pedagogía contempo·r·áln·ea de este continente. 

Los principios de la Es.cuela Activa y de la producdón de la 
mano de obra califi.cada "para estimular la movilidad social y eco
nómica del país" se han difundido en los últimos años; el Ministe
rio de IEducaci>ón implantó 1a Refo:rma Educativa en los niveles 
primario y me·dio con esta finalidad. 

El pragmatismo es la corriente filosófica que se ha extendido 
por América con el fim. de afianzar los principios del ~capitalismo. 
·El Ecuador sigue la filosofía educativa norteamericana, fiel a 
la corriente de colonizaáón cultural. E~l pragmatismo creado por 
Wílliam Jam,es considera que la verdad es ln "cómodo", lo "útil", 
lo que ·está de acuerdo con los "fines prácticos", ·ES deór, lo que 
está de acuerdo con los intereses de dase. El pragmatismo pone 
~especia'l va'lo·r a la :6unóón activa de la conciencia, permite justifi
car ·de ·cualquier manera la exigencia ideológica de las dases ex
'plotadoras. Dewey continúa esta ·Corri·ente y organiza a hase de 
ella su sistema pedagógico que ha dado lugar a la ·escuela moderna: 

"Cr·eo que .Ja escuela es en primer lugar una institución social. 
Creo que la educación es un proc·eso de vida y no· una pr·eparación 
para la vida". 

"Creo que J.a educación .es el método fun.damental del pr·ogre
so y de la reforma social". 

"Creo que todo mae•stro dehe darse .cuenta :de la dignidad de 
su profesión, que es un, serv1dor social instituido para mantener 
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el buen o·rden social y asegurar la reg.ul·aridad del acrecentamiento 
social". (!Mi ·credo Pedagógico). 

Estos son algunos de Tos postulados en los cuales :se Dunda
mentan las ideas educativas de la actualidad y las que rigen el 
proeeso educativo en América. 

Como propagador de las ideas del pragmatismo- y de la peda
gogía de John Dewey sohr·esa.J.e William Kilpatrick, cuyos estudios 
filosóficos sen también muy conocidos en nuestro- pais. Se le co
noce comn uno de los .cre·adnres del Método de Proye·ctos que ha 
sido ensayado :también ·en d Ecuador. 

"La ·experiencia, la práctica, es entonces la materia principal 
de la vida, y por consiguiente ·es el único y vasto dominio de los 
·estudios. Otl'a señal de nuest·ro tiempo, que resuLta hasta cierto 
punto del progreso. co111tinuo ·de la. cienda, ·es eJ movimiento- de
mocrático". 

"La cuestión de mantener la demo-cracia americana, tan pon
derada, ·en medio de -esa masa advenediza e industrialiazda, debía 
conmover también los ambientes pedagógicos. El ;problema de la 
educación profE·sional y el rprohlema social se planteaba así de la 
maner·a más urgente". (Ve'inte y c:illlco años de Educación Ame
ricana). 

Su obra reciente "Filosofía de la Educación" es la fuente en 
Ja que se han inspi:radn algunos de-stacados maestros ecuatoria
nos. Sus principios se difunden en la cátedra secundaria y uni
versitaria. 

Otro de los educadores que inrluye decididamente en nuestra 
educación a.ctual es el científico Edward Lee Tha:rndike, propul
so·r de la in•vestigación -educativa, sohr·e tndo·, ·en lo concerniente a 
la Psicología de la Educación, de cuy-as .experiencias científicas ha 
es·crito numerosos ensayos psi·cológicos. Su ohra más importante 
"PsicoJogía Educativa" dirige la inv-estigación y la cátedra. Así 
mismo, sus .estudios psicoJ.ógicos de ·las div·ersas asignaturas, con 
cuyos descubrimientos la metodologí-a ha progre•sado sorprenden
temente. 
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Thorndike es considerado como Dewe·y el más grande pedago
go de América; sus directivas se extienden también a la didáctica 
·ex:pe·rimental y sobre todo, a la Psicología del Aprendizaje. Es el 
propulsor de la psicología me-canidsta de los animales, que más 
tarde se extendió a la Psicología Pedagógica. 

Helen Parkurnt, organizadora del Plan Dalton ha tenido tam
bién acogida en algunas ·escuelas ecuatorianas en las que se ha en
sayado -este métDdo. Las ideas f.undamentales .que expone Parkurst 
son: 19-E1 principio de la adividad del alumno. 29-El prindpio 
de la individualización y la libertad. 39-El principio de la comu
nidad escolar. 

"Lo hice -el Plan Dalton- para re·accionar contra el ·error 
más grande de nuestra docencia, que consiste ·en no dar a los alum
nos la oportunidad de aprender a estudiar", así lo manifiesta como 
incentivo de su obra educativa y la ·creación de esta "refDrma de 
trabajo escolar, que armnniza .las actividades gemelas de enseñar 
y estudia·r". 

El Blan Winne·tka organizado por Carl W ashburn•e es también 
practicado en nue,stros ·establecimientos prima·rios. Ya •en 1938 s·e 
hicier·on .e.nsayüs en el Centro Escolar "El o y Alfa ro". 

Washiburne es un organizador y un prácticn de la educación, 
antes que un te·Óri,co. Las finalidades del Plan Winnetka se redu
ce R las siguientes: 

1 9-"Cada niñn .tiene derecho de adqui·rir los c.anocimientos 
y las aptitudes que le serán probablemente necesarios en la vida. 
29~Cada niño tiene derecho a vivir fc~liz y realmente niñ·o según 
su natur.aleza. 39_..!El ¡progr·eso humano depende del desarroHo de 
cada individuo en toda su plenitud. 49-El bienestar de la sociedad 
implica el desarrollo de una f.uerte c·onciencia social ·en cada in
dividuo". 

De ·entre los ·europeos que en la última época se han tomado 
como ejemplo para el proceso pedagógico figura .Sigmund Freud, 
fundador de1 psicoanáhsis que se puso en auge ·en ·el Ecuador y 
·lo cultivaron algunos psicól-ogos y pedagogos. Conóbe que la 
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vida sex.ual se manifiesta en todos -los a.ctos de la vida hwnana y 
social. Los primros ·añ-os de la infancia tienen infLuencia decisiva 
en .eJ resto ·de la vida. ~Destacó la impo:r;tand..a de la influencia de 
la vida afectiva, los instintos y las pasiones s-obre la vida inte-
11edual. 

En los años pr·esentes tiene significación especial para los 
educadores Georg Kersc<hensteiner, :quien propagó en Alemania las 
ideas Í'Undamentales de la Escuela Activa y la Pedagogía Pragma
tista de Dewey, es el organizador de la Arbeits·chule, Escuela del 
Trabaj-o. Sus principios de la ·educación Jo.s ·resume en cuatro, 
a saber: 

"19--U...a educación debe disciplinar a los hombres. La disci
plina consiste ·en, despojarlos de sus salvajismos. 2<>-Deibe culti
varlos. La cult;ura compr1ende la instrucción y las varias enseñan
zas. 3<>-Hay que cuidar que el hombre adquiera prudencia; que 
serpa vivir en la sociedad de sus semejantes, de m-odo .que se haga 
amar y tenga influencia. 4<>-Débese velar sobre la mo.ralización. 
Los fines buenos sen aquellos que neeesariamente son aprobados 
por ·Cada uno". (Problemas Fundamentales de la Organi!Zación Es
eolar). 

La "escala métrica" de la inteligencia, ·el examen de la inte
ligencia, los estu·dios y condusion2s sobre la fatiga fueron impul
sados por el psicólogo francés Alfredo Binet que ha ISi·do .estudiado 
con mucho interés en nuestro país. 

En ·el mismo ·campo de la Psicología también es conocido 
Eduardo Claparéde que expone la psico.Jogía de la escuela activa 
en los siguientes principios: 

"Para evitar e1 equívoeo del término "acüvo" siempre he ha
blado de la concepdón "funcional" de la ·educa-ci-ón. La educación 
funcional es aquella .que está fundada sobre la necesLdad: necesi
dad de saber, de busca·r, de mirar, de trabajar. La necesidad, el 
int·erés resultante de la ne·cesidad, he aquí el fa.ctor que hará de 
una reacci•Ón un ado verdadero". (Psicologí-a del Niño). 
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Son muy destacadas sus teor:ías sobre el juego, función a la 
cua11 ·da suma importancia para el desarrollo del niño. 

IDespués de Froehe:l, María Morntessori ha prestado gran ayu
da directiva ·en la pedagogía i.n.fantil ·de los jardines de infantes 
y de los primeros grados de la escuela primaria. P.erteneee a la 
.corriente de la pedago·gía sensualista y su mayor significa·ción con
siste en .dar preeminencia a la actividad del niño. Se funda ·en .el 
.pri.ncipio de la "educación por sí mismo". Entre Ja,s obras más 
difundidas en ·el Ecuador figuran: '"El Método de la Pedagogía 
Científica" y "La Aruto·e·d-ucaóón ·en la Escuela Elemental". 

Es importante destacar también, •en el campo de la educación 
particular la influencia del Sistema Prev·entivo de la Educaci:ón, 
;practicado por el más ·eminente pedagogo 1ta.Jiano de este siglo, 
Juan Bo.s-co, quien compr·ende el problema social ·existente como 
consecuencia de la desorganización familiar proveniente de la in
dustrializa-ción y la necesidad del trabajo femenino, sim que el Es
tado tome a ·cargo la educ-ación de los niños y j:óvenes. Por eJ.lo este 
pedagogo se preocupa de la juventud a~bandanada y de la educa
ciónn profesional. 

El Sistema Pr·eventivo, que se opone al sistema •represi·vo, 
estimula la libertad, ·espontaneidad y el carácter del niño. Vuelve 
al alumno amig-o .de su maestro, ·en qui.en ve un bienechor amable 
que quiere ha.ce·do bueno y lo preserva de las contrariedades, de 
Jos ·castigos y del deshonor. 

Durante largo tiempo, las anexas a los Colegios Normales han 
practicado -el Plan de Maestros Asociados, considerando, como evo
lución del método de los Centros de Interés; en lugar de la sala 
de dases única se establecen: laboratorios, talleres y aulas. La 
filos·ofía de John Dewey mantiene su vigor en lo que se refiere, 
especialmente, a la educaci:ón fund.onal y pragmática. A más de 
los ambientes super·Ó el sistema del maestro único; se funda en 
las "expe·riencias de valores sobre objeto-estímulos de la natura
leza, y de los 'bi·eil1es ,cultura·les". 

Después de este ligero análisis ·cronológi.co podemos asegurar 
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que la pedagogía ecuatoriana, a partir de 1960 comienza a crecer 
aceleradamente con .bases cienHficas. Son numerosas las corrien
tes educativas que se han apHcado en nuestro pais, concomitantes 
con Jas necesidades y ohjetivos de los gobiernos que han ejer.cido 
su mandato en estos último·s tiempos, los mismos que han .tenido 
como denominador ·común mantener y fnrtalecer el sistema capi
talista y la "demo-cracia occidental". A partir .del mismo año ·es 
mayor ·cada vez el número de maestros que se ·interesan por la tec
nificaóón y la especializa.ción en las di·scitplinas educativas. Se 
intr-o-duce la experimentadón y la investiga-ción en las universida
des. Se forman más instituciones educativas. Hay .cada vez más 
número de educadores que se preocupan· de .difundir las nuevas 
ideas pedag·ógi·cas en sus obras y en las publicaciones perilódicas 
que se han .creado 'Y se mantienen con bastante éxito. Muchos 
maestros se han especializado en ·el extranjero y han traído nuevas 
ideas y técnicas educativas. Ha aumentado el número de profeso
res primari·os y la e·ducación media ·está s·ervida técnicamente por 
pro.feso·res preparados en las Fa·cultades de ~ilosofía, Letras y 
Ciencias de la Educac1ón. Las obras que se han escrito son cada 
vez más docum·entadas y relacionan las modernas co-rrientes pe
dagógicas ccn la realidad ecuatoriana. 

Afirmaremos que la Pedagogía Ecuatoriana ·está llegando a su 
juventud y valiosos maestros que han entregado su vida a la do
cencia y a la investigación educativa son los pioneros de lo que en ei 
futuro tendrá cara·cteres nacionales; sobre todo, si log·ramos ade
lantar nuestro retraso cultural que nns mantiene limitados a sim
plemente seguidores y no edificado-res de nuestra propia cultura 
nacional. 
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II 

LA MODERNA TEORIA DE LA EDUC'ACION 

Una vez que tenemos una visi:ón Mstórica .del probJema .peda
g·ógi.co en ·el Ecuador, es ·de prioridad analizar las c-oncepciones 
de una nueva teoría de la educa·ción para concluir sobre la ver
dadera situación de nuestra pedagogía y qué es lo que estamos 
obligados a hacer pa.ra camb:ar 1os actuaJes objetivos anac.rónicos 
y responder ante la gene-radón pr·esente y futura con una nueva 
visi!ón d~ la vida. 

Anteriormente hemos puntualizado las diversas corrientes pe
dagógicas y su base fi,losófica que hemos recibido y las estamos 
aplicado en nuestra educación. Ahora nos toca ha·cer un anáJisis 
de las mismas y sacar en claro las uülidades re.ci.bidas. 

Los conceptos de educa·ción que han tenido cabida en el Ecua
dor vali.'Ían desde .Jos idealistas, naturalistas, sensualistas, materia
listas mecanicistas e individualistas. He aquí algunos de ·ellos: 

"EducaC'i,ón es dar al cue11po y al alma toda la belleza y per
fección de que son susceptibles". (·Platón). 

"Es la transmisi·ón de la cultura idea.J ·de la generacioón adulta 
a la que sigue". (Paulsen). 

".Estoy convencido que la ·en.s·eñanza debe proporcionar eviden
temente .conocimientos necesarios para la vida, pero importa mu
cho más perfeccionar las facultades espirituales, y sobre todo, las 
del ·corazón". (Pestalozzi). 

"La educación ha de ofrecer oportunidades ,pa·ra la formación 
y no limitarse a ervitar trahas para el desarrollo". (Bertrand Ru
sseJ.l). 

"La educación es ·el acto de trasladar la realidad educable 
hasta e.J ideal de la educa.c~ón". (Maestu). 

"La educación es la cultura que cada generación da a la que 
debe sucederle, para hacerla capaz de ·conservar los resultados 
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de los ade.Iantos que han sido hechos y, si puede, llevarlos más 
allá". (Stuart MiU). 

"Suma tota.J de procesos por me·dio de los cuales una comu
nidad o un grupo pequeño o grande transmite su capacidad a·dqui
rida y sus propósitos .con el fin de asegurar la continuidad de su 
propia existencia y desarrollo". ( J ohn Dewey) . 

"Es Ja capacitación de la conciencia iíndividual para su parti
cipación en la conciencia total de Ia hwnanidad". (Mantovani). 

·Montessori éoncebía a la educación .como un proceso de ayudar 
a las ene11gias de la vida para que actúen -o puedan ex.p:resarse. 

"La ·educación es la ciencia y el ·ar.te de .condiciona.r refleja
mente ·la conducta :humana con el obj.eto de const·ruir en ·cada in
dividuo una personalidad desarrollada integral y armónicamente, 
dentro de las limitaciones naturales, susceptibJe de constante me
joramiento y adaptada al medio ambiental a la V·ez que capaci.tada 
para hacerle progresar". (Emilio Uzcátegui). 

"La educación es el proceso de construcción individual que 
enriquece y guía la vida de tal modo que ·resulta una más intensa 
en la persona y en la sociedad". (W. Kilpatrick). 

"La ducadón ti.ene por objeto ha·ce·r de los jóvenes, miembros 
perfectos de la comunidad. Ella los somete a la norma de forma
ción, al tipo dominante. Pero sus ·esfuerzos t·ambién miran más 
alto: desea elevar a ese ti;po hasta la .perfección suporema, y esta 
elevación va acompañada de una ampli.ación que abarca e1 Uni
verso". (E. Krieck). 

Cada una de las .concepciones de la educaci·Ón que hemos ano
tado traen •COnsigo Ja huella ·de 1:a situa.ciÓn h.istórrica en la CUal 
han sido ·concebidas. La situaci·Ón social y cultural hizo que los 
educadoTes resuman ·en sus principios los objetivos de clase que 
debían inculcarse para adoptar al individuo a sus condiciones. 

"La Pedagogía, según la teoría tradicional de la educación, 
tiene la tarea de adaptar a la joven generación a las rel·adones 
humanas vigentes en la sociedad. No es su cometido prepararla 
para crear nuevas relaciones", afirma Suchodolsky. 
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Ninguno de los educado·res se ha pre·ocupado de observar las 
relaciones snciales de los individuos y Ja desigualdad completa en 
la que actúan, así como no han podido o no han querido adarar 
la influencia del medio so·cial y .conceptuar al hombre ·como pro
ducto de las relaciones humanas entre Jos hombres. 

Otra de las c-a.racterísticas es la formació111 para la individua
Jidad. Ha sido aspi:ro.dón la perfección del c.uerpo y de la mente 
individua-les, sin tomar en cuenta su influencia recíproca con los 
demás elemento.s de la snC'~edad. 

Por o.tra parte, la cre·encia de la transfnrmación de •los indi
viduos 1por medio de la educació111; educando su mente y su espí
ritu se podía transformar la situadÓI!1 so.cia·l existente, po~ ello 
aseguran sus ·esperanzas soJam.ente en :la ·educación, mientras se 
mantienen las condiciones ·eCo:l1JÓmicas existentes. Así pues las 
teorías políticas actuales -como la filosofía tradicional trata a la 
Pedagogía como fenómeno aislado de las condiciones materiales. 
S.e COI!1Ceptúa a la Pedagogía exclusivamente .como ciencia .teórica. 
Pues la corriente tradicional ha mantenido separadas las ciencias 
sociales y las ·ciencias naturales, .como cosas no relacionadas, dis
tintas. Pero eJlo está acorde con la concepción ~adicional que 
separa la materia del espíritu y los opone. Divide el trabajo en 
manual ·e intelectual. Separa al campo y a la ciudad ·como soci-e
dades de distintos ill1te·reses. 

Pero ·debemos recor·dar con He•lveci.o que "-e-1 arte de Ja forma
.ción de los hombres ern todos los países ·está tan íntimamente vincu
lado al sistema político, que no resulta posible •una transforma
ción esencial de la educación popular sin un cor~espondiente cam
·hio de la constitución del país" (De L'esprit . .1781, II Vol. p. 426). 
Esto significa que la educación no .es .un proceso social aislado que 
actúa con finalidades exclusivas sobre el individuo, sino que se 
<Constituye en parte de 1a superestructura social y ·como taJ stá 
suj.eta a su base, .cual es Ja est·r.uctura económica de los pueblos. 
Así la .edrucación a la vez que ~nstrumento es .causa y en estas 
dos fases sirve a las transformadones de las relaciones humanas. 
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Po·r e.llo, los educadores estamos obligados ·a .compr·ender ·de qué 
forma y en qué medida Ia educación ejerce su función y cuál ·debe 
ser ·el papel de los ·educado·res para ·conseguir de Ja educa
ción la mayor e-Fectividad para el cambio y no para el retraso del 
progreso social. Debemos insistir que la realida·d se transforma 
solamente por la actividad so.cial y no por la transformación de la 
conciencia. 

Para ubicarr exactamente .c-uál debe ser Ja función de la edu
cadón moderna y obte.ne·r una teoría que oriente a satisfa,cción 
de las urgentes nee<esidades humanas dehemos, ante todo, haoer 
u.n anális·is de l<a actual situación .del hombre en la sociedad en 
que vivimos actualmente que es el 'Ecuador. 

El Ecuador .como país de ·e·conomia semifeudal se ha rtrans
formado ·en colonia e·conómica y por c·onsigui.ente en nación ahas
te.ce·dora de productos. Se ha implant·ado toda l·a estructura so.cial 
del país colonizador como u.na de las manife~taciones de progreso. 
Por dlo las grandes masas populares se .encuentran al margen de 
Ia vivienda, el pan y la cultura, sinembargo se mantienen latentes 
los pr•ejuicios religiosos y los prejui·cios de clase. 

Económicamente se mantiene la división de la ;propiedad pri
vada y con ·ello aparece el sentimiento egoísta en todos los acon
tecimientos de esta sociedad. Pero es fundamental reconocer que 
desde •Cuando se estableció la .propiedad privada nac·e también Ja 
explotaóón del hombre po·r el hombre; éste se deshumaniza por
que se Ie opone un mundo extraño y ajeno proveniente de Ja se
paración de los instrrumentos de trabajo y por haherse convertido 
·el hombre en un ac·cesorio más d·e la máquina. Lo que el hombre 
produce a-ctualmente ·es a;j.eno, son aj-enos los medios de rproduc·ción 
y hasta su misma habilidad e iniciativa se enajena porque ·el pro
ducto de su trabajo pe·rtenece a otro que no le compensa •el esfuer
zo r·ealizado; es de.cir, que su fuerza de trabajo ha si.do comercia
lizada. Esto le impide al hombre convertirse en ve;rdadero crea
dor de sí mismo, •Creador de su :pwpia felicidad. El am:biente del 
trabajador se reduce tanto hasta solamente pensar en ·el t·rabajo 
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y en la utihzac.i·Ón del es-caso salario que recibirá mientras dure 
su trabajo. Está suj-eto a la voluntad del patrono o del ·empleador, 
sea el caso de} Estado o de pa•rticuJares. Es de.cir que el ambiente 
vital se reduc-e a tra.bajo-hoga·r-producción salarial. Escasos son 
-los momentos -en que pued-e dedica-rse para el estudio y ·la supera
ción técnica y artística. 

Esta dase trabajadora, a la que le .corre-"¡ponderá ·en el futuro 
la transfnrmac~ón so-cial, es la única que tiene conciencia dara de 
la ind-usticia y de la explotaci-ón, así se convi·erte en una clase 
€mancipada y mediante la c•ual se elirninaránn las .clases sociales. 
Según el deór de Marx, ''..el proleta-riado ·encuentra en Ja filosofía 
sus armas espi·ritua1es y la filosofía encuentra en eJ pr.oletariado 
sus armas materLaTes". 

:En el capitalismo el principio de la propiedad privada es in
violabloe, a pesar de que los propietarios son pc.cos y Ja mayoría 
ti-ene como propiedad únicamente la capacidad de trabajo en las 
épo-cas ·en que hay ocupación. La libertad figura como uno· de los 
.prindpales postulados y la libertad para la mayoría del pueblo 
se reduee a la capacidad de vender su fuerza de trabajo. Pero de 
esta situaóón ¡pocos trabajadores han hecho conciencia; para la 
generaJidad la educadón no ha podido estimular la transfo·rma-ción 
.de su estado actual. -El Estado ha ejercido a cahalidad el pensa
miento de Spencer por el cual el co.nt·rol político deriv·a del miedo 
a los vivos y el control religioso del miedo a los muerto-s. Esto 
no solamente se aplica dentro de los Estado-s individuales sino. qu-e 
-esta misma técnica la aplican los Estados grandes a Jos pequeños 
po-rque para éstos la soberanía no es sino una legalidad ficticia. 

Desde -el punto de vista del Estado, éste mantiene el concepto 
de paternidad y se cree dotado de toda la autoridad para mantener 
-el status e-conómi·co. En estos Estados se ha -difundido. la teoría 
de Malthus con la finalidad de evitar la transformación del estado 
de miseria de las clases populares; e·sta teo'l'Ía -apo.ya la acci-ón 
guerrerista por .considerar al extenn·inio como solución pa·ra la 
pobreza mediante la disminución de la población. Se basa en la 
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idea de que los pobres son "en sí mismos la causa de su pobreza" 
y que nada justifica culpar al Estado o a los patronos por los bajos 
salarios .de los trabad·adores. 

Ahora bien, porr qué €x¡ponemos .q.ue son los trabajadores quie
nes deben toma·r la tar.ea de impulsar una nueva educación, porque 
Ia historia de Ia humanidad tiene que dar paso a la eliminación 
de las clases soóales y a la con&e.cución de la igualdad social me
diante el esfuerzo de la clase tra:bajado~a. Por eUo la Ped.agogia 
debe mirar al individuo y a su desarroJlo desde d punto de vista 
de la situación de dase que representa y según ello debe impul
sarlo a tomar su tar·ea histórrka. La Pedagogía no puede mirar úni
camente desde el punto de su situación individual como lo han 
vooido haciendo Jas teorías anteriormente menc1onadas. 

Ante €'Sta situa:c~ón el educador debe conocer estos planos so
ciales y ubica·rse en l·a posi·ción que su conciencia le determine. 
En nuestro país los educadores se ubican, sin lugar a dudas, en 
la .clase media, por su situación cultural y porque el Estado ha 
preparado a los maestros como agem.tes de la estabilización del sis
tema. Con mucha raz;ón Berrtrand Russe11 ·expresa: "Los docentes 
de todos los paises, ex·c·epto Rusia, suelen ser constitucionalmente 
tímidos y partidarios de los ricos, ya sea por su sueldo o por su 
snoibismo. En ambos .terrenos sU ·enseñanza tiende a ·exagerar la 
importancia de la ley y de la constitución, si bien éstas desde el 
pasado paralizan e,} presente". 

La clase media fue a·l comienzo de su nacimiento una clase 
revo-lucionaria, a.ctualmcnte se ha transformado en la pequeña bur
guesía, una dase •en continua transición, p01r consigui.ente inesta
ble politica, económica y culturalmente. 

Los individuos de la dase media aprendieron que el status era 
sagrado y todas las instituciones sociales: escuelas, iglesia, familia 
y Estado contrilbuyen ¡para mantener la situaóón. A los individuos 
se les ense·ñaba también a ser humildes, dóciles y trabajadores. 

Ante esta situación creemos que los educadores están obliga
dos a rever su posición y mira.r la perspe-ctiva con objetiv·os más 
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daros y conoretos r·especto a sus funciones en el momento histó
rico . 

.Por otra parte debemos considerar ·que la clase qrue mantiene 
el dominio de los medios de producción mantiene también el do
minio de los medios de producción intelectual: la clase económica
mente dominante ma:neja los gobi·ernos de lns Estados pequeños 
en consorcio con los intereses extranjeros; el sistema educativo 
·está fundamentado de acuerdü en estos principios. Los medios de 
comunicación: .Frensa, Radio y Televisión convergen para roan
temer ·esto·s inte·reses. Las fu·erzas. de represión se educan con e1 
mismo criterio y la Iglesia vive al amparo de la clase explotadora, 
cpnr lo mismo tiene que actuar en def.ensa de sus protectores para 
asegurar sus privilegio-s. 

Otro de los medios de mantener inmóvil el a.ctual ·estado de la 
sociedad clas:ista ·es pr·esenta·r las ideas pedagógicas y postulados 
filosóficos como intereses de todo·s lüs asedados, como inl!er·ese.s 
que están por encima de la división de clases, de tal mane~a que 
la clase oprimida des.conoz·ca su propia situación y el camino para 
encontrar su verdadero destino de justicia. 

Otr.a de las ·Característi·cas ·de :nuestra situación cultural ·es el 
descono.cimiento de la Historia como verdadero motor de las trans
formaciones humanas. Todos los filósofos han descono.cido el valor 
del proeeso histórico y las rebciones so.ciales que transforman la 
conciencia de los hombres. Actualmente estamos ohhgados por la 
historia y por nuestra propia conciencia a consideTar al hombre 
co-mo "acto-r y autor de ..su ;pro.pio drama". Con ello s·e vivifica 
la f,e en las posibilidades humanas de supe,raeión y de encontrar 
el goce mat·erial y .espiritual en 'esta misma tierra. La clase do
minante ·educa a los hombres mediante ·el sufrimi,ento· ·en este "valle 
de lágrimas", par·a d goce celestial, a sabiendas de que so1amente 
aquella .puede disponer de todos los goces de esta tierra. 

Debemos comprender que la .producción int·electual se trans
forma juntamente con la producci·ón material y que nuestra misiÓin 
es acelera~r la >eje-cuóón de la pr~mera. Que mientras por una par-
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te la hurguesí.a acumula sus riquezas; por otra, la clase que ha 
producido estas riquezas a.cumula la miseria, la ignomncia y la 
degradación moral, para cuya solución se r·ecomienda la "re-signa
ción cristiana" en ;espera de l·a recompensa divina. Así es como 
la educa.c~·én ·en manos de esta clase explo·tadora se c-onvierte en 
un arma para mantener a les ciudadanos libres de cualquier in
fl.uenóa qu:= signifique la privaéón de .los privil·egi.as de clase. 

Otro .::::aracterística importante de nuestra épo·ca es la indus
trializaci-ón que convierte a: la fuerza de trabajo en más productiva, 
a la vez que disminuye la intervenóón de la fuerza humana en la 
producción, lanzando al obrero a la desocupación y a la miseria. 
Mientras Ja hu·rguesía se mantiene en el poder la ciencte. Sle con
vierte ·en un instrumento más de ex,plota.ción; los hombres se su
peditan wonómka y ·e~,piritualmente con más estrechez a otros 
hombr·e·s. Ia aliena-ción degrada .cada vez más a los individuos. 

Caracteriza también a nuestra época la división .entr·e el tra
bajo manual y -el trabajo intelectual. El primero es el trabajo obre
ro que vende su ene~gía por su subsistencia y el segundo, el tra
bajo int~?Je.ctua·l, :prhniJegio de quienes han podido llegall" a las ins
tituciones de .educación superi.or y que ·en J.a mayo-ría corresponde 
a la clase económicamente acomodada ·que dis,fruta de preferencia 
en es.t·e campo. 

Asimismo la división entre ciudad y .campo determina ocupa
ciones distintas a determinados hombres, lo cual contribuye a au
mentar la injusticia so-cial; el á·rea urbana que generahnente dis
pone de ade.la!I1tos mode·rnos es donde se asienta la burguesía con 
sus -excesivas ·como.didades, mientras alrededor de estas ciudades 
se locaJiza el circulo de miseria, habitaciones de los trabajadores 
en las condiciones más inhumc.nas. En el campo, donde no se .dis-
1p0ne, ·en la mayor·í.a de los .caso-s de las elementales condiciones 
de higizne y de cultura, en las ,poblaciones aisladas unas de otras 
y rodeadas de inmensos latifundios de la clase explotadora habita 
la cl<>se pobre. 

Como habíamos expresado al comienzo de esta exposición: 
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mediante el trabajo dependiente del patrono y de la máquiina se 
produce la alienac·~ón del t-rahajador. Esta es otra de las situacio
nes del trabajador en nuestra so·cieda.d. 

La alienación se cara-cteriza po·r los siguientes .aspectos: 
19-El trabajo que el obre·ro realiz·a pr.oduce o1bj.etos que no 

le pertenecen ni en ·el aspecto de utilidad para él ni ·en el aspecto 
intelectual para su propi·a .satisfa-c.ción C·omo mente creadora. Las 
cosas que él produce le son cada vez má·s lejanas. 

29-El trabajo que ·efe.ctúa no es sino un medio para asegurar 
su ·existencia y no fortalece y desarroUa :su espíritu como las de
más a·ctividades humanas, 1as mi,o;:mas que le forman y le superan. 
Al contrario, -el .trabajo es su -esclavitud y degrada su propio de
sal!"rollo. 

39-El trabajo ajeno se mani.fiesta en su propia naturaleza de 
trabajador y se traduc·e a su pensamiento; en lugar de vivir para 
producir y superar-se jwntamente con toda .la humanidad, el hom
bre actual debe producir para vivi·r y mantener su mísera existen
cia. ApaiTece ·el trabajo .como lucha p.or ·SU existencia, por lo mis
mo se aparta de su condición verdaderamente humana; esta situa
ción le ha.c.e .aparó:•cer como -co-rrecta esta determinacLón irrnpuesta 
por las ·circunstancias de producci·ón. -El verdade·ro humanismo 
de>be romper esta alienación y regresar el hombre a su verdade<ra 
·Condición de hombr-e, dueño de su propia •existenda y capaz de 
apro·vecha·r sus capacidades de invención y pr•oducción. La lucha 
pnr la •eXi·stencia le lleva al hombre a vegetar y mantene•r la situa
ción de1 sistema, sn .pena de poner en juego su existencia misma 

49---'La alienación de sí mismo conduce a la alienación de las 
relaciones humana·s y toma .cada individuo •una .apa·riencia que se 
transfo·rma en la no.rma de su vida. El fa.ctor dinero ej·erce 1a prin
cipal influencia para esta situación, pues éste ha.ce aparecer al 
poseedor con oaraderística-s que no las üene y al que no lo pose.e 
·COn ·cualidades que tampoco las .tiene realmente. Así paor ·ejemplo: 
-el hombre que .pos-ee dinero puede educarse y realizar actividades 
en la vida para las cuales no está capacitado; mientras que quien 

46 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



no lo tiene se cornsidera como incapaz de alcanzar sus ·aspiraciones. 
"'El ,dinero deshumaniza la vida de Tos ·ricos y de los pobres". Por 
ello Marx llamó al dinero "la prostituta general ... de los hombres 
y puehlos". El dinero transforma la individualidad humana al ha
cerla aparecer c·on cualidades disti:nta·s a las que en realidad tie
nen, es decir que invierte su naturaleza volviéndolos sus propios 
contrarios. 

En una sociedad de esta naburale·za e.l hombre no puede 
desarrollar su pot·encia11dad porque esa realidad no le ·pertenece. 
La sociedad y la prod'lllc.ción dominan su conciencia y su vida. Esto 
conduce a una vida real ·e irreal del ·hombre, al mismo üempo: 
real porque su cond:ción de vida es tal cual es, e irreal porque 
esta vida le es ajena y converge a su depresión moral y material. 
Dehemos aclarar que esta condici.6n de enajenación de su indivi
dualidad se produjo cuando le fu.er•on arrehat.ados los medios de 
producc~én y se instituyó la propiedad privada. 

Aih·ora dehemos anotar algunas ·caracterísLcas sobresalientes 
de l.a pedagogía de nuestra época y los ohj.eüv.os que pe,rsigue la 
formación de la juventud en una soóedad dividida en clases y de 
las ·CaracterístLeas anotadas anteriormente. 

Se c-onceptúa al hombr.e de natu•ral.eza invariable, como un 
ser exclusivamente ,económi-co que necesita de la propiedad priva
da como indispensable pa•ra sru vida; .c:omo un s·er ·exclusivamente 
cultural, o s.ea aut·ónomo de las relacion;:s so-ciales de producción 
que cambian su existencia y su -conciencia. Se ·recurre a la adap
tación como objetivo fundamental de la educación. Divide y opone 
al medio .e-xterior y al interior como dos mundos completam·ente 
distintos. Se ~lega a asegurar que ·e-sta forma de conducta "acorde 
con la organización de la so-ciedad" eomo conducta normal, como 
índ1-c-e de salud mEntal. Así se piensa qrue el hombre se convi·erte 
en el arquitecto de su .propio destino, lo que nos lleva a creer 
que €•1 hombre individual es impotente y está en él mejorar y cam
biar sus condiciones y que éste no lo hace, sencillamente poi"que 
no lo desea, porque el sta.tus ·es sacrosanto. Con esta forma de ver 
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y de .conce.ptmar -las cosas, todas ideas renovadüras que tienden 
·a cambiar ·el estado actual son ·calificadas de patológicas, fruto de 
la inadaptación, com-o "desvia.ci.ones". Sale avante siempre, desde 
este punto de vista la dásica filosófica de la "e·sencia del hombre 
que traduce el criterio de origen celestial". Se cree .que la exis
tencia significa mant·ene-rs-e en Ia realidad actual, ·en suma, se con
sidera como un tránsito veg·etativo por -esta tier·ra para regresar 
a su lugar de D·rig,en, en d.ond-e, suponen, encontrará la igualda·d y 
la j1usticia. La burgue·sía tpr·Offil(l"·a mediante la r·eligión mantener 
la fieción de re.oompensa suprema después de la muerte, mientras 
en la vida somete a los hombres a la explotación y a toda clase 
de privaciones. 

El Estado actua1 realiza la ·educac~ón con mi(l"·as a socializar 
al niño y al ja.v.en y además, a adoctrinarle en la -cultJUra de la so
ciedad presente, con el o,bjeto de su estabilización. Esto se con
sidera 'como ohj.etivo primordial del hacer •educativo. Los valores 
que adquie•re conducen a conseguir exitosamente oe1 ·desempeño €n 
la sociedad y, naturalmente, iha·y éxito cuando el individuo se ha 
"adaptado" y no constituye un pe.ligro :para el orden ·e.stah1ecido. 
"'En relación con el niño impo·rta más .que S:•e le ajuste más a Ias 
normas que ·el hecho que las -eompT<enda: impoirta sobre todo que 
o<bedez.ca, que asimile .los hechos y costumbr-es y que se famili.a
rice eon su propia situación y Ios -de quienes le rode.an", expr.esan 
J. Rurney y J. lVIai•er en Eill "Sociología". Más adelante continúan: 
"El -egresado ideal de una facultad es, •alllte todo, un individuo peor
f.e-ctamente domestic.ado: inteligente, pero desprovisto de talento; 
informado, pero no atestado de conocimientos; obediente a las prác
ticas religiosas, pero no fundamentalista; indiferente político, pero 
conservador hasta la médula. Al mismo üempo, ·es principa1rnent·e 
en el nivel universitario donde se produce una fermentación de 
idteas propicias para las transformaciones soeiaies". 

Esto muestra que ·el Es.tado mantLene 'bien -estructuradas estas 
fue·rzas de cohesión soci.al, sobr.e todo en lo .que respecta al orden 
educativo que difie-re de los principios ·estaMes de 'esta sociedad. 
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La educaóón actual se caraderiza por ser injusta. Todos los 
niños no pueden .disfrutar de la educación. Son los grupos minori
tarr1os .Los que disfrutan de educaóón en los que intervienen todos 
los recursos materiales necesarios, los que disfrutan de prebendas 
del gobierno para su perfec-cionamiento. Los rgrll!Pos mayoritarios 
o car·ecen de pos1büida.des de e.ducarse o se ·educan en las condicio'
nes más rpohres porque eL Estado, al cual le importa más su esta
bilidad y ·el mantenimiento de la línea polí tiüa .con las naciones 
que srumill1istran créditos, se preocupa •Con dedica.ción especial e 
invierrte 1a mayo·r parte de su presupuesto ·en las fuerzas armadas 
y en las fuerzas de represión. Esta .división injusta de las ;posibi
lidades de trabajo y de la ·educación redunda en beneficio de las 
clases privilegiadas 1que están preparándose para la dirección del 
gobierno y perennización del orden ·social; };as masas educadas en 
forma ·elemental se preparan tamb~én para ·esa per·ennización pero 
como instl1Urrlentos de producción .de bs riquezas de aquellos. Estas 
masas forman las Hamadas "bases" que ha.c;en el juego político 
en las •elecciones para los cargos dirredi'Vos del gobierno. De donde 
resulta que quienes dirigen ei iEsta·do son justamente los dueños 
de los medios de producción: ,terratenientes, banqueros, comer
ci.antes, sin descartar los ·consorcios .extranj-eros que tienen tam
bién su parte en la explotación y gobierno de los Estados débiles. 
De alú que si oque·remos cambio •económico y cultural del pueblo 
no podemos confiar en el actual orden po:nque lógicamente el apa
rato estatal no lo rpuede realizar por su misma condición histó
rico~social. 

Este sentido de clase en la educación contemporánea lleva a 
discrimina-cLones humanas abominables como la enajlenación de su 
misma personalidad; ·el hornhr·e rpoibre se ve obligado a desperdiciar . 
su capacidad .creativa y su inteligencia; en cambi.o, los hijos de 
padres a·como·dados son r1esrpetados, no tanto por sus capac1dades 
cuanto por la situa·ción ecm1ómica de sus padres. 

La competencia en la e.ducaóón es o-tra de las ·características 
de nuestro sistema. La competencia nace de la libertad ·en el co-
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mercio, de la ley de la .ofe~ta y la demanda. Esta com¡petencia se 
extendió de las pequeñas empr.esas a los consorcios y de éstos a 
la ·Competencia de las naciones. Si Esto era norma de la estruc
tura ec.onómica, .trascendió ·también a la SIU.Ipe-restructura, sobre 
todo a la educación y Sle la introdujo ·como té.cnica de la ense
ñanza. 

La competencia se r.ealiza en los grupos de educación privile
giada, en los variados aspec-tos de la vida •e,scolar: planteles, edifi
-cios, materiaLes, transportes, libros, etc. hasta el rendimiento del 
alumnado y la u.tilizac'ión de servicios de los profesionales; exacta
m•ente de la misma manera como- unos .padres compiten con sus 
bienes y riquezas. En los grupos de esca.sa econonúa la competen
cia ·es más simple, sencillamente .po-r.que los padres no -tienen ri
quezas que competir; más bien les unifica la pobreza y la injus
ticia. La eompetencia es opuesta a la -coo;perac~ón, su práctica afian
za el ·ego.cent!I'ismo· en los educandos. A la .po-str·e •este misrrn-o asurn
to se ve en las profesiones, que no se constituyen .en servicio sino 
en r·e·curso de ·explotación y acum'Llllación de riquezas. La compe
tencia resulta incornv•eniente desde todos los puntos de vista, ya 
que el joven educando con esta forma de pensar .que encierra en 
sí hostilidad y ·crueldad, no está en eapacidad de comprender a la 
sociedad organizada a .base de los ·esf.uerzos y la cooperación de 
todos los asociados. 

FinaLmente, la educación pragmatista· actualmente en boga 
concue-rda ·con las ·Características de nuestra actual sociedad. Lo 
"útil" y lo "¡práctico" par.a lo cual se educa no ·es sino la eduea.ción 
paTa •el mantenimiento .de.J actual Esta-do. 'El se.ctor privilegiado 
considera lo "útil" y "prácti-co" la explotación y la dirección del 
Estado; ·mientras .que para el no privilegiado ello mismo es la 
consecuencia de tr.ahajo, la v·enta de su fuerza de producción para 
mantener su vida. Esta filosofía ·conf.ía exclusivamente ·en la edu
caci-ón como "método vundam·entai del progreso y de la r-eforma 
so.cial". Des•ca·rta, como es na.tural, ·el hecho de que el hombre ·es 
producto de las relaciones sociales de produc.ción. Con ello se 
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muestra partidario de .la ·e·voluci:ón lenta ·de la sodedad y optimista, 
deja a la educación toda la tarea. 

Meditemos ha·sta dónde podemos llegar con esta ¡perspectiva: 
si cada vez los recursos material'es ·del país son limitados, somos 
cada v·ez más .depe-ñdientes, la ·educadón. no re·cibe la art·ención que 
dehe tener y .cada año •el índice pohlacional aumenta acelerada
mente. ¿ Confiar•emos exclusivamente ·en la educación la .tar·ea de 
conseguir el bien'estar y la justicia? ¿Es sincero y co·r<recto culpar 
a la educaci·Ón por el retraso cultural? ¿La educa'Ción es el único 
factor del pro.gr·eso so.cial? Si la r·espuesta es positiva ·estaremos 
pensando que la supere·structura puede transformar la estructura, 
es ·Como pensar que una eubierta nueva puede mantener ·en pie a 
un v~ejo edificio. 

Además, el educador es conside·rado como .an "servi,do.r social 
instit!Uido para mantener el orden bueno y asegurar la regulari
dad del aerec·en.tam'iento social". (Dewey). Si la educación •2s pro
ceso humano, dinámi,co, parte integrante del complejo histórico, 
¿podrá el educador ·convertirse ·en cómplice de la explotac~ón y de 
la injusticia?; po·rque éste es -el "buen orden social". El educador 
no puede ser instrumento de una injusbcia sino el motor, que to
mando conciencia de sru clase ayude a mover la rueda de la historia 
hada un nuevo orden más humano. Por otro lado, tampoco puede 
ser instrumento para "asegurar la regularidad del acre.centamiento 
so·cial", pues al mantener esa "regularidad" está contribuyendo 
al continuismo, limitando e.l progreso mi.smo puest•o que la riqueza 
cultural no ¡pruede someterse a una regularidad sino qrue es va·riable 
por ser un heC:ho social vincrulado a las relaciones económi•cas. 

El pragmatismo ·cuando ens·eña 1o útU ·como verdad fo-rma 
homhr·es que trabajan para producir tanto ·en cuanto les a.yuden 
sus fuerzas. Esto impide que el educador pueda dedicar sus horas 
libres a crear y re•crearse ilas ohras de .arte que satisfagan las ne
cesidades de su esrpíritu. Adualmente el tiempo libre no fo.rma 
parte de las activí·da.des ·escoJa.res pa·ra planificar SIU &pro·v·echa
miento. El individuo· es solamente espectador de las diversiones. 
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Si tmna.mos en cuenta al cine, la radio, la televisión, diversos de
portes que se han "profesionalizado", los bailes, los caharets y el 
juego, manüe:nen al ciudadano como mero espectador: sin que 
pueda interveni.r con sus inic'iativas y pueda recT·ear verdadera
mente su ·espíritu con el art·e y la formación física. De esta fo.rma 
se mantiene también alienado, los recursos que le deben propor
·cionar fe-licidad y ·descanso no Te ¡pertenecen al tra:bajador, no es 
integrante activo .de ·ellos; no son cr·eativas estas actividades sino 
solamente recreativas y cumplen con un obj·etivo primor·dial "ma
tar :el üemp.o". Pe.ro -esta sitruación oumple también una finalidad: 
mantener distraídas a las masas, hac·erles olvidar de su verda
dera condición; hacerles recuperar aparentemente su hbertad y 

·!'lefugi.arse de la soledad del mundo mecaniz.ado, de los problemas 
del t'rabajo y de las necesidades de sus hogares . 

.Ai1'1t:e e·stas circunstancias que demuestran ·el estado de la edu
cadón .en una sociedad d·e clases y de econonúa .capitalista nos 
r·esta· oponer la nueva concepción educ.ativa que toma la posición 
y la importancia social qu·e le corresponde. 

"La ve~dadera ·edcuca.ción de:be tener como hase la participa
ción del individuo en el movimiento del 'progreso !histórico y no 
soiamente en las div·ergencias ·ideológicas. Por ello la te-oría pe
dagógica debe estar libr·e de toda po·sióón idealista, de cualquier 
individualismo •respecto a }.a acdón histórica de las masas". (Su
chodoJ.ski). 

"Un propósito ulterior del proc.eso de instrucción y educación 
es enseñar a pensar a los alumnos independientemente y crítica
mente. Este pensamiento .debe ser ló¡gi.camente correcto". (K. To
mas.chew:sky. Didáctica). 

Si Ja Pedago.gf.a tra·dicional ·colllc·eptúa al individuo como ente 
aparte y se preocupa de su formación individualista, la nueva edu
caci-ón partirá del hecho de que el individuo ;participa de una clase 
social y de una economía que le oprime, por ello se de·be educar 
;para eliminar las clases sociales y ello solamente es puede conse
gui.r con ·el cambio de la estr-uctura básica, la economía. Debemos 
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educar considerando al joven como Hgado a una ·condidón y ha
ciéndole partícipe de la tarea h'istórica que le corresponde. Se 
entiende por tarea histórica la conciencia clara de su situación 
c-omo ser social y fa.ctor de ,pro.ducóón. Haciéndole compr·ender 
su enajenación y mostrándole la nec;esidad de adquirir :nuevamen
te su libertad y r-ec111perar los me·dios de producción que le fueron 
arrebatados. 

La nueva educación debe forma·r homhr·es ·en .cir-cunstancias 
más humanas y para ello es menester estimuJar ·el ·Cambio de las 
actuales ciTcunstancia·s inhumanas. Se dirá que ¡para -elJo. es nec·e
sa:rio que el educador se politice y que sea imprescindible la in
tervención de la políti-ca en la ·educación. A ello respondemos que 
las ideologías como "manifestación concreta del ente humano y no 
una casual ilusión del espir~tu", es natural que los educador.es 
dehen tomar una posidón politica y ·el alumno debe apr-ender 
cientlificamente los adelantos de 1as ciencias de la naturaleza y las 
cienci.as de la socieda.d. Debemos pr-ocurar que 'el a:Lurnno com
prenda que su concienc'ia ·es el mismo ser real del hombre en ·el 
proceso de su vida. La educación no puede estimular la enajena
ción humana a fuerza de r·epresentaciones ¡prüve•rüentes del some
timiento del es1piritu humano a una e·conom.ía. La educación no 
puede deshumaniza.r al hombre. Solamente la educac~ón que esté 
vmculada a las transformaciones ma•teriales podrá cambi-ar los 
actuales ·estados de la conciencia y dará un nuevo contenido al 
hombre. "La tarea propia del educador consiste en ayudar a los 
individuos a superar lo viejo en su conciencia y construir Ull'1 

nuevo mundo adeooado a la .ciencia y a las necesidades de las ur
gentes tareas sociales". (!Suchodolski). 

La pedagogía burguesa que está v1g·ente no se fundamenta 
científi·camente puesto que no enseña al hom:bre a juzgar po-r su 
verdadera condición y no se le prepara para su verdadera tarea, 
sino que se le enseña a juZJgar al ihombre por lo que él piensa de 
sí mismo. Pero ya Séllbemos que el hombre en la actual sociedad 
vive enaj.ena:do de su propia eonilición humana y piensa y juzga 
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de acuerdo a ·sus aparent·es cualidades r·eflejadas por su estamento 
económico. 

·Lo.s educadores debemos pensar que no se encuentran niños, 
soJamente niños como .piensa el pskologismo, sino niñ·os que per
tenecen a tal o cual clase social y dentro de taies o •Cuales rela
ciones de producción. 

Compr·enderemos también que la clase dominante presenta los 
ideal·es de cl'ase como los únicos y cor·r·ectos ideales filosófic.os, 
políticos y pedagógicos, los dif.unde y los presenta como univer
sales e inmutables; mientras tanto. esconde sus verdaderos intere
ses de das e explotadora. Esta se ,presta al equí·v.oco y al fácil con
vencimiento de las masas. L'a pedagogí.a ·científica dehe ·esta·r en 
capa.cidad de analizar sus actividades y func~one:.s en una época 
determinada a la luz del proc.eso histórico y las relaciones de pro
duc-ción, po-r lo tanto descubrirá Jas causas po<r las cuales "los ni
ños de la ciase dominante se educan de distinta manera que los 
niños de la clase oprimida". 

No es ac·eptab1e ;pa·ra Ia mo.derna educación que a ésta· se tras
laden todos los problemas sociales y se .pretenda la soluci-ón de 
ellos mediante "s·erm·ones .de moraJ educativa". La verdadera ta
r·ea de la educa·c~ón consiste •e:n .dar a la educa·ción el verdadero 
papel que le co·rr-esponde: aY'udar al desarrollo integral del indi
viduo, ·capaz de pensar con independencia y destruir su .alienación; 
dispuesto a utilizar sus capacidades para ·el .bienestar y la justicia 
sociaJ, eliminando las clases y vinculando integr.al.mente a la cul 
tura universal. 

La nueva t'eo<ría de la e·ducación concibe como .tar·ea subsi
guient·e la elevación del nivel de cultura de todo el pueblo, exten
diendo los beneficins educativ·os para todos y cada •uno de los com
ponentes de la snciedad, principahne:nte la educ·ación ·o1brera to
mará, extraordinario· desavrollo basado en un prog.rama de ense
ñanza de a.cuerdo aJ progreso de la cienc'ia y "la vinculadón del 
trabajo escolar con el trabajo productivo". Así también se eliminará 
el sentimiento "filantrópico" y ·caritativo con el cual se educa a la 
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clase obrera en la actualidad, ocultando el lhecho de que el tra
bajador es el verdadero productor de las riquezas nacionales. 

Los planes de estudio debe:n "contener la-s conquistas de la 
ciencia moderna, basados y apoyados en las -capacidades para el ma
nejo de los métodos científicos y en los .resultados del conocinüen
to y la transrformación de la realidad y .que contribuye a r-ebatir 
las inadmisihles generalizaciones y los prejuicio-s sociales y reJ'i
giosos", manifesta·ba Eng.els. EJ contenido fundamerntal de la· en
señanza dehe ser 'Cientlfifico, capacitará para el manejo de los mé
todos científicos de inv-estigación y aplicación de la ciencia, ·esto 
ha~á •que se c-omprenda "·el pr-oceso histórico, en que se vinculan 
el ·desa·r-rollo de las fuerzas productivas y -el dominio deJ hombre 
sotbl'e la natJuraleza con el ·co:nodmiento de Ja naturaleza misma 
y de las relaciones sociales, que el hombre puede dominar". Esto 
significa que Los contenidos de Tos :programas coruideran que la 
educación es-tá vinculada a las necesidades de la vida y a las re
laciones sociales y materiaJ-es existentes. Así la -educaci.ón concihe 
a: Jos hombres reales, ·sin mistificaciones; considera las .transfor
maciones de las Euer-zas produc-tivas -como fa·ctores que posibilitan 
la dinamia de las .relaciones sociales y por consiguiente ve en la 
historia la ciencia que posibilita el desar.rolJo humano. 

Mediante esta pedagogía de bases cientlificas y causales corre-c
tas s·e invierte el -criterio en el sentido de que las ide-as de-ben gi-rar 
alredednr de la vida y no la vLda alrede-dor de las ideas, como se 
ha venido sosteniendo. Esto rpermite tomar al hombre real -como 
o-bjetivo de reivindicaciones y no las ideas de Jos hombre5 -como 
objetivos del trabaj-o y la preparación eultJural del hombre. Así 
se destruye el mito de los que cre-en que sus principios y -o-bjeti
vos de la vida tienen ca-rácter g-eneral y Jos demás hombres de-ben 
alcanzar estas finalidades y objetivos propuestos por la .clase in
teresada. Pero, -c·uando las .üdeas ghl-am alrededor del ihombre, éstas 
llevan consigo un humanismo vetdade!'lo, el centro del conocimien
to y de transformacLÓn es el hombre; los .proceso5 de produc-ci!ó.n 

55 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



y relación social convergen hacia él para oprocurarle la máxima 
.f.elid.dad. 

En lo que res.pecta al problema moral pensamos que existe 
;una moral científica que debe f.wndamentarse ·en los procesos cien
tíficDs de la humanidad, pues en cada ley se encuentra la huella 
de la acción humana y la posibilidad ·de una· .actua·ción posterLoT. 
Porque "cualquier cosa que afecte e in.f.luy.a la vida humana cae 
en la esfera de la ética y de la moralidad". 

De las actividades humanas, se dedu·ce ·el pr-oblema de la 
·educación moral. N o podemos diferenciar la vida interna de la 
vida externa· como ha venido condb'iendo la educación t'l'a.dicional; 
despreciaba la vida externa y se preocupaba con mayor dedicaciJón 
de Ja vida interma por ,cJ.'eerla la única valedera e .indispensa1ble. 
Todo esto va acompañado de los consiguientes preceptos de mo-ra
lidad y religión. 

'Cara·cterísti·cas de los sistemas éticos han s~do: eJ m·dividua
lismo, la ·eternidad y la abstrac-ción. Respe·cto a ésta How.ard Sel
san dice: "Tanto los matecrialistas como los idealistas fueron inca~ 
paces de evitar definiciones vagas, ahstra•cta-s y gene·rales de las 
finaJidades morales de Ja J-lumanidad. Nunca pensar,on en la co
mida, en ·el vestido o ·en la habita.ción. Nunca los consideraTon 
como ,bienes fundamentales. Nun·ca pudieron enfrentar a las cosas 
reales que las ma.sa•s y ·el pueblo desean y a las que aspiran. Nwnca 
se preguntaron por lo que quería el pueblo. El 1pue<blo. quiere 
alimento y teciho; quier·e salud, seguridad, amoT, amistad, hijos; 
quiere trahajo y descanso, respeto, supe>r.ación de sus hijos, posi
bilidades .de desarrollo . . . Y todo •ello de acuerdo- .con sus ·cos
tumbres. Pero a ningún filósofo ·se le puede •ocurrir ta:l cosa, de
bido a las influe>ncias de clase ·en la ideología". (Revo~Ución en 
Filosofía). 

Los va.lo-l'es morales están ·determinados por las relaciones ·en
tre los hombres: las clases explotadas, e1 esclavismo, la 1bu11guesía 
y el proletariado a través ·de la historia han agrupado a la mayo.ría 
del pueblo, ba:s.ta r·ecordar los principios morales ·de los hebreos; 
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Cristo como menta.Jizador de los ideales de paz y amor humanos 
en la épnca esclavista romana; los ideales de la ~burguesía opri
mida en el feudalismo y que dieron lugar a los Derechos del Hom
bre, a hase de la Iihertad, la igualdad y la :firaternidad; y actual
mente Ja moral proJ.etaria que se ha formado organizando los va
lores de 'lllla manera ·Cient·ífica. 

La litbertad ·desde el punto de vista l•ógico y humano procura 
al hombr·e ·eJ dominio de la·s condiciones de ·vida, ·de las ·relaciones 
con la natlllraleza y oon los demás hombres. "Es también el pro
c·eso poT ·el cual nosntros, lo·s humanos (a través de .}a tra:nsfor
madón de la naturaleza y de las relaciones humanas) cambiamos 
y nos desarrollamos, adquirimos nuevas ne::esidades, nuevos de
seos, ·esperanzas y aspiraciones". 

La nueva ·educación moral .basa sus .principios ·en: 1 <?-Que las 
ideas morales y valo.res son ·consecuencia de la naturaleza y de las 
condiciones humanas; Jos valores son, en suma, ·creaciones del hom
bre. iNo tienen condiciornes que existan :6uera de los hombres. zq_ 
Los vaJo.res expresan deseos e intereses de lo.s seres humanos. Los 
.principios que ·rigen nuestra moral actual provienen ·de los inte
reses de clase y tratan ·de dar a las mayorías valores espirituales 
que suponen que les son útiles o que intenc'ionalmente los entre
gan, sustrayendo los verdaderos valo·res mat·eriaJ·es básic.as que 
son los qllle necesitan y los .que cambiarán las demás ·condiciones 
espirituales y culturales. Conside.ramos que algo es bueno poi"que 
luchamos por ello, le des·eamos y lo ansiamos, nos dice .Spinoza. 
3<?-.:Los valor·es .como fi:n·es y objetivos se refieren sólo a este mun
·do y a la vida de los hombres. La consecución de la :fielicidad y 
de la justicia deben cumplirse ·en esta tierra para tndos Jos hom
hres del m.undo, una moral •científica no puede mantener situa
ciones abstractas ni puede ex.pone.r princip1os que no estén suje
tos a comprobación. 4<?-La consecución de los bienes materiales 
son .previo.s a la obtención de los demás bienes; ·es dedr, que los 
hombres primeramente dehen prooura.rse condiciones de vida de 
acuerdo con la natural•eza humana, oo·mo ·creadores de la .riqueza 
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de los pueblos. "Los trabajadores identifi.can sus intereses per
sonales e individuales con los de su clase (éste es, en realidad, el 
significado mismo de la ·Conciencia .de clase) y no co:nci.ben ningún 
bien personal que no .contTilhuya, al mismo tiempo, al bien de su 
clase". (H. Selsam). ne ninguna manera .pod-ríamos creer que esto 
signifique ·egoísmo si pensamos que la clase trarbajadora será el 
factor para la supresi·Ón de las clases sociales. "La filosofía de la 
educación de hoy no puede postular sino una educación para una 
sociedad sin clases, cuyo· principio hásico ·es el de la "igualdad de 
oportunidades", sin el cual no se realiza la democrac.ia social di
námica". Expresa Mantova:ni (Educación y Vida). 

Por estas premisas llegamos al heeiho de que ·el principal pro
•blema de los valor-es es la pa·rticipación activa y decidida en la lu
cha pot!" el progr.eso social. 

Siendo la ·educación de principios -esencialmente científicos no 
se puede sostener la influencia ·religi·osa en el proceso sducativo 
por las siguientes razones: 19-La religión siendo fe es esencial
mente sentimental, ·situación que no c-oncuerda con el principio 
cientfico. 29-"La religión es una fiuerza conservadora y conserva 
muciho de lo malo del pasado". La religión afirma la situación 
tradicional, por -elJ.o los in·tereses económicamente poderosos la pro
tegen como su instrumento. 39-Los princi,pios religiosos de con
formidad, ·consue·lo de la f.e, el temor al c:astigo ~mpiden que -el 
hombre comprenda su verdadero estado de opresión, o si lo co
noce impide •que reaccione paTa librarse de su condición. 49-La 
religLón pospone los intereses mate.riales para la solución de sus 
problemas en este mundo a la ficción de una vida sobrenatural. 
59-La religión disminuye la -confianza en -el hombre mismo y le 
ha-c-e incapaoz de ·Convertirse ·en activo factor de trabaj-o y de pro
greso; J.e torna confiado en -los deseos de una suprema voluntad 
y espera milagros para la solución de problemas netamente hu
manos. 

La educación modema debe eliminar la: competencia y al con
trario, los niños deberán educarse en los sentimientos de coope-
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ra-cron y de grupo, de srus deberes para la comunidad. Para que 
ello suceda es necesario que se elimine la competencia en la vida 
diaria. Esto se logrará cuando desaparezca la propiedad privada 
y la Libertad de la o'f.erta y la• demanda. 

Con estos principios de una ·educación mnderna y científica 
el educado.r pndrá .desarrollar sus tareas .científicamente y oomo 
institución social será la estimadora del ·cambio. "Para los ;p.ue
hlos Iihr·es la educa-ción no ·es s·óln un instrumento de conserva
ción, sino esenJCialmente ll!l'1a vigorosa fuerza de recreación y per
fec-cionamiento". (Mantovani). 

La nueva educación acorde con sus principios históricos y 
científicos hará deJ alumno un ser pensante con crite-rio indepen
diente y propio; fundamentado en la l.ógica y capaz de sostener ·esa 
v-e·rd:ad en todas las ckcunstancias. 

Ur.gente ·es entonces, tomar rposicLones en este nuevo frente 
y justificar nuestra condióón con la historia que nos ha tocado 
vivi·r, de lo contrario, el retraso social nos traerá mayor retraso 
y miseria. Si ·el cambi-o históúco :no se r·ealiza, la posición de la 
educación será tomar ubica.ción y ser principal actor del cambio, 
por ·esta razón se considera que el espíritu de un puebl-o se re
fleja en su ideaJ educativo. Los individuos •estamos obligados a 
estimular el progreso de las ciencias sociales con la acción engen
dradora de transtormación. La educa-ci·Ón implica· ac·ción en una 
situaci.ón eoncreta y no únicamente la capacidad de "afr-ontar con 
responsahili.dad los cambios que están a la vista y los que ven
drán". La educa-ción debe más b~en formar .responsa.bJes de ese 
cambio ·ern el hempo más co·rto posi1ble, 'esta es nuestra responsa
bilidad histórica y de ·ella dehemos responder ante las generacio
nes venideras. 

En resum·en, la nueva educación es una educación humanista; 
con e-Ha se eons·eguirá "tUila ·emancipa-ción generai del hombre', 
"una emancipación .general y humana". Este es el verdadero hu
manismo que debemos perseguir sobre una base cientíJi.ca, sólida 
y que elevará ilimitadamente el progreso humano. 
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I 1 I 

¿ HiA SIDO EFICAZ LA EDUC'A:CLON EIN EL EJCU ADOR? 

A la luz de los anáJis¿s anteriDres estamos en condiciones de 
hacer algunos apuntes a.c·erca de la situación educacional en el 
Ecuador. Parti·remos primeramente de algunos hechos lega•les. 

De acuerdo a la Constitución de la República podemos citar 
las s~guientes disposiciones: 

"La educación es f.uncilón primordial del Estado'. 
'"La fun·ción ed'l.lcativa se propone las siguientes finalidades: 

a) La formaóón de individuos capaces rpa.ra la conquista del 
hi·enestar illdividual y so.c.ial; y, 

b) La incorpora·ción a la- ·cultura nacional de los diversos grupos 
humanos que permanecen aún en nivel inferior educativo". 

"La educación ·es deber y derecho primarios de los padres o 
de quienes lo representen. El Estado vigilará el cumplimiento de 
este deber y facilitará el ejer,cicio de este deredho". 

''ILa educación y la ·enseñanza, dentro de 1a moral y de las ins
tituciones republi.canas, son libres". 

En concordancia con el Estado laico de filosofía liheral, en la 
Ley Orgánica de Educación se estatuye que la educa·ción es fun
ción primordial del Estado y para eJ cumplimiento de esta dispo
sición .se tomar.án los recurso-s necesarios. :Sinembargo de ·ello, 
en la Constituci·Ón se legisla .como "deber y der·echo pr~arios de 
los •padres o de quienes le representen; al Estado, según esta dis
posición, Te ·corresponde únicamente la vigilancia de este cumpli
mi·ento. ¿Por qué esta contradi-cción? Se dic·e que el Estado "faci
litará el ejercicio de este derecho". ¿Acaso el Estado no está obli
gado a proporcionar a los asociados las mejo·res .condiciones de 
vida y :entre ellas la ·educación? 

Re·co·rdemos en primer 1ugar quienes hac·en las leyes y quie
nes gobiernan; sin lugar a dudas, quienes hac·en y aprueban las 

60 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



leyes, así como los que gobiernan .pertenecen al rrúsmo c·uño. El 
Estado liheral triunfante en nuestro parís diet'Ó leyes que necesa
riamente tendrían que beneficiar a la burguesía que comenzaba 
a tomar posiciones -e:n -el país. Pero eso no descarta que los terra
tenientes y capitalistas que ya existieron en años anterior·es al 
·Li.heraHsmo no tomaran parti.cipación en el nuevo gobierno, con 
la finalidad de· velar ,por la intangibilidad de sus bienes materiaJ:es. 
Los bienes feu·dales no fueron tocados por las leyes liberales, más 
bien los ampararon. Las reformas se produjeron en el campo ideo
lógico, manteni·endo el campo económico intangible. La liberali
dad en el campo legal hizo su ·revol-ución solamente ern el ter·reno 
de la educación. Esta raz·Ón hace que la evoluci-ón histórica de 
nuestro país desde 1895 hasta la presente fecha deba su progreso 
solamente a la educación. La di:.o."usión de las nuevas técnicas en 
todos los campos de la vida social ecuatoriana, el inc·remento de 
ins.titu.ciornes ·educativas y el nacimiento de gran cantidad de pro
fesionales ha procurado el cambio lento de las instituciones econó
micas, políticas y técnicas que han podido l1evar adelante el desa
rrollo del país. Pero siendo el principal factor de desa·rrollo la edu
cación, este desa·rroUo tenía que ser lento, porque ·el Estado bur
gués, fiel a su .c:riteri.o de clases ·ha puesto en los hombros de la 
educación to:la la responsabilidad económica y social. Pero si ve
mos la verdad-era causa, la ·de manterrre·r la misma ·estructura· so
cial, mediante la cual se debía .reformar también la ·educación, 
observamos que la: educación se ha guiado hacia la obtención del 
ade.Janto de la naci·Ón, pero ella no podía hacerlo todo. Esta es la 
.principal causa por la cual el Estado ecuatoriano mantiene el re
t·raso económico y cultural frente a los países adelantados. 

La disposición constitucional deja a la "libertad" de los padres 
realizar la educación de sus hijos, pero no toma en cuenta si el 
padre de fami.lia está o no en condici·ones de darle esa educ.ación; 
tampoco pre.cisa cuál es la educa.ción que va a proporciona-r el pa
dre de familia. Esta liberalidad legal qu2 .premeditadamente des-
1iTlda de responsa·bilidad al Estado, aunque más tarde se vuelva 
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a culpar al Estado de no satisfac-er las necesidades ed•ucativas de to
dos los ·ciudadanos. 'Esta hberalidad, arún más, es la causante de una 
educación carente de bases sólidas y de orientación necesaria 
para que haya podido ·cubrir las necesidades individuales y S·ocia
les que actualmente se reclaman. Pue·s, dejar a los padres que de 
a.ouerdo a sus posibilidades eduquen o no eduquen a los hijos 
po·rque el Estado es incapaz de vigilar el "cumplimiento de este 
derecho" porque materialmente es imposible mientras subsisten 
condiciones m~sérrimas ·en Ja poWación, es contra~producente para 
el progreso y .bienesta·r. Dejar que los padres, muchas veces sin 
un ·Criterio amplio proporcionen la educa·ción que a bien tuvierren 
a sus hijos, ha sido causa de las marginaciones educa<tiva\5 que hoy 
soportamos y el fácil contentamiento de .los padres de famiHa -nos 
referimos a las grarndes mayorías desposeí-das- con que sus hijos 
sepan le€'r y escribir eloeme.nta1mente, y en el mejor de los casos 
de que terminen la educación primaria para continuar con eJ ofi
-cio de sus padres o pasar al servioio doméstico ·en el campo o la 
ciudad, porque el hij·o debe inco-rporarse lo más rápi·damente po
sible a ayudar al so·stén de la familia. Con estas condiciones ele
mentales de vida no podía el Ecuador desarr-oUarse como lo exi
gían Ias circunstancias y hasta ahora no lo puede hacer; con estas 
causas tan decisivas no podemos culpar a la edu.cac·i·ón de nuestro 
subdesarrollo, tampoco echaremos la culpa totalmente al Estado 
porque éste es solamente el aparato de una clase. Debemos sentar 
Jas responsabilidade.s en quienes las tienen, en quienes manejan 
ese aparato estatal y reaccionan conservativamente a sabiendas de 
que s•e juegan sus exorbitantes bienes. 

La facilidad, que según se dispone, deberá prestar el Estado 
a la educación ·concuerda ·con .Jo que di·spone h Ley ÜTgánica de 
Educación, .al darle a la ·educación ·el carácter de primol'dial; pero 
es que el Estado ha atendido primordialmente, no a la educación, 
sino a las [uerzas que mantienen el orden establecido, a saber: Los 
intereses e·conómicos del comercio interno y exte-rno; las Fuerzas 
Armadas y la Policía, ·estas últimas que consumen la mayor parte 
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del presupuesto. En la actuahdad podemos agregar también 'las 
llamadas instituciones descentralizadas o autónomas que no signi
fican sino inte·reses de grupos privilegiados que abso-rben .también 
gran parte del presupuesto nacional. Entonces, la educación ¿es 
f,unción pr:mordial del Estado? ¿Facilita, como de-heria hacerlo, 
el ejercici·o educativo? La re-spuesta nos sa.Jta a la vista: la edu
ca.ción en nuestro estado actual no ·es "funci.,ón primordial", las 
disposiciones es.critas o en pregón no justifican Ia verdad, la verdad 
es justificada con los hechos. Los hechos nos muestran las condi
cione-s a·ctuale-s de vida de nuestro pueblo, así -como su estado 
cultural, ello demuestra que no se ha cumplido esta plausible as
pi·ración. La educación ha sido marginada, esa es la realidad, 
redén hace pocos años se re.conoce a- la -educaci-ón como "funci·Ón 
primordial del Estado", peTo en calidad de inversi·Ón del gobierno 
para re·coger los re·spectivos intereses, estos inter-eses se entien
de, serán los del seriVicio al status social que se trata de mantener 
a toda costa. Predom:na la teoría· capitalista. Nos arrepentimos 
de no haber invertido lo suficiente en la educación, de ello no tiene 
la culpa sólo el Estado, sino también los grandes capitales. Ahora 
se trata de realiza'!" ·esas mversiones c·omo remedio- .para la ci.ca
ter·ía estatal de antaño, pero resulta que esa inversión no se la 
puede ho.cer pol"que prevalece ne-cesariamente la urgencia de man
tener el a·ctuaT sistema mediante todo-s los recur·sos y, por cierto 
que los intereses ·económicos de unos pocos sen los indespensahles. 
El Estado actual necesita, sin Juga-r a dudas, grandes inversiones 
para la educación, no pensando en ·el mantenimiento del status, 
sino en la verdadera fo.rmación !humana para el ¡progreso histórico 
que es inevita·ble. La educación, una vez ·por todas debe tener la 
prioridad en ser atendida. Si seguimos pensando en la represión 
y nos aferramo-s al pasado, termina·remos por retrasar el cambio 
pero no se logrará detenerlo. La edu.c.adón será preocupación fun
damental, solamente en una so-ciedad de trabajado·res. 

Seguidamente se propone como finalidad de la educación ecua
toriana "La formación de individuos capaces de la ·conquista del 
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bienestar individual y social". Se mantienen vis~blemente el sentido 
de la competencia, la conqui·sta no significa sino dominio y para 
·llegar a él se supone lucha. Poir lo mismo, nuestra educación ¡pro
.cura la competencia, la lucha por la vida, es decir una finaJid.ad 
tan estrecha, tan individualiza.da que no permite mirar sino dentro 
de las ·estre·chas esferas de t·rabajar y mantener .la existencia, por
que a -ello se denomina en nuestra socie-dad "bienestar individual". 
Así mismo, por medio del bienestar individual se pretende llega<r 
al bienestar social, -esto trae eonsigo efe-ctos contrarios, porque los 
poco-s que han podido alcé::nzar -el bienestar individual ya no se 
preocupan del bienestar social: les importa sólo el acrecentamien
to -de sus rbienes aunque el resto de la sociedad aumente su mi
seria. Es así como se plantea el yo como ¡primor-dial; esta tesis 
concuerda también con los postulados del egoísmo capitalista·. El 
camino contrario es :educa·r .para -el ca·mbio sodal por el cual se 
Jlega al bienestar social y esto conlleva, naturalmente el bienestar 
individual. Reco;rdemos una vez más que el individuo es producto 
de Tas relaciones sociales y de pro-ducción. 

Otra .de las finalidades educativas planteadas ha sid-o la incor
poración de los grupos humanos que están en nivel inferior edu
cativo. En mínima parte a través de tantos años se ha podido cum
plir eon -esta -aspi.ra.ción, so-bre todo en -el campo, la inco-rpo.ración 
a la cultura es demasiado lenta; el sistema feudal de la división 
de la tierra le impide materialmente. Los terratenientes no son 
pal'tidarios de la culturizaci·Ón del indio y de los trabajadores; sa
ben muy bien que a mayor nivel .de -cult•ura de las masas traba
doras habrá m2nos explotación de su fuerza de trabajo; y a menor 
nivel -cultural de las masas obreras, Ja explotación de la fuerza 
de trabajo es más productiva. Es de·cir: más oultura del puebl-o, 
más salarios, más exigencias culturales, higiéni.cas y de vivienda; 
menos ganancias exo11bitantes y menos posibilidades de dominio 
agrícola, porque la c-ultura -aumenta las posibilidades deJ comer
<;:i.o y de lo-s ahorros con los cuales el trabajador aumenta sus pe
queñas propiedades ;privadas, o las adquiere. En cambio, sin la 
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extensión .de la cultura a las masas trabajado.ras no se ven ·compli
cadas en este peligroso problema sus sacratísimas propiedades pri
vadas . .Este mismo fenómeno se presenta en ·el área rural se puede 
aplicar a los trabajadores urbanos en las varias a·ctividades ·en las 
que vend-en al mejor post.or su fuerza de trabajo. 

La economía actual ha tenido que ·destruir la estabilidad de 
la familia para lograr mayores ganancias, la muj·er del o.brero y 
sus hijos tienen que iil'lcorpo·rarse al trabajo para pode!I' aumentar 
los exiguos ingresos, poco tiempo les queda para educarse for
malment·e. Desde niños los hijos de los trabajadores deben ayuda.r 
a sus familias a cubrir el déficit de ingresos familiares por la cre
ciente desocupación. ¿Podrá así ·realizarse la incorporaci·Ón de los 
grupos humanos .de <baja cultura a la vida activa e-c-onómica y so
cial? Confirmamos, una vez más, que el estado económico de las 
masas impide que la educa.ción cumpla a eabaiidad su tarea. La 
inco·rporación de los niños al trabajo e-lemental es causa en gran 
parte de Ia deser·Ci·Ón •escolar. La vagancia e incapacidad que se 
quiere adjudicar a la .población escolar de escasos recursos, espe
cialmente a la indígena y montu.bia, no son sino apariencias pro
ducidas por la alienación de su economía, la misma que hace una 
ficción de la propia vida y capacidades del niño proletario. 

Se educa, repetimos, para mantener y asegurar la situación 
de privilegios, la sociedad de clases, así Io determina la disposición 
constitucional que dice: "La educa.ción y la enseñanza, dentro ·de 
la moral y de las insütuciones repuhli.canas, son !ubres". Ya ihemos 
expresado insisten-temernte cuál es la moral a·ctual y qué obj-etivos 
persigue; sabemos además cuáles son las instituciones republica
nas y sohre qué bases económicas se han edificado. .De tal manera 
que ·esa li.bertad resulta nula, por cuanto la moral y las institucio
nes republicanas contribuyen al sometimient·o de la clase traba
jadora y no a su lLberadón económica que traerá la verdadera li
bertad de todos los ecuatorianos. 

Uno ·de los objetivos de la última Reforma Educa-tiva para el 
Nivel Me·dio en el Ecuador dice: "La Educación Media debe pro-
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pender a la f.ormación económica y vo-cacional que desanol:le- la 
iiilicia·tiva y la imaginación para estimularr la movilidad so.cial y 

eco-nómica del pa:ís". (:N9 4, Resolución Ministerial N9 584, 10-VI, 
1966). 

Siermp.re tomamos las cosas por el lado contrario: pensamos in
sistentemente desde el plano- individualista y se .pretmde que la 
fo-rmación económica y vocacional del individuo va a transformar la 
economía general del ¡país. Podemos tener a todos los profesionales 
y jóvenes formados ·económioa y vocaci-onalmente que si tenemos 
la misma concepción idealista y abstraeta ·de la realidad no ,podrre
mos transforma~rla jamás. V·entajosamente la juventud está dán
dose cuenta de ello y ha tomado la vanguardia para destruir el 
mito de Sísifo. Todavía más se pretende ·que po·r medio de la trans
formación económica el joven va a desarrollar la imaginación y 

mediante la imaginaóón Vla a estimular la movilidad sodal, es 
.decir, "el .paso de un individuo de una posición social a otra, den
tro de un gru¡po o estrato social ¡propio o diferente" (La Educación 
y la movilidad so-cial Ospina). Se trasluc·e daramente la menta
idad de nuestra clase me·dia, imaginándose siempre ~con los goces 
y comodidades de la burguesía, nuestra dase media vive de la 
esperanza y de los sueños; debemos senta·r pie en tierra y mirarnoo 
en el ·espejo de la realidad. Mediante la imaginación no se efec
túa la movilidad social ni tampoco la movilidad social soluciona 
nuestros ;pro-blemas. Esta movilidad social es un hecho social en 
la dase burguesa, ·es el accionarr lento de la economía capitalista 
·en la llamada ·clase media; pero esto jamás puede convertirse en 
'el objetivo de un'a refo-rma .de la educación. Simplemente, si de 
eso se trata no habremos consegu~do ni siquiera la refo'l'ma sino 
la educación para la ilusión de una realidad que no- existe. 

Por otro lado se afi.rma que la mo'Vilidad soóal se la conse
guirá mediante la igualdad de oportunidades en la educación. No 
podemos sostener este criteri-o' ·en una sociedad donde las causas 
económicas antes expuestas impiden la efe.ctivización de la igual
dad de oportunidades, por eso esta aspiración se anula ella misma, 
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sinembargo de que Ia movilidad social por su misma condición de 
proceso sumamente lento concuerda ·Con la t•ambién lenrta e·volu
ción del sistema capitalista en las ciases mayoritarias, lo ·CUal no 
está de acuerd·o· con ·el proceso histórico por anac·r·Ónico. Si acep
tamos este criterio aceptaremos también como justificable el re
traso ·cultural de nuestro país que se mantiene con décadas de 
diferen·cia con •respecto a los países progresistas. Si mantenemos 
este criterio, anulamos tácitamente el hedhn real de que la edu
cación dehe ayudar a la anulación de las ciases sociales por medio 
de la transforma.ción en una sociedad de trahajado¡r:es, ahoTa sí 
con igualdad de oportunidades. 

Es hora de anota·r otras deficiencias de nuestro sistema edu
caü<vo que .complementará el análisis anterior: 

19--lLa educación no se extiende a todos los ecuatorianos. 29-
Alto· porcentaje de analfa1betismo. 39-Ausentismo notahle ·en la es
cuela primaria y ·en la secundaria. 49-Bajo porcentaje de pro-fe
sionales que se forman ·E•n las universidades. 59-Desocupación de 
la juventud y profesionales con la consiguiente em~graóón. 69-
Deserción escolar que se eleva a112%. 79--'Deficientes c-ondiciones 
materiales de nuestras es·cuelas y colegios. ;89~Calidad de .docentes 
poco favorables .pa·ra el éxito· de la ·educación: 50% de los profesores 
de primaria earece de título docente y el 91% en J.a educación 
media. 99-Infimo porcentaj-e de ingreso a las universidades. 109-
Educación académica, escolar, libresca y extraña a la 'Vida. 119-
Falta de originalidad en nuestra .pedagogía. 

Se han realiz·ado muchas r·efo.rmas, .todas de acuerdo a moldes 
extranjeros, por snobismo o con el sincero deseo de mejorar la en
señanza, pero ninguna reforma se ha realizado unitariamente en la 
•te•OTÍa y en la práctica: unos la han traído y otros la han practi
cado en forma indirecta y sin previa comprobación; a esto debe
mos agregar la falta d·e continuidad en la aplicación de estas re
formas. Un destacado· pedagogo ecuatoriano afirma que "en Amé
rica Latina se viv·e de la "industria de la reforma" y .que de nin
guna de las "reformas" surge una posición seria, •una reforma in-
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tegral, basada en la experimentaéón ·extendida de la escuela a la 
Universidad" (Julio Larr·ea. Didáctica). Y continúa: "La reforma 
·es el negocio de politices audaces, con la complicidad de maestros 
acomodati.cios, y no todav·Ía una explicación de los mejores maes
tros, de los más leales a la causa educativa y de los más desintere
sados luchado~es. La Tihert•ad para la educación de los alumnos 
y de los pueblos implica la necesidad de maestros lihres de todo 
sojuzgamiento y esclarvitud. Cono.cemos maestros que han crecido 
en términos de la técnica pedagógica pero que han conquistado 
y conservado posiciones con el servilismo más cínico ante diota
·do~es y demagogos".- Concluye: "De climas mo·rales insalubres 
y pestíferos no puede nacer la didá.c.tica que Amé-rica :necesita". 

Hemos citado este párrafo in extenso .para da·rnos cuenta de 
. la inautentiddad de :nuestra pedagogía, juntamente -con la inau
tenücidad de nuestra cultura. Nuestra ver.dadera -cultura fue mix
tificada mediante la imposi·ción de tres .culturas extrañas: del sur, 
de ultramar y del norte. Mas no conseguiremos la autenticidad sino 
a través del cambio de estructuras, hacia allá debemos encaminar 
nuestros objetivos. Sólo en ·ese .caso la valía de los a-uténticos 
maestros y pedagogos, que sí los hay ·en e1 .país y por cierto de 
gran valor, en -ese caso, estos ·esfuerzos serán -utilizados fructífera 
y sistemáticamente para la estructuración de una auténtica re
forma y una pedagogía que compagine con las condiciones ecuato
rianas. 

Al implantar las refo·rmas ·educativas no se han difundido en 
los educadores -con swficiente profusión y organización las finalida
des que se persigue .con tales reformas. "La finalidad de toda ac
tividad debe ser clara y .concreta -nos dice Hernández iRuiz-. 
Es mejor una práctica defici·ente que sa1be a donde va, que la me
jnr técnica metodológica aplicada "sa-lga lo que saliere". (Pedago
gía Natural). Las autoridades educativas -g.eneTalmente refo·r
madoras de J.a edu-cación en cada período ministerial- han estado 
convencidas de que al disponer tal o .cual reforma los maestro5 
está:n obligados a cumplirla a ciegas, sin cono-cimiento previo de 
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las finalidades, que genera1mente las ocuLtan; y de la manera de 
aplicar esa reforma. El maestro de be ser ·unidad de teo·ría y de 
práctica. Solamente una pedagogía científica no puede ocultar las 
verdaderas finalidades •porque se traducen a conseguir la educa
ción para las mayorías. Uina pedagogía anti.científica, comprome~ 
tida con los monopolios no puede dar a conocer claramente sus 
finalidades porque saben que hay :un puebla. conciente que desen
masca!l"ia los verdade·ros fines que trae fu11tivos. 

Se ha cr·eído, así mismo, al implantar las reformas, que la so
lución deJ problema educativo 'es cuestión de método. Sinemba·rgo 
con el cambio de método no· se consigue ·el objetivo general de la 
educación. Por eso tenemos el panorama educativo que nos deja 
un déficit digno de muy seria meditaci<ón. Al plantear la cuesti-ón 
pedagógica ·exdusivamente como cuestión de método se ha pos
puesto la verdadera fUa.so.fía de la educación. Es decir, se ha dado 
primacía a la didáctica y no a la pedagogía. De ahí la neeesidad 
de rever Jas finalidades y objetivos de nuestra ·educación y plan
rtea·r los verdade•ros .que estén acordes eorn nuestra situación eon
creta. 

Nuestros educadores se han preocupado más del aspecto for
mal que de la cuestión de fondo que nos lleva a pensar en una 
filosofía de la ·educación o sea en los cimientos de la :peda.g·ogía. 
Ortega y Gasset nos confirma .que 1os ·educador·es detbemos regre
sar nuestros ojos .a la historia como ciencia de las r·elaciones hu
manas y por ella a Ia filosofía de la ·edu-cación, al deci>r: "Cuando 
se considera que es el fin de la educación hacer de los niños ciuda
danos útiles para los fines de un ·Estado determinada., se olvida que 
mañana, al ser nombres los niños, el Estado para el ·cual se ·educó 
ha cambiado". (Pedagogía y Anacronismo). Por c·onsiguiente, Ia 
base filosófica de la nueva educa.ci.ón, hemos dicho, es educar para 
eJ cambio, para la transformación rápida de la estructura econó
mico-social. 

Al pensar en runa refo·rma debemos también pensar en la fi
losofía de •esa reforma; lo cual conlle'Va la pr·emisa de pensa>r tam-
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bién en ·el cambio que tiene por raíz las relaciones de producción. 
Sólo por este camino llegaremos a conduír en los v·erdaderos va
lo·res humanos y podremos trasponer la meta ·edUJcativa. Recor
demos las palabras del Dr. Manuel Agustí:n Aguine, al habla·r de 
la Reforma Univ·ersitaria: "La Universidad -está afectada en su 
vida misma, de una profunda crisis moral. Si bien la Universidad 
ha impartido eonocimi·entos 1110 ha podido forma·r al hombre nuevo 
que necesitamos. Influida por la filosofía utilitarista, positivista, 
pragmatista, per:sonalista, oportunista, su P'rinc~pal actividad ha 
sido formar profesiona.l·es imbuídos de nna vieja moral individua
lista, burguesa, que no conside,ra a la profesión como una forma de 
servicio, sino como instrumento de lucr·o; como mercado del que 
hay que sacar .el mejor pro-vecho-, V·endiendo la habilidad profesio
ll1al al mejor postor. Generalmente d médico mira a sus ·enf.ermos 
con la posibilidad .de obtener run honorario y no de hacer ·el bien; 
aJ ahogado no le interesa la .bondad de su ·causa sino la boisa de 
su cliente. Se niega los altos valores como el amor a la v·erdad, 
al sacrificio, la dadón a los demás, el espíritu de servido a la co
mnnidad; se menospr.ecia 1a sinceridad y lealtad de .los principios, 
el sentido de la responsabilidad, la honradez y probidad intelec
tuales; más bien la falsía y la mentira, la simulación del conoci
mi·ento, el opo·rtunismo envileeedor, la venta ·en pública subasta, 
·el engaño y la trai.ción, si esto es necesario para el !rápido encum
bramiento, el falso prestigio y el relurrtbrón vacío. iEI amontona
mielllto del oro para la satisfacci-ón de Ias veleidades concupiscentes 
y el acaparamiento de cargos lucrativos como falso signo de ascen
so y ·distinción sncia.l; la viv·eza ratonil del traficante profesional 
.que se hace pasar por inteligent-e ... " (Orientaciones para la Re
fo·rma Universitaria). 

Para fnrmar ·ese hombre nuevo será impr·escindilble tomar una 
nuerva actitud frente a la filosofía y a la economía. Corresponde 
a los educadores integrarse a esta tar·ea sin P're·cedentes en la his
toria ·ecuatoriana que habrá de traernos los albo·roes de ·nna nueva 
vida. 
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En suma, muestra educación ha venido persiguiendo solamente 
el aspe·cto técnico, descuidando el aspecto pe·dagógico, las conquis
tas lega.Ies se han manten'~do hasta ccmvertirse en anacrónicas. 
Se ha dicho también que estas disposiciones en la mayoría han 
quedado es.critas, lo que conduce a afirmar que la e-ducación no 
ha resuel·to los problemas que debió resolver, a·rmque ésta no asu
ma -la responsahüidad total en él proceso hist6rico. N os remita
mos a Ta palabra más auto-rizada, Emilio Uzcátegul: "El socialista 
no puede menos de sonrek ante el laidsmo, la gratitud y la obli
gatoriedad ·escolar de muchos sistemas educacionales por lo falsos 
que resultan al ser aplicados. Un laicismo que a<rroja a los frailes 
de unas pocas ·escuelas y que permite la existencia ·de 'innumera
bles centros de fanatización a los ·cuales envían a sus hijos esos 
mismos gohema111tes que ipl'egonan la e&ouela laica como suprema 
aspira.ción, no es laicismo. Una gratuidad que consiste simplemente 
en no cohrar emolumentos a los alumnos no es gratuidad. Una obli
gatoriedad escolar ·que se reduce a un articulo de la Ley, tampoco 
·es o<bligación". (Páginas ele Cultura y Educación). 

Otro .de los aspectos que merece resaltarse ·en la estructura
ción de planes y programas con difer·entes c.ar.a.cterísticas para la 
ciudad y el campo. Los nuevos postulados pedagógicos dehen pro
pender a la estructuración única de los planes y programas elimi
nando la dualidad del oampo-ciudad; ·esta es una división arbitra
ria porque tanto los niños del campo y de la ciudad deben edu
carse en las mismas ·condi·ciones. Juntamente a. esta dualidad se 
divide la programación es.colar para ·los que se dedican al trabajo 
manual y al trabajo intelectual. Aunque no está legalmente dis
puesto los educado·res, gene-ralmente toman mayo·r interés en los 
niños que seguirán los estudios superiores y se dedica·rán al ·tra
bajo intelectual y se deja aparte a aquellos niños que se dedica·rán 
a oficios manuales. Este iheeho expresa también una educación 
también de privilegi.n. La 111ueva educación ecuatoriana no puede 
hacer esta distinción, el jo:ven debe ser educado en el campo teó
rico como en ·e1 práctico; para el trabajo manual y para ·el trabajo 
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intelectual con miras al serv1c10 social Esta forma de educar ha 
conservado el .criterio y el menosprecio al trahajo manual que co
rresponde a los hijos de los ohreros, y al estímulo del trabajo in

teleduai a·l que se dedican los hijos de las dases acomodadas, con 
·excepción de algunos hijos de los tmbajadores. Esto vemos cla
ramente cuando comprobamos que la aspiración de run obr·eoro es 
que su hijo- se ·con>vie·rta ·en "intelectual", si ·ES que dispone de los 
me·dios ·económicos; pero si no los dispone, aspira "simplemente" 
a que prosiga con el oficio de sus padres. 

Anteriormente ·expresamos que la ·e·ducación ha sido el factor 
más importante del progreso nacional desde 1-895, esto se revela 
en 1os numerosos ·educadores que han ;perfeccionado sus técnicas 
y se han dedicado a di.fiundi·r las modernas eciriientes pedagógicas 
y a sis·t·ematizar en teoria aigunas experiencias prácticas .de su 
docencia. 

Ante la pedagog·Ía incipiente desde el punto de vista cientí
fico tenemos una gr.an cantidad de ohras publicadas que demues
tran el 'interés que ha ido tomando la .pedagogía y Ias ciencias 
de la educación. Desde los artí-culos periodísticos hasta los lLbros 
voluminosos y de gran valor ·Científico en el plano nacional e in
ternaci.onal han ·estimulado la labor .docente de los educadores. 

La creación de las revistas de .educación ha sido un facto-r 
de ·capital importancia para la ampliación de la cultura pedagó
gica. Aunque la mayoría de estos estudios dedican sus páginas 
al terreno de Ja didáctica .como consecuencia de la falta de .profe
sionalización de los educadores y por el interés de pr·epararlos 
técnicamente para la docencia, algunos dirigen también sus obje
tivos al terreno ·de la filosofía y de la historia de la educación. 
Ahora ·es ne.cesario el análisis filosófico desde otro plano, ei econó
mico-social. 

Estamos en ·Oondic'iones de responder a la pregunta, motivo 
del tema de este capítulo. La educación ecuatoTiana no ha sido 
·eficaz, si conside·ramos ·Como eficaz ·el ,poder que se l•e atribuy·Ó 
a Ia ley para obrar ·en beneficio del pueblo. Las razones reales 

72 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ya las hemos ex,puesto. Si no ha sido eficaz a<:arr·ea también una 
~edag.ogfa no auténtica, sin cara.cteres ecuatorianos. 

Siendo la pedagogía ciencia, arte y técnica debe tener carac
terísticas ·ecuatorianas po·rque: como ciencia se rige poT pri:ncipios 
universales; como arte es individual hasta la aplica·ción de esos 
principios al iJn.dividuo y a una sociedad detenninada, en una épO·· 
ca histórica conereta; ·Como técnica la aplicación de ·esos mismos 
principios tomando ·en ·cuenta la formación individual y social, las 
circunstancias sociales, geo.gráfi.cas y 1biológicas. .Por lo mismo en 
lo que se refiere a la técnica pedagógica si existen oaract.eres de 
acuerdo <:on .la naóonaHdad y a·spectos humanos e hist-6ricos de 
cada pueblo. Lo·grar la autentiódad en la técnica y ·en la filosofía 
que corresponde ·también a esos ca.racteres ;histócricos, ecológicos 
y biológicos. Así por ej-emplo la pedagogía nort·eameri-cana. se ca
racteriza en la actualidad por el pragmatismo, el "learning by 
doing", la filosofJa de 1a escuela activa. "Los americanos son per
sonas esencialmente prácticas. Para ellos, una verdad, una ·teoría, 
un sistema. una filoso.fía, un ar:te, una idea, un 1homlbre, cada una 
de esas fuerzas vale lo que valen sus Tesultados prácticos, su .ren
dimiento en la vida" (Hovre). EJJJfi.cieney, la potencia de tra:bajo 
es el motivo de su pedagogía. La industrialización promovió esta 
tipificación soci·a1. 

La pedagogía alemana tiene ·Cara.cter·es nacionalistas, la fina
lidad de la educación en Alemania es "formar alemanes ciento por 
c1ento". Además le es intrínseco a ese pueblo la formación para 
la c-ultura, ·el .dominio .de la enseñanza, la técni·ca y ·el desarrollo 
intelectual. La estati!zación de la enseñanza es un ideal g·ermano 
muy antiguo. 

La pedagogía inglesa se distingue por el sistema privado y 
nacional de la educación "con exclusión de cualqu1eT carácter po
lítico". La formación del .carácter es el principal objetivo de su 
sistema educativo: "character building, t:he hardest part od' edu
cation". Formar el genti·eman dentro de una nación de lazos fue~ 
tes de ra:za y de culturra. Para el inglés el .Estado es secundario. 
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La formación pe·rsonal prima como objetivo pedagógico. Los pa
dres ingleses aspiran "tlhat his hoy shall be a hrave, helpfull truth
telHng Englishman and gentleman". 

1En Francia en cambio, la educación po¡pular tomó cuerpo e 
irra·dió este principio en .todo e-1 mundo, aunque el :progreso téc
nico no :ha alcanzado la ournhre de la ·educación alemana y nor
teamericana. \El laicismo es sello de la educación francesa como 
producto de la Revolución de 17;80, así misma el espíritu de utili
dad sncial y conciencia ·republicana. 

De igual manera, u:na pedagogía con caracteres e·cuatocrianos 
debe fomnarse y creemos que ello está sucediendo. Como ¡pa-ís 
joven sujeto a un desarr'111o a111acróni·co se ha retal'dado, pero 
Uegará a estructurarse de.finiüva:nente cuando los ecuatorianos ha
yamos adquirido madur·ez. económica y g·ran desacr-rollo cultural. 

Nuestra téc:n1ca pedagógica no ha da·do los resultados reque
ridos porque los métodos y proce·dimientos no se han ajustado a 
.la realidad nacional, a la real1dad campesina y obrera, sino que 
se han ajustado a la forma de pensar burguesa, capitalista impi
diendo que el hombre tenga conciencia de sus acciones, así como 
el conocimiento de la naturaleza de su propia conciencia. La edu
cación ·ecuatoriana se ha desa·rrollado .bajo condiciones que con
·ducen al hombre a la miseria, po·r ello la educación no adquiere 
todo -el valor y no es utilizada debidamente. Las fuerzas económi
·Cas pesan mucho ·más que la educación por cuanto es conocido que 
esta últlima se deriva de la primera; y mientras la e·conomía no 
conduzca al hombre a su bienestar, la educación no tendrá la -efi
cacia que se ·espera de ella. 

En las actuales .condiciones las relaciones humanas no son de 
individuos con individuos, ·sino del obrero ·Con ·el patrono; del 
arrendatario con •el terrateniente; del ·explotado con ·el ex,plotador. 
Nuestro sistema ha ,gido organizado para resguardar este tipo de 
re-ladones. 

Una pedag.o.gía de ca.racte·res nacionales en el Ecuador debe 
inspirarse en ·"da·r" y no en "poseer", que es, según Foerst•er, por 
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donde comienza la dignidad humana. Debe tomar clara visión de 
nuestras relaciones de pro:duc.oión y procurar la transformación 
socio-económica. Formar al ecuatoriano de.spojado de su egoísmo 
y presto al servicio de la comunidad. La pedagogía ecuatoriana 
debe pensa·r en la sodedad, ;primeramente, porque as.í está pen
sando en cada uno de los ecuatorianos. D.e esta manera la peda
g.ogía deberá ;transformarse en el prmto central de las funciones 
sociales, esto es lo que debe caracte;rizar al E;cua·dor, país de cul
tura y superaóón a través de su historia. 

De esta maneTa creemos haher dado una some·ra visión a la 
educación e.cuatoriana y a la evolución y estado de las ciencias 
de la educadén en el país. Mora nos toca referirnos con especial 
interés al asunto de la investigación educativa, lo cual comple
mentará y confirmará las aseveraciones precedentes. 

IV 

LA INVESTIGACION EDUCATIVA EiN EL ECUADOR 

Anteriormente ha·bíamos afirmado que los estudios pedagógi
cos están fortaleciéndose ern nuestra época, que estamos asistiendo 
a la juventud de la Pedagogía en el ·E:cuador. Los esfuerws reali
zados por los educado·res de anteriores .épocas y la experienda de 
muchos otros dedicados a la docencia está dando frutos y estimu
lando a las generaciones presentes y futuras para el mej.or desa
rrollo de este trahajo educativo en el campo de la investigación 
científica. Si afirmamos que la Pedagogía en el Ecuador comienza 
a tomar caracteres específicos, es lógico suponer ·que la investi
gación educativa se asienta recién ·en los ·comienzos de la ruta. La 
labo·r de investigac~ón no requiere de poco tiempo, son la·rgos años 
de paciente labor pa·ra conseguir la confirmación de la v·erdad ·en 
determinado· ·aspecto. Además, si consideramos que el criterio cien
tífico en materia de educación está valorándose con la impo·rtancia 
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debida en los años recientes, convendremos en que la investiga
-ción educativa ·Con carácter científico principia a hacerse necesa
cr-ia para el desempeño de esta importante •tarea humana en el país. 

Antes de seguir adelante .nos pa·rece imprescindible purntua-
1izar lo que significa en sí la invesügación .científica, cuáles son los 
métodos empleados y ·a dónde debe conducir esta a·ctividad de la 
educación. 

"El saber cientÍifico -nos dice Fingerman- trata de reducir 
la vari.edad ca.rnbiante de los fenómenos en algo pe.rmanente" 
(Lecciones de Filosofía). Esto significa que la ciencia tiende a re
ducir a leyes los fenómenos aparentemente he·terogéneos que se 
sucitan en la naturaleza. Sinembargo· no todas las esferas del co
nocimiento pueden reducirse a leyes matemáticamente calculadas, 
así ;por ejemplo las cienoias naturales son las que tienen más pre
cisión en sus leyes, mientras que las ciencias sociales no se acercan 
a la preci.sión matemática, pero sí tienen sus l·eyes y son ciencias 
po;rque cumplen con los principios del pensamiento científico, ade
más como toda ciencia explican los fenómenos, tratan de deter
minar las causas de tal o cual hecho social. 

El conocimiento científico debe ser universal; antiguamente 
se consideraba este prinoipio como referente a la captación de los 
caracteres comrmes de los objeltos en lo que tienen de permanente, 
lo que persiste a través de todo cambio. ·Modernamente se admite 
la existencia de ciencias que tratan de objetos particulares, a di
fer·encia de las ciencias de carácte;r exdusivamente universal, de 
acuer.do al principio de Aris·fóteles. Así, los heehos de la !historia, 

de la geografía; de la educación y de la sociología entran en el 
campo cientifi.co como ciencias de hechos pa·rrt;i.culares y que man
tienen una raíz de .carácter universal. 

Por otra parte, el conocimiento científico debe ser conoci
miento obj·etivo; los hechos y Ios obJetos deben ser mate.ria de rn
vestigación. El conocimiento científico debe hacer a-bstracción 
de los instintos, sentimientos y toda dase de intereses personales; 
el hombre de ciencia debe ser rimpardal y tener como mira la bús-
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queda de la verdad, exclusivamente; debe aceptar los ihecihos tales 
como son, aún en contra ·de sus propios intereses y sentimientos. 

Por ·esto Finge·rman define como ciencia: "un sistema de cono
cimientos ve.rdadero.s y pro.bables, metódicamente fundamentados 
y rela,Vivos a.un objeto o a un grupo de objetos" (Leeciones de Fi
losofí.a). 

Dentro de las ciencias, las de la educación se enmarcan en
tre las ciencias de la cultura. Nos hahlan también de hechos 
r·eales, producto de la actividad humana en determinada etapa de 
su evolución. 

El desarrollo de las ciencias de la cultura ha sido demasiado 
lento en comparación con las ciencias de la naturaleza; "todavia 
no han precisado sus métodos ni su objeto pero aspiran a seT al
gún día tan rigurosas como las otras", dice Fingermann . .Sinem
bargo no debemos dudar que las ciencias de I.a cultura con su 
complejidad de hechos responden a las relaciones de los hombr·es 
en una épcca de convivencia social de,terminada. El desarroJJo de 
la historia como ciencia que determina las ca·usas de las relaciones 
humanas ha marcado nuevos rumbos en el convivir humano uni
versal. Así mismo las ·ciencias de la e-ducación están tomando gran 
desarrollo po:r cuanto se considera que éstas contri-buyen al desa
rrollo de las .demás .ciencias de ,}a cultura y de la naturaleza. 

Para determinar un he.c-ho científico, es decir, para llegar a 
la ciencia se precis.a de la investiga.ción científica; de la indaga
ción o búsqueda del a verdad objetiva y uni.ve•rsal. 

Para Ortega y Gasset la investigación es equivalente a cien
cia: "Plantearse problemas, tr.abaja.r en resolverlos y JJe.gar a una 
soluci·Ón. Inve9tigar es de·scubrir una verdad o su inverso: de
mostrar un e-rror". (Misión de la Unive•rsidad). 

Por otra parte, la investigación científica es un procedimiento 
sistemático y .organizado que parte de he.chos real-es y mediante la 
uti.hización de variados recursos llega a -confirmar la verdad o el 
error. La investigación científi·ca necesita de r·ecurso metodoló
gico para cumplir a ca.baJidad su objetivo. Contraria es la inves-
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tigación empírica o vulga·r que no está sujeta a sistematización. 
La investigación .científica siendo sistemática r·equiere del método 
científico para su realizaciún. "El método científ:co impli.ca, por 
una parte: la búsqueda, determinación y solución de un problema, 
a la cual se llega a través de grados .de certeza, como so:n las hipó
t·esis, la teoría, la ley, y mediante la inducción y la .deduDción, y 
po;r otra parte, empleo .de instrumentos de precisión, inv·entos me
cánicos, mediciones .cuantitativas, experimentos, reglas definidas 
deJ pensamiento ·reflexivo". (E. Uzcáte.guí. Didáctica). 

De esto se desprende .que el método ci::ntifi.co tiene tl!'es partes 
importantes: 111-L.a búsqueda y determinación del problema que 
corresponde a la planífica.ción. 29-La solución :del problema que 
co-rresponde a1 uso de todos los recursos necesarios para llegar a 
la verdad. Partiendo de la hipótesis y de la teoda mediante el 
uso de instrwmentos, re·cursos materiales, experimentos, etc., y tam
bién :valiéndose de la inducción y la deducción como métodos, 
llegamos a la ley. 39-El uso de los métodos y re.cursos antes indi
cados para llevar a efecto eJ fin propuesto. 

Una investigación .científica que tenga validez de tal exige las 
siguient·es •Consideraciones: 

"111-Exactitud y precisión matemáti·ca: Todo es sus·ceptible 
de medirse. El gr.a.do de dificultad y exactitud depende de la ma
teria que se investiga. Habrá que determinarse cantidades, .dif-e
rencias, grados de cambio y se les valorará eon la mayor precisión 
posible. 

211~0hjeüvidad: Los datos materiales concreto-s y tangibles 
son observables y manejables por 1os demás y est:§.n sujetos a com
proba.ción. 

311-Verifica·ción o comproba·ción: los hechos científicos para 
ser tales .deben ser comprobados. Cualquier otro inves!ligador ha 
de tener la posibilidad de repetirlos y verificados. 

411-Imparcialidad: Es menester que todo inveshgador busque 
la verdad aj-ena a todo prejuicio n interés. 

59-Destreza, hahilidad: Sin sufi.oiente dominio de la técnica, 
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los resultados pueden ser erróneos, escasos o nulos, habiéndose 
desperdiciado ingentes cantidades de tiempo". (E. Uzcátegui. Fun
damentos de una Didáctica de la Educación Media). 

La investiga·ción científica requiere de métodos para precisar 
su trél!bajo, o:rg.anizarlo adecuadamente y ahorrar ti-empo, así como 
evitar ·el desperdicio de energías. 

En el Ecuador la investigación científica en general no ha al
canzado niveles sobresalientes ni en Ja,s ciencias naturales ni en 
las ciencias de la cultura. De1bido a causas de orden técnico y eco
nómico las unive·rsidades no han pro:pugnado la investigación cien
tDfi.ca. iEn los últimos añns, dado e1 gran impulso de las ciencias en 
otros países nuestras universidades ·han puesto firme interés en 
fomentar la investigación cientírfica. En años anteriores, muchas 
veces han sido las iniciativas pa·rticulares quienes se han dedicado 
a la investigación, en tndo ·caso, con sacrificio de sus intereses per
sonales. Es dedr, que la investigación científica ha si.dn resultado 
de los esfu2rzos privados y no como una labor organizada que dis
pone de todos los re.cursos y que puede valerse de <las más adecua
das técnicas, así como de la utilización sistemática de sus frutos en 
beneficio para el país. 

Por consiguiente, la ·investigación en e.l campo de la educación 
ha permanecido de igual manera en retraso, ciertas investigaciones 
realizadas en la mayoría de ellas no tienen el carácter de cientí
ficas por no cumplir con lo que aconseja ·la técnica para el efecto. 
La iniciabiva de algunos educadores por estudiar algunos proble
mas difí.ciles por los que ha atravesado ·la educación ha conducido 
a ·enrLquecer ·el estudio pedagógi.co en el país. Hasta hoy no existe 
una institución dedi.cada y organizada ·para el desarrollo de las ac
tividades científicas en el campo pedagógico. 

Por otra parte destacaremos que la ciencia pedagógica ha tar
dado ·en 'entrar en la etapa científica, hasta hoy se duda si la pe
dagogía es ciencia, arte o té.cniea. Pero es innegable que la peda
gogía pertene.ce a las ciencias de ,}a cultura y como tal üene fines, 
métndos y debe es;tructurar sus principios •universales. 
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En lo qu•e a no•sotros se refiere, la :pedagogia no ha logrado 
pasar de aa etapa metaHsica. Todas las conquistas en este aspecto 
provienen de otros países y aquí ·lo que se ha hecho es aplicarlas 
y difundirlas. Estamos comenzando a investigar nuestra realidad, 
a conocernos científicamente en lo que a probJemas educativ.os se 
refiere. Pues en el asp'ecto de creación de principios y técnicas 
pedagógicas to·da'VÍa no hemos comenzado. 'E. Uzcátegui afirma: 
" ... puede deci:rse que aún no logarmos dominar el período me
tafísico". 

"Todo el caudaJ de nuestro saber pedagógico o ·educativo se 
reduce a las conquistas obtenidas por los investigadores del r·esto 
del mundo y a las eiucuJbraciones más o menos filosóficas de pen
sadores nacionales s01bre algunos de nuestros problemas". (Pági
nas de Cultura y Educación). 

A más del reciente ·desarrollo de las ciencias ·de la educación 
en el campo un1versal que 'ha venido a repercutir indtuda:blemente 
en el país, a más del re•traso con que llegan a nosotros las nuevas 
conquistas científicas t·enemos a.J.gunas causas internas ·que no han 
permitido el trabajo científ.ico en materia de educa.ción: 

1 9--La aplicación ·directa de las técnicas extranj-eras en el tra
bajo educativo nacional, tan-to en d campo organizativo como en 
e1 aspecto docente. Nos ha tocado, simplemente seguir tal o ·cual 
"escuela", apli.car éste o aqu-él método, sin conoccimiento de lo que 
somos realmente . 

. 2P~La variación continua de la aphcación de estas técnicas 
ya en los ni'Veles en los cuales se experimentó y el cambio continuo 
de técni·cas o métodos en J.os diversos estable-Cimientos. 

39-Ha sido causa de lo anterior la inesta.bilidad gubernamen
tal en el .te·rreno· educativo y consecuentemente las variadas opi
niones de los funcionarios en materia de ·educación. 

49--'La falta de organización y desarrollo de la investigación 
científic-a ·en nuest·ras .uni'Versidades. 

59-'El desconocimiento de las .técnicas de investigación; la 
compleja 'Variedad de :fenómenos educativos re.quiel'e diversos ca-

80 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



minos para su solución. Podemos afirmar que el razonamiento 
deductivo, es decir ei método filosófico ha sido utilizado general
mente €n rla elaboración de los trabajos de invesüga.ción educativa, 
muchas veces sin conocimiento de los hechos en forma objetiva. 
Obra técnica emp-leada ha sido Ja técnica histórico-legal para la 
elaboración de .los trabajos referent·es a .J.a histo·ria de la educación 
y otros de fundamento legal. Se ha ·empleado también en p-equeña 
escaia la técnica de insrpec-ción o recono-cimiento para trabajos de 
descripción de algunas instituciones nacionales o €Xtranjeras. La 
téonica estadfstica €Stá comernzando a utilizarse €n la educación, 
así como la técnica de un caso, el método comparativo, la entrevista 
y el cuestionario, sin Llegar a aplicarse todavía el método experi
menttal. 

69-La falta de difusi.ón del trabajo de investigación desde la 
escuela y el colegio hasta la universidad. Nuestra enseñanza se 
mantiene todavía libresca y •teórica. 

79-Las limitaciones ·económicas tanto para Ios requerimientos 
materiales: laboratorios, implemerntos, locales, movi.Jización, cuanto 
para los requerimientos humanos rCOmO el pago justo para los edu
cadores a fin de que realicen el trabajo a tiempo compJetto en los 
colegios, ·es·cuelas y universidades y puedan dedicarse a la inves
tigación y experimentación. De iguai manera el pago para los 
investigadarres exclusivos que a tiempo completo deberán trabajar 
en un Instituto Nacional de lnvestigacióórn y Experimentación Pe
dagógica .eJ .cual dirigirá el tra.bajo do-cente y administrativo del 
país en materia de educación. Tal trabajo tendrá bases científicas 
y a·ctuará en c0il1ocimiento ·de nuestras condiciones ·reales ern lo 
mate·rial y humano. 

·89--La faita de interés por los trabajos de investigación r·eali
zados rpor los educadores nacionales y la falta de estímulo pa·ra 
su ·labor. Hasta ahora no se ha dado la importancia debida a la pro
ducción pedagógica nacionarl y como en todas las ·cosas se prefi·ere 
lo foráneo y muchas veces lo ·exótico como sn01bismo o "moda me-
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todológica". No se piensa todavía en la utilización o aplica·ción 
seria de los trabajos realizados po·r educadores ecuatorianos. 

99-La falta de especializadón en los p.ro.fesores que han de
bido dedi-car sus e.sfuerzos a todos los niveles y a todas Jas ramas 
de la enseñanza; por ello ha prevalecido la improvisación para cu
·brir esta necesidad v~tal. 

A tra·vés de la materia :b~bliográfica recopilada podemos dar
nos cuenta qué aspectos edu·catiNos han sido- investigados ·en l!lUes
tro paí's y la validez científi.ca que estos trahajos rtienen, toda vez 
que la expresión de los resultados de la investigación se hace en el 
material impreso que constituye el material bibliográlfico. 

La investigación cientfhca en el estricto sentido de la palabra 
·es casi inexiste!ll'te, pues -casi to-dos l01s trabajos realizados no ·cum
plen a •cabalidad los pl'incipios de la investigación científica. Pode
mos .desta·ca·r a,lgunos trahaj os que son la expresión de una seria 
inrvestigación y que merecen el carácter de cientílficos por su rea
rlización sistemática y su basamento serio y objetivo así ·Como por 
su dedicación para llegar a un término científico. 

Las pruebas de rendimiento han sido obj-eto de ·estudio e in
vestigaci·ón por a.Jgunos edu>eadores y se ha ·expuesto en "Ensayo 
de Pruebas Objetivas de Rendimi·ento", de Rafae.J Avilez. "Prue
bas de Rendimiento I:ns,tructicvo Contrastadas y Libres", de Carbo, 
Velasco y Larrea. 

La re.copiladón de Jos datos ·estadústicos y estudio de los mis
mos ha sido preocupación del Ministerio de Educación en los últi
mos años. Los trabajos r·ealizados por eJ Profesor Ermel VeJasco 
han contribudo a acre,centar esta necesidad con los sigui·ente·s tra
bajos: "La Lnvestigación del Niño en Ia Edad Escolar", "Estadística 
de las Universidades Ecuatorianas", "Costo de la Segunda Educa
ción Fiscal", "Estadística de la,s Escue,las Rurales", "'Estadística 
de la Educación V ncacional ", "-Datos del Ese orlar E.cuatoriano" y 
"Realidad Estadística deJa Educación Ecuatoriana". 

Los trabajos históricos en materia de educación ~han tenido tam
bién fundamentación científica mediante la investigación de docu-
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mentas históri,cos para la confirmación de los hecho·s, entre éstos 
se encuentran: "Trayectori·a Histórica y Cultura1 de la Universi
dad de Guayaquil", de .Dina Ayón de Mesener; "La Pedagogía 
de Espejo", de Luis Bravo, "Historia de la Facultad de Filosofía, 
Letras y Ciencias de la ·Educación", de 'RaqueJ Verdesoto de Romo, 
"Rocafuerte y la Educación Púb1ica", de Da·río Guevara, "La Uni
versidad de Q·uito", de Germania Morncayo, ".Alpuntes para la His
toria de la Educadón Laica en el Ecuador" y "Evolución de las 
Ideas Pedagógicas en el Ecuador", de Julio Tobar B. 

iLos ;problemas indígenas han sido también motivo de la inves
ügación tenaz y detallada. De esta temática tenemos trabajos de 
ca·rácter científico como: "La Escueua Frente al Problema Irndíge
na", de A~llón y Cáceres, se refiere a una invstigadón de carácter 
provincial: "La Actualidad LRural", de Gonzalo Rubio O. 

Los trabajos referentes a ps1cología infantil, especialmente en 
lo rela.cionado con J:as pruebas mentales se han difundido bastante 
espedalmente ·en el nivel primario y como requisitos para la acep
tación de los alumnos en el nivel medio y en ei su¡perior. Pero 
una investigación organizada y general que nos dé conclusiones 
científicas y generales no se ha realizado todavía. Estos trabajos 
se han realizado en forma inconexa sin llegarse a convertir en es
tudios organizados, pues los resultados obtenidos generalmente se 
han archivado. Podemos destacar como trabajos científicos sobre 
este tema: "El Pensar en Nuestros Niños", investigación realizada 
en el Normal "Manuela Cañizares", dir-igida por la Sra. Leonor 
de Carbo·; "Inv·estigaciones M·entales en Guayaquil", de Zúñiga; 
"Los Juegos Espontáneos de Adolescentes y Jóvenes de Ambos 
Sexos", investigación realizada en ·la Anexa "Chávez", por el 
Profesor César- Mora. 

Por fin encontramos también una investigación realizada por 
eJ Profesor Carlos Ribadeneira en el Norma1 "Juan Montalvo": 
"El Entendimiento Ortográfico". 

Debemos destacar también los tratbajos realizados valiéndose 
del método de razonamiento deductivo y del de inspección. Entre 

83 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



los primeros son importantes, entre otros: "Didáctica General", ·de 
Julio Larrea; "Introducción a una Pedagogía CientHica", "Fun
damentos de una Didáctica de la Educación Me-dia", de Emilio 
Uzcátegui; "Pedagogía Adaptada a la Realidad Ecuatoriana", de 
Tobar y Alvilez; "Filosofía de la Educación", de Ligdano Ohávez. 
En cuanto a los segundos tenemos: "La .formación de profesores", 
"Panorama de Ja Educación Paraguaya", el prümero de Ligdano 
Chávez y €l segundo Jiibm d-e E. Uzcátegui. 

Anotamos que -esta diferencia.ción no significa que los demás 
trabajos realizados no tengan importancia a'lguna, nuestro interés 
es ubicar los trabajos exclusivamente científi.cos, d:ada la finalidad 
de ·este- capítulo, .de ahí que esta -cliferenciadón entre los e&tudios 
educativos y los trabajos de investigación científica educativa tiene 
finalidad explicativa. 

Hablamos anotado anteriormente que debemos estimular los 
trabajos de Jos educador·es na-cionaJes en materia de educaci,ón, 
esto lo hacemos, pero sinembargo son ne,cesaria.s estas -dife.ren
ciaciones para puntualizar la base científica y la cuestión teórica. 

La mayoría de los trabajo-s se han rewlizado a base de Jos es
tudios 'ParücuÍares de los autores en obras extranjeras, algunos 
de observaciones de instituciones nacionales y de otros países, 
así como los más se han basado en sus experiencias pe-rsona-les 
del quehacer docente. Pero estos trabajos no se fundamentan en 
he·chos precisos y mensurables, capaces de v·erificarJos matemáti
cam-ente. 

La maynría de Jos trabajns se refieren ai nivel primaria-, en 
éste se han realizado las· experimentaciones de los nue·vos métodos 
y para este nivel se han pe.rfe.ccionado los maestros en el extran
jero y los técnicos co-ntratados también se han dedicado solamente 
al nive-l prima.rio. Por -e,stas razones la preocupación de los maes
tros ha sido por mejoramiento de la primaria, sus estudios de temas 
variados y numerosos se refieren a los prohlemas educativos de 
este nivel. De la Educación Media y Universitaria encontramos 
poquísimas obras, estos estudios de la educa.ción casi no han aten-
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dido lo que se refiere a la pedagogía. En los últimos años se ha 
impulsado las técnicas educativas y problemas docentes en la Edu
cación Media y Superior. 

Po.r lo demás, el campo de la investigación cientHica -educa
tiva está casi intc.cado, ofre·ce inmensas posibilidades para su ejer
cicio; necesita el impulso de la Universidad y de los organismos 
estatales de la educación. Debemos c-omenzar a formar nuestro 
propio sistema pedagógico; las experiencias han sido múltiples: se 
han difundido muchas teorías y métodos y aún continuamos sien
do campo de experimentación de sistemas foráneos pero no nos 
fijamos en nuestra con-Cl'eta realidad. Creemos que la investiga
ción cientmc& educativa ·contri.buirá de manera primordial a la 
elaboración de nuestra pe·dagogía con nüras a la so-lución de nues
tros probJemas, además de que contribuirá al acr·ec.entamiento de 
J.as dencias de la educación en el plano mundial, Jas mismas que 
no han agotado los campos de la investigación. En referencia a 
esto citaremos nuevamente al Dr. Uzcátegui, quien manifiesta con 
claridad Ia situa.ción actual de la investigación pedagógica: "Innu
merables problemas sin solución preséntanse •ante nosotros. Hemos 
dado, hasta hoy, apremiados por la necesidad, respuestas demasiado 
inseguras, provisional.es, producto de especuladón, empirismo o 
adaptación lihresca más o menos afortunada. Es tiempo ya de 
sustituírlas por conclusiones obtenidas científi.camente. La mera 
opinión personal o de g·rupo debe ser reemplazada por la verdad 
ohjetiva y sólidamente cimentada". (Pág.inas de Cultul"a y Edu
cación). 

1El impulso de esta investigación debecia estar organizado por 
un Instituto Nacional de Investigación y Experimentación Peda
gógica, dependiente de la Universidad Central, este organismo se 
encargará de organizar Ja investigación y e~perimenta.ción ·en todos 
los niveles educativos, así .como realizar las respectivas ewlua
ciones, ·cosa que no se reaLiza después de las numerosas expe.rien
cias de sistemas y métodos extranjeros; así ·como tampoco se han 
sacado las conclusiones respectivas, sino que se ha heciho una 
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suc.esión de aplicaciones sin conocimiento previo de los resultados 
anterior·es. "Nn contamos .con una institución encargada de reco
ger la experiencia educativa, ordenada y formar lo que podríamos 
Hamar una doctrina pedagóg.Lca ecuatoriana" (EdeJ.berto Bonilla. 
Hacia Wla Educación Ecuatoriana Moderna). 

A más de recoger la experiencia educativa este Instituto de
berá fundamen•taJmente propugnar la investigación científica y la 
difusión :de esta prácüca desde la escuela :primaria hasta el nivel 
superior, .porque solamente de este modo podemos obtener como 
resultado la práctica ·Cientí¡fica, el amor a la ciencia y a la investi
gación, porque según .e,l deci·r de Ortega y Gasse.t: "No es ciencia 
explicar o aprender el contenido ·de una ciencia". C:iencioa es fun
damentalmente la búsqueda de la verdad universal y objetiva. 
Ciencia es investigación. La Universidad según eJ mismo Ortega 
y Gasset, es profesionalismo e inv·estig¡ación; la Universidad es 
además ciencia; pero ello no significa que podamos interesar ai niño 
y aT joven en esta importante tarea, que 1e enseñemos a pensar 
con precisión y a hu~·ca-r la verda·d por sí mismo·, •a no contentarse 
con Ja ·enseñanza de la ciencia sino a comp-lacers-e en la búsqueda 
de Ja verdad, en hacer ciencia desde el redescubrimiento hasta 
el de~cubrimiento y 1a investigación. La nueva ·educación tendrá 
por fi.natlidad enseñar la necesidad de ~a ciencia, asistimos a un 
mundo pleno ·de descubrimientos e inv·enciones; vivimos en un 
mundo científico; .deibemos enseñar a nuestros niños y jóvenes 
que J.a ·Ciencia es 'lo más importante y .que tenemos necesidad de 
ella para la solución de muchos protblemas estruct•urales y superes
tructur.ales. "Enseñar no es primario y fundamentalmente sino en
señar la necesidad de una cienda y no ·enseñar la ciencia cuya ne
cesidad seoa imposible hacer sentir al estudiante" (Ortega y Gasset. 
Sobre el Estudiar y ·ed Estudiante). 

No compartimos la opinión de que "•la notoria falta de voca
ciones ·Científicas y de dotes para la investigación estigmatiza 
nuestra r,a:za" (Ortega y Gasset. Misión ·de Ja Universidad). Sin
embargo de ser mezcla de la raza española, pues alguna herencia 
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habrá quedado en nuestras generaciones, nosotros no podemos 
considerarnos de tal manem incapaces; c-onvengamos que somos 
una cuJtura que está fo-rmándose, estamos acrecentando nuestro 
haber material y cuJtural, pnr consiguiente debemos interesarnos 
por la formación científica de Ja juventud. No creo que debemos 
contentarnos con .pen8ar que "somos nn país pequeño y nuestra 
única posibilidad es el forta,lecirniento cultural". Debemos aspi
rar a que jrmtarrnente .con el progreso cultural se realice la supera
ción material. La conciencia de Ja investi@ación y dei hacer cien
tífi;co nos conducirá a eJlo ·Con seguridad y firmeza. Comencemos 
a enseñar iill.vesügación científica, oJvidémosnos de ernseñar la cien
da ·de r·epetir Io .que otros han dicho, vamos a l'a práctica cientí
fica. Sabemos que no se necesita solamen:te la preparación y 

buena voluntad "de maestros abnegados; debemos exigir al Estado 
y a la Unive-rsidad que satisfagan esta importante necesidad edu
cativa. .Comencemns por ser auténti-cos: "Búsquese en ·el extran
jero información, pero no mndelo" (Ortega y Gasset. Misión de la 
UnivErsidad). Nosotros hemos iJ'l.e.cho hasta la pr·e·sente Jo último: 
hemos buscado el modeJo extranjero y lo hemos seguido a la per
fección, <por eso el escaso resul:tado positivo. No somos los artífi
ces de nuestro porvenir, hemos dej-ado que se nos forme cultural
mente, en forma indirecta; no hemos utilizado la información de 
las conquistas culturales extrarnjeras para elaborar nuestr-o propio 
cono-cimiento. Somos una falsificación de nuestra propia c-ultura; 
desgraciadamente ello arranca desde siglos atrás, a través de tres 
influencia's extranjeras. Pero debe llegar el momento de la reivin
dioación materia<! y cultural de nuestro pueblo, la educación ecua
toriana debe encaminarse a e.Jlo para conseguir la autenticidad. 

En materia educativa Ja investigación de.be c-omenzar p-or Jos 
as-pectós biológicos y psicológicos de nuestros educandos, sacando 
conclusiones de tipo nacional. El aspecto socio-ec-onómico y ocu
.pacional; aspectos mate.riales y profesionales. Aspectos técnicos y 
metodológicos. De todas estas invesügaciones se sacarán conclu
siones nacionales qüe sirvan para aplicaciones posteriores. Así 
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contar·emos con una ·ha·se científica sobre la cual elaborar nuestro 
sistema educativo, perf.ecdonarJo cada vez más y satisfacer J,as ne
cesidades que Jas investigaciones en forma precisa lo determinen. 

V 

LOS PROBLEMAS DE LA EDUCACION ECUATORIANA QUE 
SE HAN TRATADO 

A-Problemas educativos estudiados, ordenados de acuerdo al 
número. 

MATERIA Libros Revistas Total % 

Psi.cología educativa 7 32 30 6,0 
Filosofa de la educación 2 35 3·7 5,7 
Pedagogía gene·ral 12 20 32 4,0 
Historia de la educación 10 19 29 4,5 
Didá.cüca o metodO'logía general 8 21 29 4,5 
Educadón rural e indígena 7 19 26 4,0 
Educación ·artística y musical 1 25 26 4,0 
Didáctica de matemática 3 18 21 3,2 
Educación primaria (Org. y Adm.) 4 17 21 3,2 
Clases prácticas de demostr.aci!ón 1 20 Z1 3,2 
Educación de adultos y aJf.ahetización 1 20 21 3,2 
Edu.cadón física 6 15 21 3,2 
Sistemas especiales de enseñanza 7 14 21 3,2 
Didáctica de ciencias sociaJes 1 19 20 3,1 
Planes y programas (Pensums) 17 17 2,6 
Congresos y seminarios ·6 11 17 2,6 
Educación supeTior 3 14 17 2,6 
Estadística ·de la educación 1 15 16 2,4 
Medios audio-'Visuale.s 2 14 16 2,4 
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MATERIA Libros Revi~tas Total % 

Problemas de la educación nacional 8 8 16 2,4 
Pruebas de rendimiento 4 11 15 2,3 
Sociología de la .educación 1 14 15 2,3 

Educación vocacional y profesional 15 15 2,3 
·Enseñanza pública (Org. y Adm.) 4 9 13 2,0 
Educación nueva, escuela nueva 4 9 13 2,0 
Reforma educativa 2 11 13 2,0 
Supervisión esc.oJax 13 13 2,0 
Formaóón y mejnram.iento .de maestr. 1 11 12: 1,8 
Didáctica de ·Ciencias naiupaJ.es 10 10 1,5 
Didác.tica de lectura y ·escritura 1 9 10 1,5 
BioJog;ía edUJCativa 10 10 1,5 
mvestigaciones educativas 3 6 9 1,3 
Didácüca de gramáti·ca 9 9 1,3 
Educación me:dia (Org. y Adm.) 1 8 9 1,3 
Pruebas m·entales 4 5 9 1,3 
Educación técnica 1 8 9 1,3 
CoJegios normales 2 6 8 1,2 
Educación y nacionaJidad 1 6 7 1,0 
Educación Espe·cial 7 7 1,0 
Didáctica de Literatura lnfantH 1 6 7 1,0 
Vida EstudiantiJ 7 7 1,0 
Didácüca de ortografía 1 5 6 0,0 
Eduoación para el hogar 1 5· 6 0,0 
Educadón en ·otros países 1 5 6 0,0 
Facultad de filosofía y educación 5 5 0,7 
Educación fundamental 2 3 5 0,7 
Educación preescolar 1 4 5 0,7 
Educación femenina 4 4 0,6 
Laicismo y educación 4 4 0,6 
Legislación escolar 2 2: 4 0,6 
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MATERIA Libros Revistas Total % 

Reforma universitari•a 4 4 0,6 
Didáctica de ·redacción 4 4 0,6 
Ingreso 4 4 0,6 
·Educación moral y religiosa 1 2 3 0,4 
Educación nocúurna 3 3 0,4 
Textos escoJares 1 2 3 0,4 
Promociones 1 1 2 0,3 
Didáctica de idiomas 1 1 2 0,3 
Didáctica de literatura 2 2 0,3 
Educación comparada 2 2 0,3 
Educ.ación particular 2 2 0,3 
Equipo y útiles de Jahoratorio 2 2 0,3 
Higiene escolar 2 2 0,3 
Horario escoJar 2 2 0,3 
Política y €ducación 2 2 0,3 
Unión Nacional de Periodis·tas (UNP)- 2 2 0,3 
Direc-ciones de escuela 1 1 0,1 
Bibliote·cas escolares 1 1 0,1 
Educación agrícola 1 1 0,1 
Educa·ción para la salud 1 1 0,1 
Lo.cales esco•lares 1 1 0,1 
PersonaJ docente 1 1 0,1 

TOTAL 134 643 777 100,0 

En los capítuJos presentes hemos visto como en materia ·edu
cativa realizan esfuerzos posibles para aJde.Iantar ~os estudios de 
los aspectos técnicos, administrativos, de psicología ped.agógica, de 
historia, pero los mismos no están acnrdes ·COn .el criterio. cientí
fico. Hemos analizado la·s principales causas para que esto haya 
sucedido. Por otra parte hemos visto que los tra.bajos de investiga-
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ción educativa son contados. Üonoluímos también que los ecua
torianos dehido a las condi.ciones estructuraJes nos hemos ·conver
tido en consumidores de una cultura extranjera en vez de ser los 
cr·eadores y fortaJecedores de nuestra :pr·opi·a cultura ecuatoriana; 
y que a este objetivo debe considerarse la educa6ón. Por otro 
lado, no descartamos .que la educación .debe realizar la transfor
mación y mejoTamienrto del individuo para su propia utilidad y 
de los demás en los aspectos: somático, idiomático, científico, so
cial, económico y estétic·o; sínembargo para que esto sea posible 
en Ja forma más .perfecta debemos cambiar E'l punto de partida 
espe·cwaüvo y cons~derar a l·as ciencias, entr·e e1Jas, a las de la 
educación, como originarias de las relaciones del hombre con la 
naturaleza, con los demás hombres y con su propia condición. 
Ahora veamos cuáles son .Jos problemas ·educativos estudiados 
hasta hoy, 1a intensidad con que se los ha tratado, tanrto como pu
blicaciones en libros o- como artí.cuJos de revistas pedagógicas. 
Este anáUsis bibliográfico nos dará Ja pauta para conocer el mo
vimiento pedagógico ya que todo ·estudio y toda inveshgación se 
expresan por medio de la .palabra escrita recopilada en la presente 
bibliografía . 

. En el cuadro precedente podemos apreciar que los problemas 
pedagógicos estudiados J,legan a 777 artículos, repartidos en 134 
libros y 643 art.iculos de revista: los :pr1me·ros corresponden al 
18,1% y los segundos al 8J.,Oo/c. Si bien la cantidad y porcentaje 
no demuestra la calidad, nuestro interés es demostrar el grado de 
interés por los problemas pedagógicos en el Ecuador. 

Así, ·los aspectos de la Pedagogía Educativa ocupan eJ primer 
,Jugar en las publicaciones, 39 en total, ·equivalentes al 5,1% del 
total de artkulos. Esto se divide en 7 lihros y 32 artículos, equi
valentes al 0,7?( de .}as pubJic.a-ciones en libros; los primeros y los 
segrmdos al 5,0% de los artículos publicados. 

Los artículos de Psico,logía Educativa versan sobre variados 
temas, espe-cialmente sobre Psicología Infantil de la Adolescencia 
que son los temas que más ihan preocupado a .los autores. Ha 
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habido también interés en ·las pruebas mentales, so·bre todo, a 
par>tir de 1946. 

En se•gundo lugar encontramos la Didáctica de Ciencias So
ciales y Prácticas Demostrativas con un totéd de 39 artículos, de 
}os cuales 2 son libros. Se han publicado 20 artículos so.bre clases 
prá·C>ticas y 19 sobre Metodología de Historia, Geografía y Cívica. 

En ter.cer lugar tenemos Jos estudios de Filosofía de la Educa
ción con un totaJ de 37 articulas divididos en 2 libros y 35 publi
ca-ciones periódicas. Se ha tomado para el e.fe.cto de esta clasifi
cación los artÍ·culos que enmarcan exactamente en Filosofía de Ja 
Educación, a·sÍ como los que se :refieren a 'la poHti.ca educ·acional. 
SobresaJ·en los estudios ace·rca de los fines de la educac~ón, acerca 
de los ohjetivos de Ja escuela ecuat·oriarna, la nacionaJ..idad y el 
laicismo. 

Seguidamente, la materia de Pedagogía General ocupa lugar 
sobresaliente en los es•tudios educativos, le cocresponde un total 
de 32 puhli.caciones, de las cuales 12 son libros y 20 artículos de 
revistas, lo que ha.ce ver que ha habido una perfecta dedicación 
por la Pedagogía y el análisis de los múltiples problemas que 
ésta encierr·a. Se han analizado temas corno: las funciones del 
maestro, la disciplina escolar, la educación diferenciada, la influen
cia del medio ·en la educa-ción, el hogar y la escuela, el sistema 
es.coJar; se han estudi·ado 1los planes y programas; aspe·ctos de su
pervisión esc-olar, la política e·ducativa, la forma de. tratar a lm 
escoJares, el materia-l de ·enseñanza. Entre esta clase de trabajo' 
debemos destacar dos tratados de Pedagogía General estructura· 
dos de mane·ra didáctica, se trata de la "Pedagog.ía Adaptada a 1~ 

Realidad Educativa Nacional", de Tübar y Avilez y la obra "In· 
traducción a una Pedagogía Científica", de E. Uzcátegui. Agre 
gO'remos también la primera obra pedagógica es.crita con criteri< 
didáctic-o, se intitula "Tratado Práctico de Pedagogía para us( 
de los lnstitutores de la República del Ecuador", de María M os 
quera, editada en 189'9. 

(E)l quinto lugar cor.responde a ·las publicaciones referentes a }; 
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Historia de la Educación, con 29 trabajos: 10 lilbros y 19 artículos. 
Estos estudios se re.fieren generaJmente al estudio de la historia 
de Ja educ:ación primaria e.cuatoriana·; se encuentran monografías 
acerca de las Universidades de Quito y Guayaquil, y una Historia 
de .la Facultad de Filosofí·a, Letras y Ciencias de la Educación. 

Con un total de 26 estudios o menos siguen, en orden de im
portancia les temas: Educación rural e indígena, a la que se ha 
dedicado 7 libros y 10 artículos; Didáctica y lVfetodología General 
con 8 libros, entre ·los que merecen desta,c~arse: "Didáctica Gene
raJ", de Julio Larr.ea y "Fundamentos de una Didáctica de la Edu
cac-ión Media'', de Uzcátegui. Los estudios sobre la educación 
artística y musical tienen 2H estudios: un libro y 25 ~rtículos. Es
pecial interés ha habido en escribir ace·rca de la Didáctica de Ma
temáticas, de Io cua1l tenemos 21 artículos: 3 libros y 18 artícuJos 
de revistas. Se han hecho estudios de la Organización y Adminis
tradón Escnhr refer·ente a primaria; de la educación de adultos 
y alfabEtización; Educa.ción Física; sobre sistemas especiales de 
enseñanza, En especial acerca del Sistema Decrolyano y de la Es
cuela Nueva. Debemos ·destacar ·en este asepe·cto la obra de Fran
cisco Sa:lazar "El Método Productivo de Enseñanza Primaria Apli
cado a Jas Escuelas de ,]a República del Ecuador", publicada en 
18-69, Ja más antigua ·obra de Didáctica. Como se puede apreciar 
en el cuadro anterior, la temática es diversa. Se han hecho estu
dios esp:;cificos ele la problemática educativa nacional con un total 
de 16 estudios: 8 }ibros y 8 artículos. Sobre la Reforma Educativa 
tenemos 13 trah3.jos: 2 Jibros y 11 artículos. 

Los aspectos que menos se han estudiéiido son: Educación Fe
menina, Legislaci·ón Escc•lar, Reforma Univ·ersitaria con un total 
de 4 estudios cada uno. REferente a los dos ú,ltimos temas se han 
publicado artículos en periódicos, pero ello corresponderá a una 
investigación especifica de este tipo. La educación moral y reli
giosa, educ-ación no-cturna, problema de ingreso de los esco.Jares en 
los establecimientos educativos, promociones, textos escolares se 
han tr.atado en 3 estudios cada uno. De Didáctica de idiomas, Di-
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dácticas especiales, dir-e-cciones de escue•las, edu~ación comparada, 
educación parti~ular, equipos y útiJes de Jaboratorio, higiene es
colar, hora-rios, se han hecho apenas 2 estudios de cada uno. Y, 
firnalme;nte, de bibliotecas escolares, educación agrLcoia, educación 
pa·ra la salud, locales esco-lares, medios audiovisuai·es se han hecho 
un estudio de cada uno. 

Como podemos ver en la variedad de 712 materias tratadas 
ninguna de ellas se ha Ilegado a estudiar intensamente, pues la 
temática educativa está casi intocada, si se considera que la tra
yectoria educativa pudo recibir nuevas corrientes desde casi un 
siglo antes. Por lo mismo, el campo de estudio y de la investiga- • 
ción m el ár·ea educa·tiva of.r.ece todas las püsibilidades cuyo tra
bajo es urgente para conocer la realidad educativa nacional en 
una f.orma concreta. Esta situa·ción hace también imperativa la 
m.cesidad de la creación de·l Instituto- N acionaJ de Investigación 
y Experimentación Pe-dag·ógica, impulsado por •la Universidad Cen
tral. Este Instituto tendrá campo de acción suficiente pa·ra orga
nizar un sistema educativo nacional y orientar las investigaciones 
y estudios pedagógicos. Al margen de la inge·rencia política, la 
discontinuidad administrativa y Ja ingerencia extranjera, este Ins
tituto podrá orientar cierntHicamente la educa.ción nacional. 

Por lo demás, podemos asegura·r .que no hemos pasado, en 
materia de educación, del plano metodoJógico influenciado rpor las 
corrientes educativas nuevas. La labor de los normales como im
pulso-res de la técnica educativa moderna ha hecho que el aspecto 
metndológi.co tenga mayor interés para 1os educadores; así como 
e1 cono-cimiento del niño como suje•to de ·educa•ción, lo ·cual marcó 
una importante época de una educación científica. 
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B.-Años más fecundos de producción pedagógica. 

DECADA Número de publicaciones % 

Hasta - ·1900 6 0,7 
190J 1910 4 0,5 
19Jl 1920 27 3,4 
1921 1930 49 6,3 
19:31 1940 170 21,6 
1!:}41 1950 168 24,4 
195,1 19•60 230 31,0 
1961 1969 123 15,0 

TOTAL 777 100,0 

Del cuadro pre.cedente podemos saca·r como conclusión que 
Jas publicaciones pedagógicas han aumentado consi:deTahlemente 
a partir de la década de 1931 a 1940. Debemos aclarar que ·estos 
datos en ningún caso pueden considerarse como matemáticos, de
bido a la naturaleza misma de la materia y a las circunstancias 
de tipo material con las que se cuentan para hacer una .cataloga
CÍ'Ón de esta clase. Consideremos que este impulso por e·studiar 
los aspectos pedagógicos se debe principa.lmente al aumento de las 
instituciones .de educación que se hicieron presentes a partiT de 
esos años y por otro lado eJ fruto de la generación normalista que 
toma.ba experiencias y las aporta.ba en beneficio de la educación 
nacional. La producción anterior a esa época es completamente 
escas.a, cosa que demuestra el sometimiento t-otal a las .fo.rmas di
dácticas del extranjero, sobre todo si tomamos en cuenta que las 
instituciones educativas fueron regentadas por religiosos. Las dé
cadas de 1931-1940; 1941-.195.0 y 19<51-1960 son las más ricas de 
toda ,la época, dlo se debe al incremento i<ndiscuübJe de los Nor
males, que han producido copiosos frutos; la formación de profe-
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sores de educaci·ón media en las Facultades de FiJoso.fía y Educa
ción; ma<yor ·difusión de libr·os y revistas educaüvas y con eUo 
la propagación de nuevas técnicas, especia·1mente en lo que se 
refi.ere a Psico-logía Educativa; Jos requerimientos mismos de la 
nación en esta materia han hecho que se despierte el interés por 
preocuparse de los prüblemas educativos; la promoción de la 
UNESCO para procura;r el desarTollo técni·co de la ·educadón, en
tre otras causas han enriquecido el haber .bib-liográfico y pedagó
gico del país. 

Bl porc-entaje más alto de publicaciones corresponde a :la dé
·cada de 19'51-1960 debido a la importante fa<Cilidad prestada por 
la Casa de la C'uJtura Ecuatoriana mediante ·la publicación de la 
"Revista Ecuatoriana ·de Educación", que, dirigida poT prestigiosos 
educadores ha heclho posible la ma'Yor dilusión del' pensamiento 
pedagógico, es en donde se ha vertido el fruto de las experiencias 
de numerosos .profesores dedicados atl estudio y preocupados pnr 
el mejo-ramiento de la técnica educativa. iLa misma cosa diremos 
de 1a Revista "Filosofía, Letras y Educación" que duorante esta 
década presenta la mayor cantidad de publica.ciones y de igual 
manera ha sido e1 .bastión pedagógico de Ja Universidad Central. 

C.-Niveles educativos más estudiados. 

Nivel educativo Número de estudios % 

Preescolar 8 1,03 
Primario 312 40,3 
Medio 7t 10,2 
Superio.r 44 5,6 

Otros estudios 334 42,87 

TOTAL 7•77 100,00 
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Más del 5.0% de los estudios se han dedicado a reaHzar aná
il.isis de los niveles educativos en forma espedfica, lo restante se 
refierre a otros estudios de carácter general en el área educativa. 

Indis·cutiblemente el ruvel ·educativo que más ha preocupado 
a.Jos educadores ha sido d nivel escolar que tiene el 40,3% de 
todos los trabajos. Igualmente Ja influencia de los CoJegios Nor
males es la princi¡pal causa para que se haya dedicado la atención 
al nivel primario·, pues el nivel medio no fue tecnificado y robus
tecido con una Ley de Defensa Profesional que defiende también 
d aspecto técnico en Ja Educaciórr Media. Hasta Ja presente fecha 
la mayoria de los docentes deil nivel medio son otros profesionales 
o bachilleres en Ciencias de .Ja Educación o en Humanidades. El 
aspecto té.cm.ico pedagógicü en el nivel superio-r tiene un .po-rcen
tade muy bajo, 5,6% de estudios efectuados; cahe anota·rse que no 
existe una institución o éÚSttema para la prepa·ración de profesores 
unirversitarios. La preocupación educativa en general, en sí misma, 
ha sido escasa para los ni.veJes medio y superior. Se han reaJizado 
estudios rgene-ra•les que tienen que ver en parte ·con estos e·studios 
educativos pero no un estudio real y ·Científko de sus múltiples 
problemas. 

El nivd preescolar ·es el menos atendido en ·este aspecto, le 
corresponde el 1,3%. Los jardines de infantes fueron creados con 
el a·dv·enimiento del liberalismo y poco a poco se han ido aumen
tando .para atender la educación de los niños de edad preescolar. 
Froebel y Montessori se interesaron por el estudio de esta clase 
de niños y estas inquietudes fueron acogidas err el Ecuador, fruto 
de lo cual se ha podido encontrar en ocho estudios que .difunden las 
ideas respe.cto a la pedagogía de este estudio educativo. 

D.-Instituciones, pubUcaciones y 'autores. 

Como es de suponerse, el Ministerio de Educación Pública es 
una de las instituciones que se han preocupado de la creación y 
pub!Lcaóón de órganos de .difusión pedagógica. Temporalmente ha· 
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emitido boletines y fo.lJe·tos de difusión de materias pedagógicas; 
Ja mayoría de las publicaciones separadas corresponden a planes 
y pTogramas, así los Informes Ministeriales, ·los mismos que de 
ninguna manera -constituyen estudios de carácter educativo a ni
vel .técnico espe-cífico. Algun.os boletines c-onesponden a re·copila
ciones de clases dictadas en los cursos de capaci.taóón de l-os maes
tros, sobre todo los organizados por el Servicio Coope-rativo In
teramericano de Educación; otros son <boletines del Departamento 
de Estadí•stica que presentan los respectivos datos, aunque no en 
un estudio exlhaustilvo y con .conclusiones. 

ComQ iniciativa del Co·legio Normal "Juan Montalvo" nació 
la .Revista "Educación". Años más tarde y con el mismo nombre 
·se publi-c-ó otra revista, órgan-o de la Dirección de Estudios de Pi
chincha, actual DiT-ecóón Provincia-l de Educa.ci.ón, y porte·rior
mente se convirtió ·en ór.gano del Ministerio de Educación. Duran
te algún tiempo esta re·vista sirvió para publicaciones oficiales, más 
tarde, se trarnsformará en órgano del pensamiento peda.gógi.co na
cional. Durante su vida ha tenido algunas interrupciones. 

Como iniciativa también del Normal "Juarn lVIontalvo", .circu
la -regularmente la Revista "Horizontes", la cual sirve a la edu
cación primaria y en la misma 3·2 difunde las expe:niencias y prác
ti-cas de los profesores deJ Normal y de los a.Jumnos-maestros del 
mismo Co•legio. 

La Casa ·de la Cultura Ecuatoriana es otra de -las institucio
nes que se ha preocupado de la difusión de la cultura pedagógica 
mediante su "Revi·sta tE-cuato-riana de Educación", publicada con 
.cierta reguJaridad y está siTviendo a los intereses de la ·educación 
nacional. 

La Facultad de Filoso.fía, lLetras y Ciencia,s de la Educación 
con su revista ayuda en esta gran tarea y su labor se ·extiende más 
a las técnicas ·educativas para. el nive-l medio. 

En añm antE'riores existió un grupo de maestros interesados 
-en difundir las ideas educativas nuevas ·COn la publicación ,de la 
Revista "Cuadernos Pedagógicos", actualmente desaparecida. 
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Las publicaciones a que hemos he·cha. r·e-fe·rencia contienen va
riados motivos dentro ·del plarno educativo; hay aJgunas que con
tienen artículos lite·rarios, motivos referentes a temas científicos 
de otra clase; pub1icaciones legales y hasta da.tos sociales. La "Re
vista Ecuatoriana de Educación" es la -que más estrictamern-te se 
ha -C·eñido a su carácter técni.ca.. Cada número de la Revista se 
rrefie.re a un tema específico desarrollado .porr diversos autores, 
dando así una unidad ·conceptual de motivo para la mejor capta
ción de quien lo •lee. 

Es importante señalar tambiérn que Ja mayoría de las publi
caciones son esporádicas, sin estudios continuados po.r pa.rte de los 
autores, con contadJlsimas exn~ciones que denotan dedicación 
y especWcación, en la generraJi:dad son fruto de la emo-ción mo
mentánea y IIlO- de un estudia. sesudo y práctico; es decir que 
nuestra pedagogía adolece todavía del Ji.rismo, s·e ha·ce urgente 
entonces, el paso al plano cientifico. 

En J.o que se refiere a •los l·ibros publicados, hlegan a 134 en 
total, co-rrespondientes a 89 autores. Como se analizó anterior
mente la temática estudiada es variada, pero ha tenido preferencia 
para esta dase de publicaciones lo que se refiere a Pedagogía Ge
neral, a la cual corresponden 14 libws; a Historia de la Educación 
10 libros; estudios de Problemas de ·la Educa.ción Nacional 8 li
bros; Educación Rural e Indígena 7 Ji,bros; ,Psicología Educativa, 
Sistemas Especiales de Enseñar con .S libros publi.cados; libros 
sobre: Congresos y Seminarios, Educación Física 6; Didáctica, Or
ganizac~ón de la Educadón Primaria 5 libros publicados; Educa
ción Nueva, Evaluación, Enseñanza Pública 4 public.caiones; Di
dáctica de Matemática, Educación Superior, Pruebas Mentales 3 
puhHcaciones. 

De ·eJlo se conc.Juye nuevamente que nuestos autores han te
nido .preferencia por la Pedagogía General, la Histor~a y los Sis
temas Especiales de Enseñanza, ·es deciT, la propaga.ción de nuevas 
-earrientes educativas; Psicología Educativa, Problemas Nacionales 
de la Educación y Educación Rural e Indígerna, todo lo cual ·equi-
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vale al 41% de la población del libro y corresponden a 6 temas 
generales; la diferencia, el '5,0% corresponde a 28 temas generales 
de los cuales se ha escrito dos libros o uno solo. De las 712: mate
rias de la dasificación, 3,S de eUas se han publicado únicamente 
en revistas y ;34 materias se han publicado en libros. 

E:n lo que respecta a las casas editoriales, la llllllprenta de la 
Escuela de Artes y Ofi,cios ha prestélldo gran ayuda para las pu
blicaciones educativas; poste·riormente, la Imprenta del Ministerio 
de ;Educación, la Editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
que presta invalorables servicios para este efeeto y la Editorial 
Universitaria en la cual se edita la Revista "Filosofía, Letxas y 
Educación". 

Algunos libros se han publicado en -eJ extranjero y otros en 
impr·entas nado:naJ.es, sobre todo, ·e:n la Capital de la· Repúbdica. 

:En lo que concierne a los autores miremos el' siguiente cuadro: 

Autores con más de cuatro 
publicaciones En libros En revistas total 

Uzcátegui Emilio 14 42 56 
Carbo Edmundo 6 36 42 
Rubio Gonzalo 2 35 37 
Chávez Ligdano 2 25 27 
V elasco Ermel :2 19 21 
Tobar Julio 3 17 20 
Larrea Julio 8 9 17 
Murgueitio Reinaldo 2 14 16 
Guevara Darío 3 11 14 
Mena Joaquín 1 13 14 
Bastidas Jacinto 2 11 13 
Alhornoe: Hugo 12 12 
To-rres Luis F. 1 11 12 
Guarde ras José 11 11 
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Autores con más de cuatro 
publicaciones En libros En revistas total 

J ácome Alfredo 11 11 
Torres Nelson 10 10 
Ministerio de Educación 10 10 
Mo·ra M. Césa~ 1 8 9 
Congresos 4 4 8 
Cháv·ez Fernando 1 6 7 
Toscano Félix 7 7 
Abad Gonzalo 2 4 6 
Andrade Alejandro 1 5 6 
Bravo Luis 4 2 6 
Guevara Ernesto 2 4 6 
Laúea Gerardo 1 5 6 
López RaúJ. 6 6 
Pérez Aquiles 6 6 
Ayllón Carlo.s 1 4 5 
A~ias Raúl 3 5 
De Carbo Leonor 5 5 
Guarderas Bolívar 2 3 5 
Lara Hiéctor 1 4 5 
Mora T. César 5 5 
Romo ID. Carlos 2 3 5 
Utr-eras Jorge 5 5 
V erdesoto Luis 1 4 5 

Hemos tomado ·como hase a 1o-s autores que tienen hechas 5 
.publicaciones o más, éstos alcanzan a un total ·de 37 o; sea e[ 14,0% 
del total de 2148 autores; la .parte restante 85,1% corresponde a los 
autores ·de una a cuatro publicaciones. Del grupo anterior los 6 
primeros autores: Uzcátegui, Ca.rbo, Rubio·, OháiVez Ligdano, Ve-
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lasco y Tobar Julio son .Jos que tienen mayür núm·ero de publica
ciones ·en su haber. Los autores a los que ·les conespornde más 
hbros publicados son en sou orden: Emilio Uzcátegui con 14, JuJio 
Larrea 8, Edmundo Carho 6, Luis Bravo 4 y publicaciones de Con
gresos 4. 

Los autores que han participado de tal o cual manera con sus 
publi.caciones, ·en la mayoría de dlos han recaí-do responsabilidades 
administrativas o técnicas en .la educación de1 país; y aunque so
lamente como educad01res este sdecto .g.rupo de maestros se ha 
interesado por la propagación de la cultura pedagógica y han di
rigido con sus estudios y su .palabra la labor pedagógica en el ámbi
to nacional; ello.s han impulsado la creación de un haber educativo 
moderno per·o al mismo tiempo que han tomado esta posición, 
han tomado .consigo la re&ponsabiJidad de Jos resultados obtenidos 
hasta nuest·ros días. FJl trabajo de o•rientación es básico en cual
quier actividad humana, mucho más si se trata de la educación. 

Del grupo total de auto·r·es debemos indica:r que 31 de eUos 
son maestros que se han preocupado de estudiar los problemas 
educativos nacionales. Las autoras que tienen mayor número de 
arotículos son: De Carho Leonor, con 5 títulos pubJicados en 'la 
"Revista Ecuatoriana de Educación"; Ortiz Elisa, con 4 títulos y 
De Romo Raque~, con 2 articulas y 1 libro; las demá,g auto.ras han 
escrito solamente 1 artí.culo cada una. 

De ·la tabulación de los órganos de .difusión pedagógica se 
desprende que la "Revista EcuatoTiana de Educaci6n" ha publi
cado más artí·culos, 233 recopi•lados, equivalente al 36,2% del total 
de artículos publicados en revistas. A la Revista "Educación" per
tene.cen 131 pub!JicacionE>s, el 20,3%. Revista "Horiwntes" 84 pu
blicaciones, el 13,0%. Revista "Filosofía, Letras y Educación" 51 
artículos, equivalente al 7,6%. "Cuadernos Pedagógicos" y "Nue
va Era" 46 publicaciones cada una o sea el 7,1%. "MagisteTio 
Ecuatoriano" 17 artículos, e12,.6%. "AnaJ·es deJa Unive·rsidad Cen
tral" 12 artículos, 1,8%. "Boletín de Orientación Educativa." 5 
artí-culos, e'l 0,7%. '"La Escuela Nueva" ;2 artí·culos, 0,·3%. Bole-
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tLnes y Folletos 13 puhli.cadones pedagógicas, 2,0%. Otras revis
tas 4 publicaciones, E1 0,•6%. 

La más fecunda publicación, tomando en cuenta eJ año de su 
creación y el número de ar'tkulos pwbhcados es la "Revista Ecua
toriana de Educación", lo que da a la Casa de la Cultura Ecuato
riana una importancia prominente en la dif.usión de las experien
cias ·educativas, así como el estímulo a los educado:res para que 
puedan publicar sus trabajos pedagógicos . .Como se dijo más arri
ba, es la revista más específica de ·educación con que cuenta el 
país, tnda vee. que Jas demás participan también de otros géneTos 
o sirven para publicaciones de cará·cter oficial como leye•s, re.gla
m·entos, a.cuerdos, -etc. 

Otras revistas pedagóg.icas se han publicado uno o dos núme
ros y se han suspendido, a éstas las podríamos llamar publicacio
nes de caráCJter temporaQ. Actualmente subsisten cuatro. revistas 
impo'l"tantes: "Revista Ecuato.riana de ·Educación", "Educadón", 
"Horizontes" y "Filosofía, 'Letras y Educación". En lo que se re
fiere a "Anales" de la Universidad Central podemo-s decir que 
difunde artkuJos .científi-cos o tesis de grado recomendadas por 
las respectivas Facultades, pero publicaciones educativas o peda
gógica's encontramos muy pocas, son 12 artí-culos de esta clase 
publi-cados en su larga vida, ello equivale aa 1,8% de las publica
ciones pedagóg.icas. 

El 2,0% de Jos artículos de revistas constan como pubJicacio
nes no periódicas: holetines y folJe1tos con un total de 13 art.ícul::::s. 

De esta manera e.l le·cto-r podrá tener una visión cuantitati;va 
del problema en lo que se relaciona con el material publicado de 
·esta materia, así como la necesidad ·de contar con pu-blicaciones 
de difusión más -continua y regu!lar y más asequibles a la ma'Ynria 
de los e'ducadores. Esto facilitará la formación de un a.cervo pe
dagógico nacional que a-cumulado y elaborado dará Jugar a un 
sistema pedagógico de carácte-r nacional. Estos órgano•s de publi
cación pedagógica deberían tene-r rela-ción dire-cta con el Instituto 
Nacional de Lnvestigaciún y ExpeTimentación Pedagógica, de tal 
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manera que la investigadón ordenada y coordinada sea debida
mente difundida y el maestro pueda poner en práctica las reco
mendaciones y resu!ltados de tal investigación, con conodmiento 
caba1 de los mismos. EJlo corregirá, naturalmente, nuestra defi
ciencia de experimentar !Sin saber lo que se experimenta, sola
mente se ordena, se legisla, pero el educador no conoce las causas, 
pmce·dimientos y bondades de tal o .cual sistema o método. He 
aquí otra de las causas por la<s cuai·es no se tienen resu!ltados, no 
hay continuidad y no se han sacado conclusiones sea:n positivas 
o negativas. Debemos dejar el snoJbismo educativo y concre,tarnos 
a un trabajo serio y óentmco, en función de Ja objetivLdad peda
gógi.ca y de la realidad material del E,cuador. 

E.-Difusión de las obras pedagógicas 

Si bien es cierto. que ha habido instituciones que, dirigidas 
por educado-res entusiastas han creado- publicaciones pedagógicas, 
es también -ciel'to que taies publicaciones y las de ca·rácter particu
lar no han tenido la difusión que deberían tener. La .gran mayoría 
de maestros desconocen las obras pedagógicas .de los autores na
cionales, prefieren las obras ·extranj-eras, de cono·cer aquelJas. Ello 
se de1be no tanto a 1a falta de caiLdad porque las hay pedagógica
mente elaboradas y productos de estudio ·concienzudo, sino al 
prurito de buscar ·en el extranjero d modelo para todas nuestras 
á·ctividades y sobre todo en educación. También el g.ran desc-ono
cimiento ·de las obras nacionales se debe a la faJta de difusión en 
las instituciones formadoras de maestros y ·entre ,Jos educadores 
en servi·cio. Los profesore.s de Ciencias de la Educación no difun
den estas obras entre sus alumnos. De igua1 manera las revistas 
de educación tampoco llegan a la.s maestros mediante promocio
ne's y ptropaganda necesaria. Alguien ulamaba "ingenieros del al
ma" a los escritores, esto ilega con mayor propiedad a los escrito
res de la materia 'pedagógí,ca por ·Cuan:to el escritor de las Ciencias 
de la \Educación, así como e[ investigador de las mismas, está fo;r-
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mando directamente ·el alma .de Uil1 pueblo. Por esto necesitamos 
escritores de educación con concepciones prácticas y reaJes de la 
vida ecuatoriana, así como· la amplia difusión de sus obras entre 
los educadores. EI libro debe llegar a todas partes: a las fábricas, 
al campo. E[ I~bro pedagógico debe lJega.r a toda dase de maestros 
de Jas ciudades y de·l •campo mediante una actividad difusora a 
cargo de las instituciones educativas. No es de espe;rarse que el 
maestro se acerque al libro del cual desconoce su eXJistencia, eol li
bro ·debe 1legar a los educador:es de man€1ra fácil y e.conómica. En 
nuestro paÍS Se observa ea •COntraste total entre Ja difusión del 
texto escol:ar para todos los niveles, e-specia·lmente para el prima
rio y medio pol"'que eHo representa óptimas ganancias pa·ra los 
autores y vendedores, pues ti·enen mer·cado seg-uro, en cambio 
eollihro de temas pedagógicos no produce taJes utilidades, por esto 
se interesa poco en escribirlo y se .lo -difunde ta~hién poco, como 
consecuencia. ·En los •centros pedagógi.cos, •rellil1iones de profeso
res, cursos de mejoramiento, es.cue'la's y colegios taimpo.co se pro
paga eol libro pedagógico, es una realidad lamentable, pero así su
cede. No se discute, no se forma una opinión pedagógica general 
acerca de los problemas técnicos, administrativos o simpJemente 
sobre literatura pedagógica. 

Por su parte la>s h~bJiotecas, tanto púib1icas de esta ·Ciudad 
como las bibliotecas especia~izadas de los No·rmailies, Universidad 
Central y Facultad de Fhlosofía, no se han interesado po;r las obras 
pedag'Ógicas naciona.les, vemos que no existe .organización precisa 
en la generalidad de bs .bihlio:tecas. La Bi·blioteca Nacional y 
MunicipaJi son las que poseen la mayor parte de las obras consul
tadas, pero no cuentan con secóones organizadas ni catá·logo:s com
pletos. N o• cuenta ninguna de ellas co~ colec.ciones de revistas pe
dagógicas ·Completa>s, así ·como personal especia,lizado en la orien
tación de consultas en .ésta ni en 1I1Ínguna mater·ia. 

La Biblioteca .de1 Maestro que debería ser el centro de ~a di
fusión de la literatura pedagógica se mantiene en total descuido 
por su faJ>ta de organiza-ción, •Catálogos ry ·obras, así ·como por la 
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bita de concurrencia de los maestros para realizar trabajos y con
suMas. Esta Bithlia.teca debería contar ·con un Centro de Docu
mentación Pedagógica y rea·lizar amplia 'labor pe·dagógica con los 
instrumentos de la enseñanza técnica y de cultura infantil, desgra
ciadamente no tiene la atención debida del respectivo Iv.linisterio. 

La Biblioteca de la Facultad de Filosofia tampoco cuenta con 
una se·cción espedfica y completa de las obras pe·dagógicas nadona
les, sólo ·CUEillta específicamente con 1a .c-olección comple•ta de las 
reviiSltas que publica dicha Facultad. Esta biblioteca ca•r€ce 'de las 
más importantes obras de .pedagogía de autores ecuato.rianos. Se~ 

ría de desearse que se cree, anexo a esta Faculrtad, un Centro de 
Documentación Pedagógica para facilitar los trabajos de semina-. 
río y de investiga.ción de los: profesores y alumnos. 

La Biblioteca Genera1 de la Universidad Central no cuenta 
en abso•luto con ni111guna ohra pedagógí.ca ecuatoriana ni extran
jera. 

La Biblioteca de J.a .Casa de la Cultura Ecuatoriana reune la 
colección completa de la "Revista Ecuatoriana de Educación" . y 
unas po.cas oibras pedag;ógicas na·cionaJes. 

De pobreza .casi absoluta en o:bras de esta naturaleza son las 
bibliotecas de los Normales, tampoco cuenta con co-lecciones com
pleta.s de revi-stas, apenas tieneill pocos ej emp1a:res. Con estas con
diciones no podemos procurar. la formación de un sistema pe da~ 
gógico na·cional ni Ja sólida formación del educador. 

Cahe mencionarse que 1a Universidad Católica de Quito cuen
ta únicamente con una bibJLoteca general pero no cuenta con nin
guna obra pedagógica de autores nacionales. 

La falta ·de pe•rsonal preparado para la orientación de con
su-ltas es general. En algunas bibliotecas se han encontrado obras 
que se han ma111tenido intocadas, almacenadas, sin consultarse. 

En lo referente a J.os es-tudios bibliográficos casi se desconoce 
la materia pedagógica, seguramente por falta de oonncimiento de 
la existencia o po.r el escaso desarrollo de las ciencias .de la educa-
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ción hasta ·la fe.cha de la pUJblicación de dichos estudios bibliográ
ficos. 

Con este modesto estudio :creemos dejar sentado el ·criterio 
de que hace falta mayor eSÍUE)rzo por parte de las im.sütuciones 
de educación y mayor interés e.n los educadores para robustecer 
nuestro haber pedagógico .nacional y ·coadyuvar .Jos ·esfuoczos pre
téri-tos y presentes ¡para formar una cu:ltura nacional propia en 
materia educativa. Hemos analizado el mate•rial ,bibliog.ráfico con 
e'l cua1 se ouen<ta los .problemas que se han tratado y .Jas ne·cesida
des e·ducativas que de.ben primariamente soludonarse. Co111ocemos 
tambié.n en qué medida J.os educador·es . ecuatorianos han aportado 
co.n sus esfue.rzos para la difusióm. pedagógica, sabemos .Ja tarea 
concreta que debemos cump-lir para transfo-rmarnos e.n .productores 
de nuestra propia cultura, de nuestros propios si!stemas y méia:dos 
educativos. Sobre .todo, ·creemos habe:r 8.1po.rtado :para la propaga
ción de:I haber educa.tiv-o na.cio'l1!aJ con una referencia no realizada 
hasta hoy y de neoesrdad para los educadores y estudiarutes de 
estas disciplinas. Este .trabajo- guiará hacia ·la consulta y la inves
tiga-ción educp.tirva e.n .Jo que se relaciona con e.J: producto nacional. 
Creemos que .Jos profe.sores sabrán con ·qué mate-rial bibliográfico 
contamos y dónde encontrarlo, así .como el l'ecto•r podrá también 
darse cuenta ouáles son los pr-oblemas que puede estudiarlos e 
investigarlos ex!haustivamente de acuerdo al nivel que le inte
rese, así como re.forzar los estudios realizados. Creemos también 
que la Facultad de Filosofía sabrá tomar ·esta referencia par?- la 
el.a.boraóón de la1s tesis de grado y orientar a sus estudiantes en 
la mvesiilgación de alto nivel. 

En suma, creemos que la.s hipótesis planteadas ·en la planifi
cación de este trabajo han sido absueltas en el tra.nscurso de'l mis
mo, lo ·cual contribuye también a la conformación de las tesis pro
puestas al comienzo de ·esta Bibliografía. 

Quito, Setiembr·e de 1969. 
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MAESTROS A PERPETUIDAD 

Dr. Darío Guevara 

E~ maestro, d maestro verdadero que es más que .prec·2ptor, 
profesor o catedrático, porque •enseña y educa, instruye y modela 
Ja p-ers-onalidad humana en función sa.cial justa, tiene o encuen
tra muchos caminos para el ej·erdcio ·de su magisterio y el cum
plimiento de s'u misión grandio?;a, •sn aras de la pa.tria grande y de 
un mundo que aspira a ser fe>liz. 

En primer lügar tiene al discípulo -niño, jo:ven o adulto
a quien lo forma, día a día, con la palahra de sabor mágico, ·eil 
trabajo en fundón 'Crea,dora y d juego del s•entimiento en proceso 
de amor benéfico. Lo t'rata, lo guía y .lo ase,gura ·en seguro de por
venir, ya ·en las cuatr·o paredes del aula o ya al air·e libre, a la luz 
del día •que abre la bondad deJ gra.nde y S•abio li>bro de la natu
raleza. 

En s·egundo lugar 'tiene al hc·gar de.J discípulo y a la sodedad 
e.n que se me-ce la .c!una del disdpwlo, dos organi·smos i'h!tel'ldepen
dientes cerno la rama y el árbo•l o la mano y el .cuerpo, de quienes 
demanda .Ja cooperación y a quienes entrega la célula-hombre y 
la célula-mujer, en 1a ahundancia de su cre·cimiento, para robus
tecer :la naóón, dignificar la patria y extender los braz-os hacia la 
justicia y la igualdad del género humano. 
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En teree.r lugar tiene que procurar y dar las herrami·entas de 
luz y trabajo, y ahora sí no sólo al discípuiLo, sino a·l mismo com
pañero, ers, de.cir, al otro maestro y también al pre-ceptor, d pro
fesor y el catedrático. Y en esta magna empresa ofre.ce el hbro, 
la revis.ta, la prensa, unas ve.ces 'de la cosecha ajena puesta ai ser
vicio del ¡público y otras de la ·cosedha propia en entrega devota. 

Ya en ·eEJte ·campo, -e1 mae-stro ecuatoriano ha hecho grandes 
progresos. Antes, ·ha.sta los comienzos de este siglo, los escriJtores 
pro.fesionales le darban los textos para sus discípulos y para él tam
bién; aho.ra no; él mismo se provee de ,todo oe:l.lo, aunque no siem
pre ·desinte.resadamen.te, sin premura de lucro, sin fiehre de ri
queza. De\Sde 'luego, hay d maestro de los po,cos qoue pusieron o 
ponen el caudall de sus letras, de las bue111 .. as letras, a·l servicio de 
la educación, sin más recompensa que eJ .bien por oe1 bien, sin bus
car -derliheradam·ente el premio, el premio que se da'l1l los compa
dres de la pr·ensa y los camaradas de .I.as recíprocas a•lahanzas por 
la l'etra. 

Un gr.a.n poeta y critico de Arequipa, César Atahualpa Ro
dríguez, que también entregó su literatura au servicio de la ·edu
cación, reiVe.la •un ma·l de su pa•tria que ·es tambi-én de Ia nuestra y 
quién sahe si de todas las patrias Iatinoameriüanas. Dic-e él: "Pa
re.ce que para •que e1l esori,tor suibsista en 1la mem-ü'ria de las gen
tes, es· ne::esario que éste se haga elogiar todos los d-ías (no im
porta la caüda~d del elogio) en 11os órganos de la pwblicidad y que 
haga r·eproducir su retrato reiteradamente en actitud de prima 
donna. E-ste tru::o tan manoseado se llama en sentido estricto po
litequería literaria o propaganda ridícula de lo:s danes inte'lectua
les que se reúnen en las ·cafeterías para llamarse "genios" man
comunadamente". (Carta-próJogo. del libro "Tierra-Air·e" de A:le
jandro Peralta). 

Hay a.lgo más entre noso:tros, ap'licable a las letras y el ma
gisterio. Ha·ce peco tiempo dedame •un millita.r trotamurndos de 
las agregaciones diplomáti.cas y, a la vez, muy experimentado en 
los quehaceres púb,licos del Ecua·dor, que en nuestro país se mide 
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a los vailores humanos .por los {!argos públicos que han desempe
ñado en la administrac1ón del Estado o por la propaganda que se 
hacen o les han hecho sus ·compinohes. Esta es otra ve.rdad in
cueiSIÜonable, vigente en eil vivir y la <historia del magisterio ecua
toriana.. 

Tras ·este .preámbuilo sobre una enojosa realidad nacional, 
quiero decir que hoy me propongo llegar a aJ'gun.os maestros nues
tros que .trabajaron a peYpeltuidad ·con niño.s, jóv·enes, adoil·escen
tes y adultos, ya en las aulas ,primarias y medias, ya también en 
las facU'ltades superiores, por medio de la palabra y !las letras, 
siempre unidos por ila unidad dE'l pr·o.pósito y por ·el afán de con
quista de una meta común. Quiero, dicho de otro modo, referiT
me a 'los maestros que se consagraron a la docencia con el esplen
do.r de Ja virtud, con el brillo de·l saher, con la téc.Ili.ca renovada, 
con el •espirLtu de sa·crificio en bene.fi·cio de Ia coJeetividad, bajo 
el imperio de esa mís•tiica consagratoria que va desapatreciendo 
bajo e1l imperio de inter.ese.s ·eX!braños a•l apo.sto1lado. 

Ciertamente que el magisterio ecuatoriano tiene una era de 
maestros de doctrina lai.ca definida, de afán renovador y dispues
tos a repartirse en todas las direcciones de la tpatria ;para hacer 
luz y conciencia en el seno de la colectividad nacionail. Y era épo
ca sa.crificada, con sueldos bajos y mal pagados, y hasta con el me
nospre.cio del rezago coJonia'l de mentes caducas. 

Me refiero a'l establecimiento del nomnalismo .laico ·como .ins
tiltución normativa de la ed_uca.ción aficiat1 del Ecuador: Me refie
ro a la cruzada educativa que se de·spJ.eg•ó desde 1as aulas de'l Nor
mal "Jua<llJ Montalvo" y que fue secundada par el Norma.I "Manue
la Cañiza-res", estahle.cimieilltos fundados en Quito por eil estadista 
y revolucionario General Elioy Alfaro. 

Los tiempos y ias circunstancias han sido los artífices de los 
héroes, de los grandes .conductores de la sociedad y, {!Onsecuen
temente, de los mejores maestros del mundo. Para qué citar ca
sos, si todos están a la luz de las mentes claras. Mas sí hemos de 
pensar que nuestr.os prLmeros y grandes maestros fueron también 
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eJ· fruto de una épo•ca prcJplCla, cual si oumplieran la il'legada de 
los -buenos designios. .Pues· brevemente pensemos que a fines del 
siglo pas-ado clausuramos la hegemonía eclesiástica en los des,tinos 
d€11 Estado y .que, si'lll embargo, había un acechn de oposición de 
parte de la clericnJía. Asim~mo, pen~emos .que desde que salimos 
de la esda'Vitud ·colonial .caímos en ila hegemoiThÍa cast·rense, repar
tida en bandos que peleaban fratricidamente y se alternaban en 
el go,bierno de la república, al imperio ·de 1la fuerza, de ~a ba'la y 

de la bayoneta. 
Habíamo>s Negado a. una época circ.uns·tanciaJlmente c·aótica, 

pero -poT for;tuna para:dógica- librada im.icia·lmente po.r un mili
tar revolucionario que anteeedió a los hedhos de Rusia y México, 
o, mejor dicho, de Europa y los demás países de América, en eso 
de hacer educación laica s·eparando a la Iglesia del 'Estado y pro
clamando Ja educación sin >dogmas en los eSJtablecimien.tos oficiales, 
sin privar a los padres de familia de dar a sus hijos el credo reli
gioso que a bien ·tuv1eren. 

Alfaro, ya dijimos, fun·d;ó los .dos primeros NOTmales para la 
preparación, de huestes Jaicas del magisterio, y Leonidas Pilaza, 
otro solidado de la revo·1uóón liberal-radical, confió ~a dirección 
del NoTmal "Juan Mon.tauvo" a'l insigne Ma.estrn Dr. Leonidas 
Garda. Este benemérito educador tal vez IliO fue mae·stro antes, 
pero pronto: s·e posesionó de su función y encauzó tan admirable
mente su magisterio hasta consagrarse por entero y aun ser con
siderado como e1 iPa:dr·e deU No:rnnalismo La1co Ecuatoriano. 

García tuvo Ja virtud de creaT una mística pedagógica e ideo
J,ógica de laíci.smo integra.! en sus educan.dos y éstos, ya gradua
dos de p.receptor.es normalistas, se fuer-on por todos los caminos 
deJ pais, con d a1fa.beto en 'la mano, la luz pro.fi.cua en la pa1abra 
y un inmenso caudal de civismo en E'l corazón. Se repartieron ellos 
no· sólo para im.s,truir y educar a Jos niños ,en akan.ce del mañana 
mejo·r, sino además para reestructurar los ambientes an'quilosados 
por el fanatismo y la decidía, no sin recibir la embe-S'tida de los 
residuos ·cavernarios. 
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Garteía renUinci·Ó el .ejercicio de 1la a!bogacía que era su pro
fesión ori,ginaJ' y se auto,graduó de normalista, porque se propuso 
hace~ del norma,lisrrno ·ecuatoriano, una congregación misionera 
laica destinada a eump.Jir la ·cruzada de ·vigenciá de las libe.rtades 
patrias en torta:l, porque quedaron incomrpletas después de -la re
volución emanc~adOil'a de nues•tros padres insurgeil1!tes. Y ·en tal 
congregación de excelso-s propósitos, el superior debía -confun
dirse -c-on sus colaboradores y sumergirse en ,]as .entrañas espiri
tuales de[ disc~pulado. Por eso Garda arrinconó e.I has,tón acadé
mico de las leyes y tomó la vara del maestro :de escuela que ya no 
€Ta la fatf.dica palmeta, sino la regla de •la ·escuela para Jas buenas 
dir·ecdones. 

Leonidas Garoía forjó en .la conciencia de sus .colaboradnres 
y en ila de sus .di.sdpulo.s, la misión de hacer práctica la enseñanza 
sin dogmas que ya era patrimonio de;l Estado por prescripción 
cons,ti.tuciona1. Sahía él .que ·desde los tiempos de la cd'onia hasta 
la norvena ·década del siglo de la inde:pendem:ia política, se di-cta
ron leyes que se .las a.cataron y no •S·e las cumplieron. Pues eJ' no:r
malismo .ecuatoriano debía romper esa tradición corrupt•ora y hacer 
pr·á•cüca la ley, por lo menos, en ,]o concerniente a la educación 
na·cional. Y esto no -era •tarea .fáci'l, pC!rque el norventa por ciento 
de los maestros del Estado .es.taba muy avenido con la educación 
confesionaJ. 

Por otra parte García inculcó en la conciencia profesional de 
sus co.Iaborado:res y discípulcos, la necesidad de oponerse a Jas re
vueltas mi,Jitar.es y a1 predominio caóltrense en los des,tinos po1í
ti•co-s y sociales de la República. Consideraba é-l que esas ·con.s1an
te'S reheJ'io111es .de .consecuencias fra•tri·ci.·das y de em1pobrecimi.ento 
de.l,país, fueTon causa para que la educación del Ecuador se man
tuviera .eru su atras01, desprmris.ta de maestros idóneos y de es.cue
las surficiente.s; desprovista de los implemenitos indi·spensaihles para 
e1 desarroUo de 'la cultura y hasta de1 diner•o. para abonar los suel
dos a los preceptor,es que Ca11e los llamó "representantes de[ ham-
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bre nacioll1al", tomando ·el mo.te ·de España que se aplic-ó en caso 
semejante. 

Por esta otra pos'idón doCitril!1aria de maestro, des¡pués de la 
:nevolución mili.tar dt:'l 9 de ju.1a.o· de 1925, Ga:t'cúa fue separado de 
la Dirección de!J. Instituto Norma'l "Juan Morutalvo", largamente 
ocupa,da por él; pel!"o hasta entonces ya había ganado él área de su 
despJ'iegue nacional ¡por medin de las grandes .legiones de ma.estros 
noii'Tilalistas que cumplían eJ: imperativo de su profesión· y que 
prontamente· 1la prcdamarol!1 Apósto·l de la Edu.cación Laica Ecua
toriana, con los a.tr.ibutos de insuperado en esa bril1ante cTuzada 
de nuesltra educación ¡pública 'laica que .traspasró los umbra.l.es de 
la enseñanza primaria y JJ:e,gó a .Ja s·ecunda•ria y superior, como se 
llega a cualquier parte cun -la magia de las pro¡pias virtudes. 

Indudablemente Leonidas Garda no hizo milagros, porque no 
fue pro.videncia1; pero contó con prestigiosos colaboradores de sus 
propios dliscípulos, entre los cuales nos vienen a la memoria los 
nomhres ecnsagra·dos ·de Abelardo F1o•res, César Sylva, Leopoldo 
N. Chávez, Manuel Utreras Góme;z, Alfonso A.ulestia, Francisco 
Terán, Luis Felipe Torres, Aurelio Gal'cía, Luis H. Jarrín, U1piano 
Navarro, etc. y con ellos, esos huenos pedagogos de las dos misio
nes a;lemanas. Empero, de su ¡propia 01bra salieron hacia i!.as escue
las, con los bríos y la :nmma de su cornductor, esos otros valores 
de la educación nacional' como Carlos Romo· Dávila, Fernando 
Chaves, Osear Efrén Reyes, Luis Felipe Castro, Luis Augusto 
Mendoza Moreira, MfredoCarrihlo, Julio C. Larr.ea, Gonzalo Albad, 
Edmundo Carbo y tantos más que di.ero•n paso a la generaóón de 
Nélson Torres, Gonza1·o Rubio Orhe y de otros buenos ma·est;ros 
más que siguieron dervotament.e la esc·uela de Carda, todavía :no 
mancillada por e.I sandhi>Emo de los in!tereses posiüvos. 

El' ó:t:gano. principa:1 qu·e l•levaba ha·cia e.J magisterio del país 
la vida nueva d€'1 Normal "Juan .Monta:Jrvo" y la .corriente de sus 
oTientaciones :pedagógicas, y las le•eciones para los maestros pri
marios, era la 'revista "Hori.zo'l'lltes", dirÍigida por Luis Felipe To
rres. Esta publicación periódica, de tray.ec.toria proficua, €Staba 
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llamada a constituirse en una especie de manual del maestro y 
del discípulo, en la contribución de los cate·drá<ticos y en la pJana 
de ensayos literarios y [pedagógicos de los estudiantes del Plantel. 

El Instituto No-r>ma·l de Varones de égida laica, con su casa 
memarahle en :los huertos de "El PJacer", sigue toda;vía en su pues~ 
to· y bien c.re·emos, aooque n.o lo sieaitan, aunque no lo. vean, que 
el espí<riiu de García es.tá -vi~ilando las Iahores del colegio de su 
vieja regencia, para que mar-che sin tr.egua en el vigoroso impulso 
de la edUJCadón Jaica ecuatoriana. 

A Garda .le suce·dió en la fUllJCión dire·c.tiva del Norma.! "Juan 
Montalvo", e:r que fue su Secr.etario y maestro he.cho a su imagen: 
Pedro Alfonso !Castrillón. Y la mej·or a·cción puesta a prueba en 
homenaje a· su Husitre anteceso-r, fue su renunciamierü·o a:l ejerci
cio de la pwfeE~ión de a,bogado para dedicar•se exdusivamerute al 
magisterio, trBJbajando 'Con tesón, con pasión, .con d convenci
miento de hwber elegido Ia mejor de las carreras ¡por su servicio 
a la sociedad. Es·te gesto ¿ac-aso no es 1di.gno de .lo.s mej·ores ap1au
sos? ¿A,caso no es un motivo de la consagración y la gra.titud na
cional, si hemos visto numerosos maestros que !han bus·cado la 
a"bogaoía u otras pr·ofesiones académicas, para ·renunciar el ma
gisteri'o o voJ'ver a .él' sólo en fuerza de necesidades o cáJ.culos eco
nómi·cos? 

Pero ¿quién puede ser e·l sucesor de Garc.ía, si no por su gran 
convkdón laica y su .po•der de forjar voluntades para la iransfor
maóón es;piritual ·de Ja na·ci.ón, si por el ·renrm.ciamiento· a las 
profesiones lucrativas por amor a la educación en el paí1s? No es 
fácil encont>rar al maeS\tr•o en >tales .condiciones ·con·cretas, pero lo 
hay sin duda ·en ·O.tras áreas superadas que bien merecen la gra
titud nBJcionaiT y e>l lauro de 1a patria. 
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En 1,92'5 asomó en el .país un maestrn normalista que empezó 
sus estudios en d Inshtuto NOTma.l "Juan ·MontaJvo" y coronó su 
carrera en el Instituto Normal "Abelardo Núñez" y en el Instituto 
Pedagógico, de la República de Chile. Vino acá, aa~ coraZJón de la 
Patria, püseído de bríos renovadores, -con ánimo de servir a la 
educación de su país. Además, asomaba ya como autor de obras 
de méri1:o literario-ipeldagógico como Jos "Músicos chilenos con
terrnpüráneos", "Los pedagogos de la .Jiberltad", una novelita pri
migenia· de "El hombr·e que no surpo vivilr" y al!gún drama que lo 
vimos representar en el Teatro Nacional Sucre, en nuestra ado
lescencia normalista. Así ya se .perifilaba como el escritor y maes
tro ·que buscB.Jba su senda, y que :pronto se encontrará con la his
toria patria, la legi.E['aóón de~ niño en e.l Ecuador y rma variedad 
asombwsa' de obras y temas de 1as ciencias de la educación. 

Este ma·estro se sobrepuso a García ·en cuant•o fue Director 
General de Normáles y Director General de Educación; imitó a 
Gal'CÍa pol'que, después de gra-duarse de ahogado, renunci·Ó el 
ejercicio de eslta profesión de vanidos·a·s perspe·ctivas, pa:ra entre
garse po•r entero a la ·educación e~cuatoriam.a en todos sus niveles, 
ya ,como doeente idóneo, ya como dirÍJgente de eauces sUtperados 
y ya eomo guía experto por medio de revis,tas pedagógicas y de 
libros diversos de }as Ciencia':; de [a EJducación:. 

Quienes están ha:biituados con el movÍJmiento cul'tura~ y peda
gógico dea' Ecua,dor, ·comprenderán fádlmente que estoy refirién
dome a ·Emilio Uzcátegui. Y aqu:í vale decir sin temore'S ni deudas 
ni compromisos, que na:die en el país ha tenido mayor campo eje
cutivo en Ja educa.ción ·ecuatoriana que él, aun descontando los 
años de lucido servicio en e1 exterior a ·cargo de la UN:ESCO. 

Todo cuanto queda dicho de este benemérito maeS!tro· es sola
mente un preámbulo a lo que queremos decir en esta o•casión, 
porque si es cierto que ya él está perpetuado en la pe·rpetuidad 
de !SUS libros, itiene en otro abono rma obra que hizo conciencia, 
que hizo luz, camino, v·enda'd y s.upe-ración auténtica· en ea' magis
terio nacional. Me refiero- a J.a TevisJta EDUOACiüN que empezó 
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a circular al precio de 10 centavos para los maestros y 20 centavos 
para los parti.culares, el primer día de abril de 1926, como órgano 
de [a Dirección de Estu'dios de Pichincha, dirigida por Emilio Uzcá
tegui y administrada por Rugo Alemán, poeta y escTitoil' de .la ge
neración modernista. 

Uzcáte.gui decía €ltl la intr{)ducción de es'te ,primer número 
de EDUiC:A.CION, en muy po-oas palabras, [o que era la verdad 
de su ihora y a1go de lo. que ·consag•raría su porvenir, a fu·erza d·e 
voJ.untad, constancia, talento y dinamisrrno puesto. al servicio de su 
causa categórica. Deaía: "La presente revisba no constituye el 
primer esfuerzo que se haya he·cho en el sentido de dar al magis
teTio naciom,a•l una pUJblicaci-ón propia, mediante [a cual puecLa man
tell1e:rse all corri·ell1te de Jos a'Van<ces de la ciencia de ra Educación. 

"Diversas causatS, ia f.aJ.ta de perseverancia entre las princi
pales, han determinado una vida -demasiado e.fímell'a para esta 
clase de pu.blicaciones. 

"Al emprender esta nueva tentativa, queremos eonfiar en que 
nuestra laibor ha de ser tenaz y constante y que, en cuanto d:=
penda de nosotr-os, no hemos de desmayar hasta conseguir que 
esta revista se asegure una vida que pueda aspirar al ca.lifi.cativo 
de perenne. 

"EDUCAC'ION es una revista de ílos maestros y para los maes
tros. Ahier!tas están sus páginas para e~ pre.cep'torado, como tam
bién ¡pana :todos aqueHos que· sin ser maestrüs se interesen por el 
.progreso de J.a cui.tura y por la e'ducación de la• niñez". 

E:fectiovamenJte la revi::;ta EDUCACION por él fundada en su 
calidad -de Director de E::1tudíos de Pio:hincfua, llegó a •tener su lar
ga vida, l·a vida pere•nlne que él asrpii!'aha. AfLcanzó 44 números como 
órgano de la Di•rección Pro'Vincia-1 de .Educadón y prolongándose 
como órgano deil' Ministerio de Educa.ción, llegó al número 127, 
apar:te de otros voliÚane-nes que salieron con su> no.m.bre y de esa 
misma impTenta de.J Esta.d~, en juegos de intereses c:reados y de
sarraigándose 'del objetivo que se CUJIDphó bajo la dirección de su 
fl!'l1Jdador y de unos pocos suc-E,sores de g,ralta memoria. 
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Des·cartando todos los pecadilllos de las manos ajenas, indu
dablemente nirug¡una revista de su géne·ro ha tenido la larga vida 
de casi medio siglo, ni la giga:n1tesca utilidad q.ue EDUCAC10N ha 
prestado a J"os docentes y aun a los educandos, por medios direc
tos. O digamos de ·otro modo: no hay oü•a revista de Educación 
que más positivamente haya Iile1gado a educandos ecué\ltoTianos por 
medio >de los maes-tros y por medio de lec-turas elaboradas o esco
gidas para eHos en oferta inanedi•ata. 

Por t'Odo es,to y cuanto más podríamo;; decir en torno a la re
vista, !hay pa.ra creer •q>Ue Ia obra más crecida, más po;pwlariza·da 
y más perdurable de Emilio Uzcátegui está en l·a revista EDUCA
C'lON que él fundó, poTique ·con ella se fue a los maestros de todos 
los nivel•es educativos de la re·pública, por medio .de lec-ciones prác
ticas, 'l1orané!IS de enseña'Il!Za nueva y todo el bagaje que requerían 
los maestros. 

Por [os il11Úmeros sucesivos de Ia .revista EDUCACION diri
gida por Uzcátegui, desfil.aron los grandes pedagogos del mundo: 
Dewey, Sarmiento, Rousseau, Tolstoy, Kers.chensteiner, Montesso
ri, Ingenieros, Lunatcharsky, Vasconcelos, Decroly, Tagore, Nator¡p, 
Mercante, Vaz Ferreira, Ferre.r de la Guardia, Spencer y todas 
esas grandes figuras que o.1hrieron surco·s propios 'PaTa la e-duca
ción y ensayaron la bueil1!a siemlhra. 

Además, ccm má:s de ·cuarenta años ·de anticipación a nuestro 
tiempo, en ese órgano de la edUJca.ción ecuatori.ana se public•aron 
largas series de títui1os de libros pam niños de 12 a 16 años, series 
pasélldas por una· selección pro1ija, instJrucüva y amena, similares 
a léliS que se dif.UJilden -en .E•5•paña y .que en:t·re nosotros, por un 
apreciable .tiem¡po, lo hizo recién el profesor Hernán Rodríguez 
Castelo, ell1· 'las col.umn.as del diario "El Tiempo" de la ciudad de 
Quito. 

Uzcátegui llevó [•a revi.s>ta EDUCA:CION al Ministerio de este 
Ramo, ;para que sea su órgano oficia.ll y tenga mayor. eirculaciión 
erutre los maestros del país, gra.cias al mejor auspicio del Gobier
no. Y la dirigió él mismo en su calidad de Director General de 

119 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Educación, desde enero de 193ü y con el NC? 45 hacia adefante. 
EDUC.AJCION, en esta nueva fase s~gui'Ó la> trayectoria de la 

primera y alcanzó creciente .brillo, excelente utilidad y rpro.fusa 
difusión gratuita. Gra!llJ empuje tomó también -cuando la dirigió 
Fernando Chaves en S•U función de Direct-or Gene<ral de Educación, 
en aquel1a época en que se aceleró nuestra reforma educativa al 
estilo de :MéxicO'; 'Pl;les la revista n.evaha a los maestros las instruc
ciones y [os planes de trabajo- ,que pusieron a la es·cuela en función 
eon Ja comunidad. 

A Emilio Uzcátegui le correspondió tambié!l'll fll'l1dar la RE
VISTA ECUATORIANA DE E'DUC'AC10N de la Casa de la Cul
tura. Ecuatoriana, Hl 1S47. Bajo su dirección salier·on 3·7 n!Úmeros 
bimensuales hasta julio-agos:to de 1955, todos encaminados a seTVir 
a las ma.yori·a•s del magisterio naciona'l mediante 01rientaciones 
prácticas y nuevas, además de la información del movimiento edu
ca:tivo inteT'IlacionaJ .como- signo de cuütu:m y es¡pejn de ejecutorias 
nuevas. 

Uzcátegui dej-ó Ja dire·cción de esta revista porque parltió ihacia 
el exterior, a currn¡plir su misiÓJ1 pedagógica al ser•vicio de la UiNiES
CO. Su sucesor .fue otra ve'Z F-ernando Oha·ves, otro maestro de 
extr·aordinarias ejecutorias y muy versado en letras. Siguieron 
o>tros direc.tnres y la revista fue .transformándose en órgano d-e di
fusión de U'Jlidades pe·dagógicas, sin duda en ganancia cien.tílfica, 
pero en menoscabo del benefi.cio a 1os maeoltros de los niveles pri
marios. 

Uzcátegui .vo-lJVió a la patria, volvió a la Ca·sa de ~a Cuiliura 
Ecuatoriana y vc~vió .tambié-n a la .Direc-ción de 1a REVISTA 
ECUATORIANA DIE ·EDUCACLON. Hastél! el rato de escribir es
tos renglones, ya están publicados 6·5 .números, y las últimas en
tregas tiene'lll 'traibajos que re·veloan que nuestra educación ha e.n
CO!Iltrél!do caminos que ha-cen del estudio y el hábito, dd. •libro y el 
trabajo., un cauce -de promisO'ria superación, .de renQvél!das esperan
zas y de aveonltaja·do, desarroNo n•adonai. 
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Ya que hemos hecho un parvo esquema de las dos mejores 
revistas de la educación ecuatoriana, ambas fundadrus e impuJs·a
da<S por un maestro eximio que se mantiene en la hrega de su largo 
a'Pnstolado, juslto será re·corda•r loa o·bra de otros maestros de las 
mismas .parcelaLS. Por ejemplo a Cad·os T. García, normaEsta de 
las ,primeras hornarda·s que ·sostuvo largamente, desde 1917, la re
vista EL .MAGISTElliiO ECUATORIANO, revi.s•ta que se adecuó 
bas:tante a su lhora reno'Vadora en eJ' paso· -del memorismo escolar 
a la escuela del raciocinio y la hus•ca del sentido práctico de la vida. 

:EL MAGISTERIO ECUATORIANO tuvo gran dilfus1ón en el 
país y fue extraordinariamente Úitcl a ilos maestros ·que no pasaron 
por las auJ.as de los Institutos Normales y sumaban, probablemen
te, el 99% de docentes primarios. .Por eslte servicio, Carlos T. 
Garda .quedó a per,petuidad, perdonándo1Ie sus pecados posterio
res, de cuando twvo pa·:rte en la persecu.ción oficial a los maes•tros 
de izquier.da, .cuall1!do era todavía un deli·to luchar ¡por eil imperio 
de la jus:ticia socia'l. 

Y para que la juSiticia del de,ber no se quiebre eru .esta sel!lda 
revisionista, no oabe olJvidar a un maestro de la escuela confesio
nal que ~e asimiló a la renovación laica y que deSide 1891 a más 
allá .de 1912, sosltuvo religiosamente ia RIEVLSTtA üE LtA EDUC:A
CION POPULAR, .cc;n gran difusión entre los maestros y ahun
dal!'l.te material didáctico, es dedr, de ~iteratura didácti.ca· para 
uso de los maes-tros y los e.ducandos. ·Ese beneméritn educador 
fue Daniel Enrique Proaño, cantado poT Celiano .Monge en ese 
humorístko soneto ütUJlado "El sombre-ro de copa aTta". Proaño 
era, ,pues, devo<to rde ese sombrero llamado también "huche" por 
unos y "tarro de um:to" por otros. 

En esta em¡p11esa de hlegar a los maestros por medio de la re
vista, aventajado puesto tiene Julio C. Larrea, maestro de buenos 
libros y fU!ndador de la revista• NUEVA ERA, re'Vista que comenzó 
a< salir e;n La'tacu111ga, en 19;3,3, ~uego en Arrnbato y des.pués en 
Quito., también con buen'a demanda del ;magisterrio nacional. NiUE
V A ERA sí respondió a su nombre y hasta se fue fuera deol pais 
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siguiendo a su Director conver1tido en trotarrnwndos, pero siempre 
con l'a bandera de rma misión pedagógica. 

Y pa•ra no ·extendernos más en este cam¡po de encontrar maes
tros a per:pe:tuidad en; esa cruz·ada de hl·e¡gar a los demás maestros 
y por medio de éstos, a los niños y jóvene.s fundamenrtah.l'Jlente, me
dianrte UI1J órgano acr·editado de orientación pedagógica, precisa 
recorda·r a CUADERNOS PEDAGOGIOOS, dirigidos por Fernan
do Ohave's y reda·c<bados po'l' uma valiosa generación de educadores 
que entregaron sus conocimientos y sus i:niciaJtivas a[ má:s tem
prano fl.orecer de }a pedagogJa [}JUeva y de 1a renova.ción e·du.cativa 
en el magiSiterio nacional. 

"Por los frwtos los •connceréis", dice rma s·a1bia senrtencia bíbli
ca. Y es cierto, indiscutiblemente cierito que por los frutos se co
noce más a los hombres, y mejor si esos :Erutos son pa.ra beneficio 

'de la familia, de la sociedad, de la nación o de la patria; si' esos fru
tos ·barren las fro:n.teras con ~a .fue¡r¡za de loa semi:Lla y hacen el mi
lagro ecUJlllénico de la magia del sembrador. 

En atención a los •frutos logrados y en consideración a los mi
lagros de la siembra en áreas de furtmi.dad salvadora, yo cLreo que 
existe un triángulo preciso y ¡p~roficuo •de sembradores ecuatoria
nos, cuyos véritices SOll'l Lec!llidas Garcia, Emilio Uzeátegui y Carlos 
Romo Dávila. Y ya que he trazado, co:n escasa pericia, las imá
genes de los dos primeros, ahora· me ocuparé del te1reero de la 
tlri.lo,gía. 

Ca·rlos Romo Dávila, como .tantos dis·cípulos de García., llevó 
su misión por d.iferenlte.s campos de la educación ecua.toTiana. Pero 
un día de may.o. de 19518, el Espkitu Santo de l'a• Pedagog.ía descen
dió sobre su ;colegio, ·el Colegio Picllincha, y tal vez más sobre su 
Rector, e~ mismo Romo DávHa, quien tUNo la singular ocurrencia 
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irumediata 1de fumdar nna nueva rerligión de fe y amo~ con el culto 
al libro. 

Carlos Bamó a los estudiantes más grandecitos y más enJtus
siastas, y .con elJo,s compuso un altar, el AL'taT ·del Libro, en e~ fondo 
del' SaJón de A-ctos del Plamltel. La foto se la ve todavía en Uli1 libro 
de MemO'rias, con e-sta noticia: "En la rparlte SlliPerior Uli1 dibujo 
estudiantil tomado del QUIJOTE de Dalí; bajo él un gran libro 
de flores ·en cuyas páginas se lee ":EL QUIJOTE"; a los lados, dos 
tomos de la obra cervantina, edición a.notada •!)or don Nicolás Díaz 
de Beil.1Jjumea, il'ustra•cicnc.s de R.ca•rdo Balaca, Mo!l1!ta~ner y Simón, 
EdJ..t01re.s, 1'880, que cada año' honra y preside el A!ltar; los Siete 
Tratados de Monta1tvo y mucihas o·bras má's hacia abajo y a los ex
tremos; en ila ,pa·rte alta (mUTo) ilusrtradones de Quijote y San
cho, emltre los cuales Se puede ver ,co•n clarida·d espiútual perma
nerute los Molinos de viento ... " 

Sin duda, ante· el Altar de1 L~bro nadie en particular o&ició 
de sacell"•dote, rpor1que allí ·e·s.t8Jba presidiendo la novisima Fi·esta 
del Libro, eil espíritu in~¡pirado de Don. Miguel- de Ce<rvantes Saa
vedra y jnnto a él, ·€'1 e~píriltu soñador y ahruista de Don Quijote 
de Ia Mancha y el e~rpíriltu ambicioso y práctico del flemático 
Sancho. 

La Fiesta se desarrolló en ambiente de músi.ca selec!ta, can
ciones corales, T·e,citadone.s apropi8ldais y ba·Sitante regocijo juve~ 
nil; pero 1a parte ritual de la misma fue ,la solemne promesa de 
amar y lee~ e1 libro, y leerlo resumiéndolo y comentá:ndo1o, y 
creail'lldo altgo1 tambrén bajo d ·alado imperio del mu:ndo escrito de 
las ideas, de la imaginación, de la fantasía. 

ESie mismo año de 195•8, los estudiantes del Colegio particular 
Pichinciha completaron cien resúmenes y ·comentario's de libros 
difere~ntes, que los -recogieron en Uil1. gran libro digno de merecer 
su rpublkación, como tesümonio ·de lo 'que 'puede dar la mente 
juve!Ilil' en una em¡pre6a de ·voaunta.d dir1gida po~ un c·úmulo de 
ideales y ila' magia rpnrte:ntosa dd maestro, del maestro inspirado 
por los dones soberanos de su -apostolado. 
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La FIESTA DEIL !LIBRO ante el ALTAR DEL LIBRO se re
pitió en el Coleg.io Pich.incha,, de Carlos Romo Dávila, en los años 
siguierutes también, cada ve'Z con mayor solemnidad, cada vez con 
mayor entusiasmo, y siempre ,con la .promesa devota de leer asi
duamente las huenas obras, de resumirlas y •comentarlas, sin pa
trórn algurno, como ·querrían rlos cnlticos pr.ofesiona•Ic:5 del magister 
dixit o los pedagogos de ca'lcuJ.adas medidas. Y es na1tural que al 
cumplir esa :prorrwsa o solemnizar ese voto, también cu'rnplían el 
deber de amar y enr~quecer esa lengua de Dios que dijera Cados 
V y que la ·glorHicarorn Cervantes en E.sparña y Motll'tal'vo en Amé
rica .ES[lañola . 

.Pero tan ,felices comieruzos no debían quedarse alli, con el 
egoísmo de casa <l!dentro. No. Carlo,s Romo quiso ir a los demás 
Colegios de Quito con b cruzada del libro en función de lectura 
juvenil, erstableciendo y fomen1tando los concur.sos de li'hros [eidos, 
ya e1n opera·ción es.crita y ya, asimis.mo, en ex¡presi,ón verbal o de 
oratoria. Y la oca,si•ón no se dejó esperar. El mismo lo cuenta: 

"iEn J.,961 -dice- fui n-ombrado Jefe de Exterrusiórn Cultural 
del Deparltéllffiento de Educac·ión del' Munircipio de Quito. Pedí 
al Director, señor Luis Ma.Jd.onado Tamayo, que lograra de la Mu
niciJpaJidad una Ordenane:a creai!1Jdo los Concursos y la Fiesta del 
Lilbro en los colegios de la ciudad. El señor Maldo;nado Tamayo, 
educador y periodista ·de gran capa-cidad intelectual y de probada 
dedicación a la cultura de las juventudes, puso al servicio de esta 
causa· todo. el entusiasmo, y consi1guió para 1a Capitarl del Ecuador 
la prioridad de Ja cul,tura est1udianrti:l latinoamericana, por medio 
de 1a lectura ¡permanente ·del libro en las aulas y de }o's CONCUR
SOS ESICRITOS Y ORA1LIES DE!L LIBRO LEIDO". 

Los Concursos rdel Libro Le.~do, poco a ipO.CO •Se extendieron 
a ·colegios y e-scuelas primarias de todo e1 país, conr proyecciones 
hada el exte:rio:r, y 1o que comenzó ·como i.ni.ciativa de un colegio 
y un hombre, ahora es ¡patrimo!Thio de mlliilireipios y del' Ministerio 
de Educa,ción ,P,úbUica, en rep¡resentación del Gobierno y de las 
grande'S finalidade;s de lar educación nacional. 
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Mientras esta cruzada de cuLtura .marciha ya con pie firme en 
lü<s calendarios de la cut1tura na.ciona1 y en el corazÓiiT del civismo 
ecuatc.ria,!lo, Ca·rlos 1Romo Dávila bus,ca -otras áreas par·a extender 
y mu:ltilplicar su ·siembre trascendental pm medio deil libro·, el 
maestro y la .cooperación social. C001. este propósito fundó el Cl'ub 
Ecuato-riano del L::bro que mantiene· una actividad permanerute, ·en 
positiva función cu~tura·l y educahva, y con simila·r propósito hoy 
tiene su ;gestié.n ·en el! Grupo Andino, ¡para empujar su noble em
presa sobre los rieles del Conrvenio .Amdrés BeJlo. 

¿No es é:o.ta una acción gra!l1Jdiosa del maes•tro Remo Dávüa, 
del maestro que llegó a su meta deEpués de ·ensaya·r caminO>s como 
los de pr·e¡parar talleres para que se entretengan .proveciho.samnte 
los jóvenes d3 buena voJuntad en los .días de va•caciones libres? 
¿No e.s ésta una justa posición de la gran trilogía de maestros 
ecuatorianos asegurados ya en la gloria y en la gratLtud nacional 
por obra de sus buenos hechos, ip·a:ra honra y gloria del precepto 
bíblico? 

Otros maestros ecué!Jtorianos de pa:rec·ida ruta sí los hay. En 
otro caso lo toma·remos a Reinaldo Mungueytio, el nOTmalista que 
como Uzcátegui dej1Ó las auJas del Norma1 de Va·rones de Quito 
para irse a tomar grado de maestro en la Es.cuela, Normal "Abe
la:rdo Núñez" de Santiago ·de C!hile. 

Desde las aulas ehilena's se rerveló como un apasionado de la 
educación popular y alM, ei!l Santiago, ya tomó ¡parte en rra organi
zación de •r::olO'I'üas escc~ares y en los cursos nocturnos pa,ra obre
ws. A.cá, en la patria·, desde 1S'20 hasta 193,2., se preocupó viva
mente de l·a organización de Colonias •Escolares de Va·caciones, 
tarea saluda,ble que escasamente la ej erci:tamos to-davía en mu¡y 
pequeña es.cala. :E.s·as colonias de la dhligencia de Murgueytio se 
establecieron en .contacto con 1a vida .rUiral: en Machachi, Sango1-
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qui, Latacunga, Sakedo y Tambil1o. Dice un recado: "Hombres 
de nuestra época·, niños de ayer, cuentan sorbre el' valotr de estas 
Colonias ¡para su fomnación ¡personal, para su recuperación física, 
parra su e:nderezamiemrtü moral". 

También entre 1921 y 19;33 se OrCU¡pÓ de la· fundación y funcio
namiento de escueJas popula-rers nodtmnas en Quito, Machachi, Ca
yacmbe, Taiba<Cundo y Sangol!quí, y mientras fue Visitador Escolatr 
de Pichincha enJtre 19-2·6 y 19-34, ·realizó la esfonada campaña en 
fa,vor de los campesinos rha·-:·ta alca.nrz2r el e.;;tarblecimien:to de la es
cuela• pre.dial en hcne.f.icio con•creto de los niños indr.ígenas de las 
terratenencias. Tal vez e·n.· esrta oca•sión E•ncontr.ó el camino de su 
vocación especial, ·de su .de•seo vehEmente de consagrars:= a la re
paraóón del indio <por medio de la educa-ción. 

Perro esta gr-an ecm1presa la· forta.Jeció <:n más corn:::.retos frutos, 
cuando -se hizo cargo de ·la Direcrci·ón de la -Escuela Normal Rural 
de Uyumbi.cho, la primera de su· clase en el E-cuador y que recorg.ió 
buenos contingentes indígelll-a'S ¡para -que se gradúen de maes.tros 
de escuela· y vuelvan a sus campos y .parrCialidades a difundir la 
luz .del alrfabmo de la que estaban elJ.os mismos :privados por la 
incuria .de una· ~nfame tradióórn. 

Murgueytio -se mantuvo en esa empresa de fo~rjar maestros 
indios en e1 ambiente mestizo de la Escue.Ja Norma•l, dUiram..te doce 
años, entre 19.35 y 1947. Y movido por el deseo de JJ!egar a los na
tivos con e~ prorpio e•~1píritu de sur raiZa, compuso su •celebrado libro 
YACHrA Y-HUASrl que reúne leyendas, cuentos y fábulas de la tra
dición indígena. 

Lo cierto de todo es que esta siembra de Murguerytio a.lcanrzó 
buenos frUitcs, y se exte<Thd~ó a ertros normales, y, ¡pa.co. a po-co, los 
indios fuer-cm comprendiendo- que elllos e1ran ¡personas como todas 
Ja.s demás, y personas .carpace-s que rtenían derecho a €rducarse en 
escue1as y co:le.gios. Ya se !ha visto. en esta•s horas que lo•s descen
dientes •de Atahua1pa y RU!miñahui llegan a coronar hasta la edu
cación SU!perior. 
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En el ámbito femenino, la maestra que ha alcanzado el monu
mento de la gratiltud nacional en el centro de Quito·, es María An
gélica Ickolbo. Maes<U"a eUa que salió de las mode6tas aula,s rura
les para §raduarse de maestra normalista en el' Normal Femenino, 
en 1912, y dsspués perfec·cicnar su profesión con la andanza mi
sionera po.r algunos países de Améri.ca. 

María Angélica Idrobo fundó en Gua,yaquil el Liceo "Ariel" 
y en Quito el Liceo "Simón Bo'JJí,var". Durante nueve años dirigió 
el Liceo "Fcl!"nández Madrid" de1 MUJnici•pio ca~p!ltalino, y ·en esta 
eta•pa, de su a.ctividad ·certeramente encauzada hacia lo6 buenos 
destinos de la mujer ecuatoriana, vio desf!lar jóvenes graduadas en 
actividades artísticas y manuales., jóvenes que volvían a sus lares 
para <probar que la mujer educada, laboriosa y útil es el elemenJto 
que completa el desarrollo civiliza·do de la patria. 

Per-o, sin duda, su mejor obra de sembradora la realizó -en su 
calida~ de Rectora del Normal Femenino "Manuela Cañizares", 
desde 1941 hasta 1~516 que dej:ó la vida de~¡pués de 44 años de apos
tólico magisterio. Había entre·gado la mayor ;parte de su existe~ 
cia., renunciando· a la misión de madre de hogar, al ser•vicio de las 
hijas de. las ma·dres ecua,torianas. Un hermano de ella, hombre 
de a~certados juicios biog.rái:fi.cos, nos exime de una va1olt'ación de 
nuestra parte. Dice: "Un profurudo se.n:tido demo.er.álticü teil1Ía Ma
ría Angélica en su's actuaciones. Para ella la negra, la mu1ata, la 
india, o la blanca, no eran sino expresiones humanas, pro,funda
mente humanas a las que había que educar. Pocos como ella para 
res!PE<tar la. personaJidad humana; po.cos como ella ,pa·ra practicar 
la .prístina fi.loso:fía del laicismo; pocos como el:la para hacer de 
su profesión un E:•postolado completo; pocos c"Omo ella para datr ta
jo,s de luz en la penumbra de la· ignorancia. Su o~ra de maestra 
había pasado los límites nacionales". 

En 1938 se fundó el comité para rendirle homenaje a tan ilus
tre JVJ:aeEitra, en cuya sesién le dedicó un gran poema el poeta 
corcna,do Pablo Hanníha~ Vela, y m 19518 se organiz·Ó otro comité 
para erigirle el Monu:rnen!to que perpetúa su obra y que dice en su 
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cenotafio: "La Patria y el Magisterio Naciona·1 a Ma,ría Arngéli~a 

ldroho, símbolo· del Laicismo". 
Sí, María Angélica Idroho fue Ma·estra de siembra ,plena, ex

tensa, .per,clurable, y -como dice la voz de su morn'llil11e,nJto- "fue 
la· autén'ti~a mUJjer que defendió con calor y -eniereza el lega.do 
laico dE'l General Eloy Al1faro, fundador -de los d{)s p!rimeros nor
males lai·cos". 

Ca•be desta,car, aunque con. dis·tinto-s puntos de vista, también 
a otra ma.e.stra: Llamada igualmente María An:gélica, por singular 
coincidencia. -lVIe reHero a María ATIIgélica Carrillo, Rectora del 
Co1egio Femenino "24 de Mayo", desde su funda.ción en 19·34 hasta 
1'96'9. El,la, normalis1ta ccuno su tocaya y ,perfeccionada: en €'1 exte
rior como e!Lla, fue Ja. mujer que regerubó ese ·co.legio ta•I vez ~on 
disci.plina férrea, pmpia de su e:::•cuela al•emana, pero con bené
ficos resul1tado.s y grélii1Jdes contingentes de egr·esadas que se re¡pa'l"
tieron en Quito y toda la República, ya para: seguir profesiones 
universita,rias o ya •para -dedicarse a obras profesiones de ejercicio 
illlffiediato· eomo las de comercio, secretariado. y administración. 

Ma•ría Angélica Carlfi.llo, mujsr de volun1tad férrea, de domi
nio a:bsoluto sobre sus co-laboradores, pro.curó que la labocr- del 
co[egio de su regencia no ·sólo fo.rme ;ba,chilleres, sino que la obra 
trascienda hacia af.uera en os.tento.sos festivales, em. a•ctos cu1'tura
les ¡públicos, en grandes exposiciones de labores prácticas, etc. Y 
con igual sentido ,fundó su coleg:o particular llamado "Colegio de 
América" que, aunque no 'tiene la po[puola•ridad del Colegio "24 de 
Ma·yo", por su condición de pensiornado, coil11creta una educación 
femenina de mere-ci.miento nacional. 
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Si quisiéramos ha,cer un triángulo ele maestras de renombre 
a per'{)etuidad, bien la ubica>riamos a Elisa Ortiz de Aulestia en 
el lado que falta. Lastimosamente su gran o.bra educativa como 
maestra y -Rectora del Normal "Manuela Cañizares" se vio inte
rrumpida por su ausencia de largos años, sin duda para consa
grarse al servicio de la educación de Chile. Al fin voLvió trayén
donos a uno de sus frutos hogareños, a .Patricia Aulestia, conver
tida en artista de fama continental. 

Al llegar a esta parte comprendo que he dejado atrás a un 
·IaTgo contti.ngen.te de disrtinguidos mae-stros de la Palt.ria.; que me 
.pe·rdo.nen ellos y que sepan que me remito a eLlos recomendándo
les que sw obra Ja rufianeen en ·ConsaJgración a perpetuidad. ¡Qu-e 
. ' as1 sea .... 

Abril de 1972. 
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BERTRAND RUSSELL. LITERATO 

Dra. Raquel V erdesoto de Romo. 

Dos ra:íces tie;ne para mí 1a des111udez de la 1iteratull'a russellia
na en el campo de la narrativa; .de un lado, la exactitUJd y desola
ción que tiene Ia litera·tura inglesa, desde A·leja-rudro Po¡pe hasrta 
la conjunción con la línea norteameri-cana de Eliot y Pound; de 
otro lado, •la pasión que Russell a·leJlJtÓ ;pnr actividades mernrta:r-es 
que no requie.ren faibula•ciórn., sino la· ·palaibra ponderada y llena 
de profundidad. Esto no quiere decir que una aproximacrón a la 
literatura de Bertrand Russell no conduce a una cosmovisión de 
trasce•ndencia, aunque este escritor, en determinado ámbito, no 
tenga a.firmaciones filosófico-políticas totalmente democráticas. 

La imagen de su espíritu múlibp~e 'ha sido penetrada a través 
de su produc.ci.én filosóhca, cie:ntíHca, sociológica y po],í.tica; poco 
se han ;prencupado los comentaristas de su produc.ción genuina
mente literaria. Ha•y una razón, Russell ante todo fue fil,óso.fo, y 
la literatura para él ·consitituyó s·ólo una dis·tracción. 

A sus fec-undos momenitos de descanso, deibemos a-lgunas his
torietas, pa.rábo~as y pesa.diUas. Con el ensayo de aUJs,teridad, 
Russell alte-rnó sus c1harlas auttobiográfi.cas, sus sueños, impresio
nes de lecturas y apuntes sobre persona•jes de su tiempo. Las vi
vencia,s que sirven de base a. su oibr9: literaria se deben en parte, 
a las lecturas que le impresionaron e•n su juventud. El mismo lo 
declara en sus Memorias y dice que el v~brante lirismo. de Sihelley, 
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e1• es¡píxiltu de Turgueniev, la· palabra de .S:hakespeare, quinrtaesen
ciaron su "valor, esperanJZa y libertad". La producción, Ji.teraria 
de lRusseJ.lt pertene·ce, en ·SU ma;yor parte, a los ochenta años de 
edad, cuando ya el es·cri.tor conoce a muciho·s person.a•jes célebres 
de su :tiempo y reúne una suma· de experien-cias que le permiten 
jUJZgar, con ba.stéVIllte acierto, los acto.s hurrnanos. 

Los editores han reunido produDciones literarias de este fi
lósofo en más de tres lihros. Los que traducidos llegan ha.sta 
.nosotros son: "Satán en los suburbios", "Realidad y fi.cción" y 

"Reltratos de memoria y otros ensayos". 
De las lecturas de W ellis, Russehl tÜIIffia 1a amenidad y acierto 

para combinar el1emen;tns fantáslticos. y dentífi.cos. En todas estas 
preferencias se encuentra la raíz atfectiva de sus producciones li
terarias. Así el c2·so de las Paa:áhoJa•SJ, cuarndo los 'habitantes de la 
Tierra divididos por mezquinas riva'l'idacles en Al!fas y Betas, luego 
de fracas·ar en la conquista de la Luna, de lVIarte y de Venus, se 
dirigen a Sirio y desde al!lí envían UJn mensaje a la Tierra·, cuando 
las apreciaciones de la vida han cambiado. Russe.ll, en estas Pa
rábolas demuestra ironía ¡para refea:irse a ~a posición de Rusia y 
de ESII:ados Unidns, frente a los viajes in.te·r•planetarios. La natu
raleza de sus ParáJbolas también tiene rela.ciones con l'a literaltu·ra 
de los. utópi.cos ingleses por el a.fán d·e soñar en nuevos mundos. 

El libro "Satán en los suburbios" contiene una especie de no
vela corta que da el título a la obra. Relatos de menorr significa
ción en este libro son: "Las ordaJ:ías corsas de la señorita X", "El 
infra:nrojoscopio", '"Lns guardianes del Parnaso" y "El beneficio 
de la clereda". "Satán en los s•uhurbios" presenta los problemas 
que causa el Dr. 1VIa1loko en MorHake, con su consultorio dond~ 
".SE F ABRJIICAN HORJRüRE1S". E1 segundo relato se refiere a los 
secretos de la señorilta X. En "·El i111frarrojos.copio", media,llJte el 
invento de un apa·rato, wna sociedad de impostores acumula una 
fortuna. En "Los guardianes del Parnaso", un, rencoroso sacer
dote trae la desgra:eia de la familia Brown. En "El beneficio de la 
derecía", úLtimo relato del 'Libro "Satán en los suburbios", la her-
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mosa señora Penépole Colquhoun, luego. de a·1gu:nas vicisitudes, 
-conoce la verdadera profesión de su marido. 

La historia de ".Satálll en los subtmbios" y "Las o~dalias de la 
señorita X", -demuestran a<pasionada le-ctura de no·velas rpoh-cial'es 
y de miste,rio, aparte de un a.fán por crea·r un Satanás de la edad 
contemporánea. 'El Dr. Ma.Jlako es una simbiosis de FaUlSfto y Me
fistóJdes. Tal personaje, e·n manos -de Russe11, se sitúa en el ám
bito -de iJ1JUes.tro siglo y no per'tene.ce al ultramUtllldo; es un ser hu
mano que vive entre no-sotros. E'l Fausto mefiSito.félico de 111Uestro 
escritor inglés no camhia una suma de placeres con el a'lma para 
llevárselas a los infiernos, sino que a·quí en Ja, Tierra, y sirv.iéndose 
de armas de la civilizadón moderna, lhace un inifierno la vida de 
sus dientes, por sóLo c01brar diez guineas por ca·da hora de con
su!l1ta. 'Su tralbajo consi•sfte en dar consejos a pensonas que llevan 
una vida .común, indtándoJas a cambiar de posici•ón económica y 
social, a través de si;tuado-nes nada honestas. Así, ;por medio de 
ave,nlt·uras y peligros, el afán del nr. Mallako es romper .Ja uni
formidad de la vida tediosa y mecán-ica de uno de los suburbios 
de una gran ciudad. Para el Dr. Mallako ésta es una nueva pro
fesión que se a1justa a Tas necesidades de hoy. Sucede algo insólito, 
~'a .persona que llega a entrevistarse· con el Dr. MaJiako· se con
vence >que, a tra·vés de sus sabios consejos, va a conseguir mucho 
dinero, mujeres y honores. Desde esos mOtrnentos, -están dispuestos 
sus dientes a a•venturarse por lns; escabro-sos caminos del chanta
je, la rprO'voca>Ción y el engaño. 

A1gunas v-ictimas ha,ce el Dr. Mallako, porque tio1e un espe
cial poder de sugesti·ón; quien lo visi1ta una sola, vez, tiene que con
tinuar haóéndolo por algU!nas ocasiones. A su palabra convincente 
une Uill-a aparie-nci·a misteriosa, que pe-rsuade tanto a un -empleado 
de Banco., ;s,eñor A!berc-rom·bie, como aiJ 'Señor Beaucham¡p, dis,tri
buiodor de Bibl:ia·s, y a la :señora EUeker, esposa de un científico 
y ¡proye•ctí·sta de av-iones. El .primero va a dar en la cár-cel, al se
gundo lo encuentran aihor·cado, y a la señora Ellerker, recluida 
en un manicomio. 
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Con poderosos incentivos, Ma.J<lako lanza a sus víctimas por 
los caminos más peJigrosos y vedados. Aquell'os ven en su habili
dad persuasiva un porvenir brillante y toda clase de refinamientos. 
Este Dr. MaJlaik.o que, a la <vez, es Fausto y Metistófeles, no de
mueSitra como lo& .dos personajes goetlheamotS primitivismo y cali
dad bánbara, sino· que es hootante civiliza.do· y á:gil para idear 
"s1truaciones l!ímites". 

Los personajes de1 "Fausto" de Goethe y de "Satán en los 
suburibios" de Russel1, suflgen en ambientes distintos; las criatu
ras que caen en manos deiJ: Mefistáifeles de Goethe tienen calidades 
espirituales; las deJ Dr. Mallako son práctica<S y ambi-ciosas de di
nero, de poder y de presiti.gio; d Dr. MaUako no elige sus víctimas 
como er Fausto de Goethe, sino 'qUe éstas llegan dehbera•damente 
has-ta su consu]torio, art:il'aidas por la curiosidad .de esta' nueva ac
tividad profesional y por la fiebre de avenlturas para alcanzar de
terminados objetivos. 

Con ironía, hwnor e inventiva, en "El infrarrojoscopio", el 
es.cri,to.r juega coJli los mediüs iHcitos de la ,publicidad contempo
ránea y utiliza temática marcia!llla•. Una de las constantes ·delrela
to russelliano y que se encuentra en "Guaii'dia.nes del Parnaso" y 
"Los beneficios de la derecía", es e1 pecado. En estos relatos, el 
fanaltismo casti:ga imp}a,cablemente a quienes considera transgre
sores .de la honradez, la verdad y la fraternidad; poT ello, al Dr. 
Brown que llegó a ser rector de una institución por un supuesto 
autovoto, el anónimo Tribunal de los Justos le condena al despre
cio y a' 11a soledad, como castigo. 

En e1 segundo libro de •Russ·ell:, que titula "Realidad y fic
ción", ha~ que detenerse en la primera 1parte, que dice: "LiJbros 
que ti:nflUiyeron en mí durante mi juverutud". <Deibido. a sus anota
dones se conoce que "E)ltRey Lear" golpe.ó su espíritu con pensa
m'ienctos tan rotundos como éste: "Cua'n!do nacemos, lloramos por
que hemos Hegado a este gran escena·rio de lo.cos". Russell tam
bién ambula me111talmente ¡por "El: ¡paraíso perdido" y "Aeropagí
tica" de MiJton, en donde puede so1aza~se con pasajes extraordi-
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narios; además, Russehl, según propio testimonio, lee a Lbsen don
de encuentra. tipos de mujeres especiales. 

La segunda· parte de "Realidad y ficción" dedica a medita
ciones sobre la liberta,d y l'a democracia, aspedos de cultura y 
edu:ca1ción. La tercera parrte ltituJa "Intermedios entretenidos". Se 
divide en "Chaladuras" -anotaciones sin mayor importancia,, pero 
que ayudan a comprender el espíritu de Russell-, "·Pesadillas, 
Sueños y Parábolas". La Pesadilla del .Pescador constituye una 
fina ironía sohl'le las mentiras que fundamentan: la socie-dad de hoy, 
en un a,fán de mercantilis-mo. En esta "Pesadilia", el m011struo 
del La,go N.ess, ·que está formado ;por una "especie de cámara de 
goma de automórvil y una cola", a la que se le agregó después una 
cinta magn-etofónica para que habl.e, es objeto de -la •curiosidad 
de los turistas que, para conorcerlo, forzosamente tienen que hos
pedarr~.re en un h01tel de lujo y muy mwrcso. J.V[ucihos 'Científicos 
se tr-asoladan ha-sta él, para realizar investigaciones sobre la natu
raleza d:el mons,truo, vollviénidose desconcertados sobrre todo por las 
estremecedoras palahra'S que, diebi,do a las cintas magnetofónicas, 
pr01nuncia tan extraño animal1. 

·En -la "Pesadilla de un teólogo" hay ·ciencia, ficdón e ironía 
a la vez, po11que el ilustre teólogo dodtor Thadeus, luego de soñarr 
que haihía muerto, ava•nza Jla,o.fta el cuelo y pide ser a•dmitido en 
él, .por ha,ber .contr~bui'do .toda su vida a la gl'o-rifica:eión del Crea
dor. El asombro -d:ell !POrbero· es eS1pe1cial, le pregunta quién es, a 
lo que T/ha,deu:s contes·ta que es un ho:mlbre. Un hombre ... ¿Y 
qué es eso? ... ¡Debéis saber que e1 hombr.e es la obra suprrema 
del Creador! 

Después .de este diálogo, el po-rtero penetra €'11 .el cielo, con 
el o•bje:to de pregun.tar si alguien !POr 'Ventwra cono.cía al hombre. 
El bibliotecario, "un ser glo.bular, dotado de un millar de ojos y 
de una lboca", inclina al:gunos de a~queHos ojos sob11e el doctor 
ThadEus y pregun1ta al por:tero: ¿Qué es esto? El po.rtero le con
testa: "Dice- que ·es un mie.mbro de la espe:cie l'lamada hombre, 
que vive en: un lugar l1~amado Tierra. Tiene alguna noción extra-
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ña de que el Cr,eador se toma e~¡pecial interés por es·e lugar y por 
esa espe·cie. Pens·é ·que quizá urs·ted pOtckía arrE>gla:r -e-1 a·sunto". 

'íEl b~blioteca,rio le diúo amahleme'l1lte al t,e,ólogo: "Bien. Quizá 
pueda usted de,cirme ha·cia. dónde cae eso' que ust,ed llama Tierra". 
El teólogo le ,conte's:tJÓ: "¡Oh, es 'una :parte del sistema solar!". El 
bibliotecario le pveguntó: "¿Y qué es el sistema so1ar?" ... "'El 
siSJtema 'solar fo-rma parte de la Vía' Ládtea". El bi:blio,tecario le 
preguntó: "¿Y -qué e'S la Vía Láctea?". "j Oih, la Vía Láct>ea es una 
de las ,gaLaxias, de las :que, según me informan, exísten varios cen
tenares ·de millones!". 

:A~ finaL, e1 dootor 'Thadeus ti.ene que e'sperar algún tiempo 
a la puNta, hasta ·que un su'b-biblioteca.f'lo de los deles, e~spe-ciali
zado en la Vía Láctea., huSJque ent,re los tres'cien,to.s billones de es
treLlas que pertene,cen a e11a, el lugar de origen del doDtor Thadeus, 
y .con'Clwye sin en1co'TIItrar a ciencia der.ta lo que inv·es/ti.ga; supone 
entonces que el doctor Thadieu.s de1be ser uno de los "animaluchos 
infinitesina1es" ·que viv·en "en un minúsculü cuerpo que gira al
rededor de un insignificante miembro de ·una colec'Ción de tres
cientos 'billones. ·de estrellas, que son una sola de los muchos mi
llones de esa clase de colec-ciones". 

El Dr. Tlhadeus piensa luego que en vano había glorifi.cado al 
Creador, ya que M ignora su exis·terucia. 

En su clbra "Retratos de memoria y otros ensa:)'os", el autor 
presenta "S.ei-s charlas autobiográficas", re;tra,tos de contemporá
neos célebres y ensayos cor1tos sobre ·di·s¡tintos temas hi~tórico::: o 
fHosóficos, en los quie incluye dedaraciones sobre su :posición po
Htica y preocupación ¡por la :paz. !El libro ¡permite apr.E,ciar la evo
lución ·del pensamiento de Russell y su incidir ·constante en lo fi
los&fico. 

En IC\harlas autobiográficas, interesan los contactos, las leccio
nes que a RusseH le da .Ja primera guerra mundia,J. En estas 
Charlas, en forma .ex;plícita, justifica sus impr·esiones sobre la 
visi.ta a Rusia que el escritO'r Tealiza el año· 1920, y di,ce: "allá me 
encontvé co•n una filosofía muy dif.er,ente a la mía". En o-tra pa!l"t·e 
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de su libro, en un canto ensa~o que tiitula "¿Por ·qué no soy co
munista?", justifi.ca sus a¡pr.e 1ciadones en ese sentido. 

"Retratos de memoria" está sal¡pirca,do de anecdntario, de cu
riosa información reS\I)eüto a la vida común de algunos ¡personajes 
eminenltes de su época. Nada hay de litera.:rio ni enJ.gmático en 
sus Retrato·s. Así de Slhaw adrrnirra l:a valeTIJtía pa'l'a decir sus opi
niones. De él aLfirrma que: "!Era un enemilgo des¡pia.dado de los que 
no m.ereCÍan ninguna piedadi; pero, ar Ve{!eS, también de los que 
no meredan ser su's vfcümas ... Como iconodasta, era admirable; 
pero como ílcono, lo era .bastarute menos". De e1s/ta manera se ex
plica que Shaw formule ataques i.l'ón.icos y r:ecios a la "hipocresia 
victoriana". De W.ells e11'Zalza sus uto¡p.ías ¡y cosmo'Visilón imagina
tiva, y, a la V'ez, como una paradoja, su ·Crite'l'io ra.cionai y cientí
fico del mundo. lEn otra· pa.rte, RIU'SISell declaa-a que a Lawrence 
lo llegó a de·testar ¡por sus ideas espe,cia]es; sus rela·ciones co:n él 
fuero·n hostiles; ·en mucihos as¡pe,ctos los do.s e~píritms no estuvie
ron de arcuerdo, pues lo irracional de las a¡preciaciones de Lawren
ce se e!l11frentó casi siem¡pre con el ra,ciona1ismo .de Russell'. Sus 
"'Ret'l'ato's de memoria" üen:en mucho de hunnano, de apunte cu
rioso y real:. 

;El unirve.rso russ·elliano tiene personajes reales: hombres su
gestionadüs, mujeres .engañadas, clérigos puritanos y -el más inte
resante, e;J. Dr. 'Mallako. Los personaj.es de los relatos de Russell 
son solitarios. Así el Dr. Ma.Uako ·en sus horrror·es, la señora Eller
ker engañándose a sí misma y a su marido, y el señor 'Beauchamp 
con la idea del sui·cidio. De,bi.do a su deso.1ació'l1l, estos seres no 
son mu¡y charlatane,s, ni eXiplkarn sus situaciones; pero son interre
santes por la fuerza, y decisión con que actúan. La ¡pr.elferencia de 
Russehl es ¡por los personajes negatilvos e ingeniosos, que en mo
mentos s01n muy artificiosos, casi matemálticos. No ihay en eilo..s 
aqueHa ·complejidad irregular de los personajes que T·es¡piran vida. 
Algunos de ellos son simbólicos, como el Engaño y la Hi¡pocresia. 
Una ·caracterfstica lo'S une, son acltualers, llenos de argucias, amibi
ciones y de fa1'ta de sühdar~dad ·Con los demás; son muy evo1ucio-
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nadas, de tipo europeo y posiblemente ingleses, de preferencia. 
Los poderes que manejan son aterradores: propaganda, prensa, 
ciencia, finanza.s, etc.; e•stos poderes, hasta cie!'lto punto, es¡p]éndi
dos instrumentos de los que &,pone el hombr·e· contemporáneo, 
pero que manejados sin esc•ru¡pulos constituyen armas para des
truir !honras y conciencias. 

Por último, e•r a-mbiente donde s·e mueven sus ¡persoll'lajes es 
inflexible, tiene aspecrtos de fér-rea disciplina, pero para el mal. 

Los relatos de Russel1, coll'l sustancia de mislterio, ciencia, fic
ción, utop~a, sóTo sil"Ven de pretext.o ¡para. mo,strar su pensamien
to y denunciar Jos vicios soibre los que está fundamenta.da la vida 
actual. Nota característica de la ·es•trudturación de sus relatos es 
iniciarlos con Ull1 enigma, aparentemente inexphcable. La situa
c~ón difkH del enilgma· trae· una interrogación, el planteamiento 
de una hip.Mesis y la necesidad de !Í.nJVesrtigar. A vece•s, ·las situa
ciones llevan la narraci·ón a planos psicoanalíticos, con personajes 
rebosantes de miste,rios que sólo se descubren en Los úl'timos mo
mentos de la acción. 

De toda la .producci:ón li>temria d·e Russell, lo más significati
vo es su novela eorta "Satán en Jos suburbios". Ambulan, en al
gún momento, po-r el mundo de la narrativa rus1se1liam.a., el rencor, 
el' remol'ldimiento, el castigo, como un .claroscuro de contrastes 
fr·ente a una idea central de puri,tanismo. En condus'ión, esta na
rrativa denunc'ia: vida intensa, expe'l'iencia, saibidu'l'Ía no a-lcan
zada medi·ante los libros sino· a través de la vida. A pesar de la 
pre·SJencia de ciertos temas antiguo1s, la verdad de la existencia 
de una sociedad mon'sltruosa, donde todos viven del engaño y d:el 
chantaje, es tema preferido; muestra como aquella tiende a des
truir prestigios para s1upera1T falsamenfte a los demás; •Russelli quiso 
inter'P'retar ·es•te tic dinámico de- la vida contemporánea. 

Es evidente que Russehl señala l:ns: mitos de la sociedad mo
derna, •como son la pren;sa y la propaganda, y como- paradoja, 
hrusta l'a ciencia; pues, su vida fecunda de exip'eriencias le dio la 
opor.tun.~dad de conocer manioibras: repugnantes, tanto en la vida 
poliÍti;ea como e:n la vid<t~ social. 
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Russell ve corn .claridad el monstruoso engranaje que vive la 
sociedad del siglo XX, con el' fin de perpetuar un sistema caduco 
que faJVorezca a bs :personeros del capitalismo. 

En ·otws ·ca.rn¡pos, su aotividad de :pe111Sador y ensayista lo llev~ 
al periodismo y a la -conferencia. Sus dos acbividades le incitan a 
bwscaT la .base de sus ideas, en el da-to •cierto.. En e1Jo, Russell se 
ayuda de su don ma,temático y de su ca¡paci!dad de obsel'IVación. 
Como conferenciante deja a¡preci:ar <SU saber y capacidad de a.rgu
mentación. E!n este sentido, en su jUJventu:d se lo -encuentra iha
Mamdo en la Escuela de · Ec.onooimÍa de Lo!l1ldres y en la Sociedad 
Fabiana, an1tes de 18.S.6. En sus conferencias señala, con claridad, 
la ¡presencia de la• asfixiante dicitadura• al•emana y el desastre que 
viene desq::rués. 

Su dadvidencia plantea puntos de· vi:sta dirigidos a exa!l1Únar 
los :peligros del ponvenir. Todo lo anaJiza, alüaslu:z de la ciencia, 
de la im¡pardaJ.:idad y ·del humanismo. Por ello, en sus interven
ciones ¡púbilcas y en mensajes de gran valor históric-o., pone en 
a•:lito la defensa de la íhumani.da•d, del ser humano como algo res
petable. A da:r mayor seguridad aJI individuo· deben, según Russell, 
i!nclina·rse todas las conquista•s de 1a ciencia. Señala .tamhién la 
existencia de artificios que ha .crea·do la sociedad de hoy y que 
ahogarr el li:bre desarr.oUo de la. naturaleza humana·. En este sen
tido, en sus conferencias y a11tJíicul'os periodvsticos, Russe11 pre
viene sobre los ¡peligros del poder, frente al desarrollo del indi
viduo. 

Sus arltfculo-s, apare<Cidos fre.cuentemente en las colUfi'llll'las d·e 
diarios europeos, pusi.eron en guardia sobre el peligr:o del "incre
mento del pode·r ca:pitalislta en forma de trustSI y consorcio.s, que 
hacen más dificil el cai!TIIbio de sistema". Si hien Rus•seU hace 
fuertes observaciones a los sistemas comunistas en marciha, se de
clara pa.r.tidario del' socialismo estata·L Su labor ¡periodístiJca toca 
impol'ltante•s puntos de vista válidos hasta hoy, como· sástemas de 
salarios y autndete:rnnin.adón de los pueblos. 

Su larga vida de menrtor mternacionaJ, a tra'Vés de mensajes 
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y de palabras convincentes en los momentos críticos de la histo
ria de eS'te siglü, registra las histó-ricas ¡palabras de un mensaje, 
con motivo de la· amenaza de intervención de .Estados Unidos 
sobre Cuba, el año 1962.; entonces Russe1l dijo que "una guerra 
nucleaT seria peor que una victoria mundial del ca¡pitalismo". 

ALgtma ve,z, en !SU ensayo "E1 futuTo de la humanidad", plan
tea situa-ciones a las que' la íhlllffianidad debe llegar en e-l futuTo. 
Esta-s son: el exterminio ·de la v~da en nuestro planeta, debido aJ 
per.feccionamiento técnico de in~1trumentos de muerte que pueden 
ser util!zados en una gu2rra atómica; otra, la vuelta a la 1barbarie, 
y el establecimiento de un solo go:biemo que él ve nec·esario paTa 
un controJ armamentista. Russell aSrma que ni Estados Unidos 
ni la, Uni'Ón Soviética serán l2 fueTza que decida -esto,, sino la ne
cesidad de superwivencia humana en este planelta. 

Su idea de defen,sa ·de 1a humanida·d fue siempre firme; hasta 
en sus últimos años escribe sobre los "Crimenes de guerra en el 
Vietnam". 

RuSISeli, así como -es agudo y diáfano en su concepción men
tal, es entero para decir su vel'dad, con el instrumento de la pa
radoja o el ingenio. Su manera de expresar e's ma.temáüca, ajena 
a recursos estético1s extraño:;;, povque en él la literatura como arte 
no es el o>bjetivo .principal de su vida, sino un pasatiempo, una 
distracción. .Sus preferencias SO'Il por la reJa.H~Iti'Ca ma•ravillosa y 
de mister.io. 

Su actividad mental ra.cionaliza todo y su esrt;ilo tiene mucho 
de su eSipÍritu lógico. Nada, hay en su rel¡;¡.tO' que quiera decir 
ex,preso proselitismo frente a tma ten.dencia l'iteraria. Su espon
taneidad en el de.cir le da un aire eolóquial, en donde no se ve 
superrposi.ci1ón de la realidad y fantasía, en forma aritificiosa, sino 
per.fe·C•tamente fundida. lro111ía es la esencia de su reliato, donaire 
y chiste de selec·ción. 

En todo momento, es de admirar que Russell, un escTitor de 
materias que necesitan a¡plomo y austerida:d!, mantenga· un fin<l 
humor en el campo genuinamente lite.rario que tpara él fue so~az. 
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MI HOMENAJE A BERTRAND RUSSELL 

Emilio U zcátegui. 

Mal comienzo eJ .de este año 19q1. A poco de inici~do la in
telectualidad del orbe se conmov.ía eon la noticia que, dados los 
97 años de edad .de su ·Causante, era de es¡perarse de un ·dlÍa a 
otro: eL fallecimiento de uno .dre lo-s hombre's más nota.btes deJ s~glo. 

En un mundo que ha sobrepasado los tres mil millones de 
h~bi,tantes y en que l'a's naciones exceden ·de un ,c,enitena·r cada una 
con un íhervidero de acontecimientos y con numerosos hom·bres 
que se destacan es demasiado atrevido hahlar del mejor. Pero sí 
hemos de decir que Ber·trand Russel!l es el más conspicuo, el más 
UJniversal ·de esía ·centuria en que lhay muchos int,eligentes, muchos 
sabios, muchos rbuenos, pero son escasos aquemos en que se suman 
las tres cualidades. 

En esta é¡po·ca de los ·cismas de izquierda en que cada sector 
o secta socialista o comunista luciha, como el cristianismo durant~:> 
la Reforma·, por ser la única, la verdadera, la elegida por un ·Di{)s 
en quien no cree, en afán contradiotorio cadc; grupo proselitista 
se jUZJga el auténtico inté:nprete y seguidor de Marx, Engel<S y 

Lernn, el ilustre fi:1osofo ·británico es un fa.ro potente y solitario 
que sigue su vevdad, que no se somete a narue, que critica· hasta 
la temeridad' a· qui•en incurre en grarve error ya sea Johnson o 
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Breznev. No hallamos en la historia viejo más joven, filósofo más 
audaz, pensador de mayor acción que Russell. 

En días rE:.cientes el Grupo América, en cumplimiento de su 
la~bor culitural, ha ·rendido homenade a personajes de dimensiones 
continentales. No satisfar:ía a cabalidad sus fines estatutarios si 
dejara pasar en silencio incomprensivo y quizá medroso el deceso 
del personaje pentacor..ünentaJ y de consigui·ente tambi.én nuestro, 
es decir, america:no. No ¡podemos pe-rmanecer indiferemes ante 
la muerte de Bertrand Rus•se11. Saibio y .fi1óscfo .como po-cos, -de 
jerarquia subida, ·de talla moral e i.ntelec.tua1 atípica., teratológica 
diría si el término no e . .;;.twviera ma.r 1trai'do· .pall.'"a arplicarse a. lo bue
no descomunal, genio que escapa a todo estándar por su pensa
miento oúginalisimo, su moralidad singular, su heroicidad para 
desafiar los prejuicios, los tabúes, lo carismático . 

.Sol"lprendent'e en altto. grado es vivir un siglo y mork en ¡plena 
a•ctividad cerebral y de lucha; incre1í'ble maJ11tenerse toda una 1a~ga 
vida defendiendo -cuanto de nobleza thay en el mundo: la· justicia 
pa•ra los oprimitdos, el amor a to.dos los integrantes de la especie, 
la paz un~versaJ, y a1 mismo tiempo condenando la. agresión de 
los poderosos en cuaLquier bando en que se haJ'len uhicados. 

Ese s•ecttor de jurvenJtud iconodasta que se cree ultra-revo-lu
cionario pero que regr·esa a· la indumentaria y costumbres arcai
ca·s; esa jurventud re.belde que se entrega con fanatismo a defender 
prejuicios sin caer en la cuenta de su extracc~ón capitalista y 
bur•guesa; esta juventud si realmente quiere ser rebelde, auténti
camente rervolucionaria y ¡proplllgnar •cambios no ¡para atrás sino 
para adelante, tiene en Russeii su paradigma. El apóstol pertinaz 
del patcifismo, e~· C'enitenario de vigor juvenil de insurgencia me
ditada y emo.üva es modelo de acción renovadora y ediHcante. 
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Este pensa'dor con enor.me y caudaJoso acervo cientí.fico fue 
verdadero füós01fo, p.or•que comprerrdió el mundo, lo amó, lo· edu
có y lo enriqueció. Nunca 1e faLtaron pensamientos; los derrnchó 
dispendiosamente. !Sabio y matemático, iluminado por torrencial 
filosofia, que no· la calificamos de profunda, porque este término 
ca.nnota Jaa·sament:e lo aib~:~tracto e ininteügible, Hussell es diáfano, 
cristalino, {;omprensibl:e sin necesidad de inltermediarios o i<ntér
pre•tes que antes que ayudar traicionan. 

Las causas jus.ta.~, Tas de los hvmild2s, las de los perseguidos, 
las de las minoría:s fueron las suy21s. Po~ esto ddien!de a los ju
díos, a los negros, a. los Estado·s. débiLes. Pro!testa por la invasión 
de Checoslo'Vaquia y se dirige a los mandata·rios rusos diciéndol-es 
que introducir los tanques en e.J Estado Oheco. que quiere socia
lismo co<n libertad es ha-cer creer que las da.ctrinas marxistas sólo 
tienen c-onsistencia por la .fuer.za y no ¡por la razón. Con ortras 
menta.lida•des de igual poder e influjo· que la suya, como Sa:rttre, 
se atreve como n21die lo hiciera jamás a enjui·ciar en tr~bunal mun
diaJ arr jefe de] más poderorso de los !Estados pa.r su agresión a 
Vietnam, por la guerra más .des:cahe11ada y cruel. 

Filósofo de acción y definido tomó partido en toda polémica 
y contienda de envergadura; pero no se enca·si11ó en ningún re
ducto. Acaso, por eso, por no estraüfi.carse no creó un sistema fi
losMico ·pro¡pio, aunque lo tuvo y ta•l ve.z sea fácil construirlo en
tresacándc.Io· ·de su más de medio centenar de obras. No Te fal'tó 
imaginación ni podsr re•flexi'Vo. Pudo crear y ·creó sin mol·des 
acerados ni encoJrados de mampostería y argamasa. Quizá no 
deja pros·élitos; 1pero que·dan pensadores que lo siguen, lo admiran 
y avanzan libremente como• él lo hizo y quiso que hi.cieran los 
demás. 
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Como todo genuino filósofo, Russell fue un educador y lo fue 
en la teoría y en la .práctica. Y o no puedo dejar de mencionar eSJta 
fa¡z de su :personal1idadi. Su:s .primeros enunciados en este campo 
los hailU·amos ell1 s.us Principios de Reconstrucción SociaL, obra· pu
blica.da ·Con mo.ti'Vo ·de la primera guerra moodial. A ella siguen 
li<bros ·completos cerno La Educación y la Buena Vida y La Edu
cación y d Mundo Moderno, cuyas i>deas las aplica en su propia 
escuela que J!a crea en Bea•con Hill, cerno aqué11a que el propó
sito ca¡p~tal de la· educación es producir valor, vitalidad, sensibi
lidad e inteligencia; las cuatro .cosa•s que las tuvo él, -de mane-ra 
que podemos aSrma•r que su pro.pia edwcación guarda aranon~a con 
sus ideales. 

Más ·tar.de escr1be. ensayos parciales com<J La Educación en 
una scciedad ci·entífica qu.e fc:rma ¡parte ·de libros ·de mayor co:n
teni•do y eXJtHlsi·ón y :también 01bras com¡pletas como La Educación 
y e-l Q¡·den Socia·l, en lia que al igual que en en Vieja y Nueva Mo
ral Sexual, escrita·s amba·s hace más .de cualfto de siglo, dice cosas 
que estremecieron po-r entonces, pero va·rias de las cuales están 
ahora am•pliamente aceptadas. 

Estas pocas líneas no persiguen otro objeto que hacer pre
sente mi personal homenaje y adaniradón al hcmbr·e de pensa
miento, fíei al cual nunca se arredró en proclamar sus .punntos de 
vista que 1e aca·rrea.rcn la ex¡pulsi-ón del City College de New Yo.rk 
por su ateísmo; la cárcel y el e•píteto de traidor a causa de su 
acendra.do pacifismo; o los injurias de u1'traiZJquierdistas debido a 
su3 actitud·es sin C'tro .ccilT:promiso que la. verdad y que justifica
ren su acertada observación de que "la ortodoxia del radical no 
es mejor cosa que la o-rtodoxia del reaccionario". 

143 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Fortuna para el Grupo América es ·COil1tar con personalidades 
Cébpaces de comprender, valorar y prorpUignar el ideario y la acti
vidad moraL de l'os gr•an!des hombre.s. 

Benjamín. Carrión, hombre que entre nosotros iha r.oto ba
rreras, ha destrwido mitos y lha• .tenido también el valor :russelliano 
de prodama•r su v·erdadJ es quien rpuede en forma Ó'Ptima exponer 
el ideario de RusszLL y contrihuir a la :per¡petuación de su pen
samiento. Por esto· le hemos p€'dido que nos haga oir su palabra 
en este acto conmemorativo y lhahiendo logrado su aquiescencia 
le ·expresamos nue.~ltro profundo· reconocimiento. 

Asimismo el GrUJpo Améri-ca, or¡ga!Ilizador de este acto, agra
dece la gentileza. de Alianza Franc-esa al •brindarnos su acogedor 
local como taTnibién por haber corpatrccinaido l•a conferencia. 
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LAS UNIVERSIDADES POPULARES. 
INSTITUCIONES CON ACTIVIDADES 

PRODIGIOSAS 

Theodor Mateescu 

Hay en RUJmania una amplia red de ins-tituciones de perfil 
cu1tural-educativo -hogares .cu1turales, casas de cultura, clubes, 
b~blioteca,s, museos, etc.- ccmprometida•s en la vulgariza,ción de 
la cu~tura y de la dencia entr•e Las masa·S, en la ampliación del 
horizonte general de conocimientos del hombre. Estas institucio
nes cuentan 12.000. En las casri. 80.000 maniifestaciones que organi
zaron el año pasado, par'ti·cipa·ron ----hodho que merece ser notado
LO millones de ciudadanos. 

Dentro de este sistema, un lugar irnu:>ortante lo ocupan las 
302 universidades populares, existe111tes en Rumanía -172 en el 
medio ur.bano y .1310 en el rural-, cuya meta es .completar a 
los adultos los conocimientos, al compás col!l las realizaciones en 
el plano mundial. Estos ins1trumentos de educaciJón e instrucción 
de la población madura alcanzaron este apreóable desarrollo de
bido a las ,condiciones pr01picias aseguradas por el Estado, así como 
al siglo de tradición que tienen. 

En la historia de la ·enseñanza popular ruunana, los primeros 
cursos y ·escuelas populares para· adul'tos son los mganizados por 
las sociedades cu1turales creadas a mediados del siglo XIX. De 
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t:-ste modo, la "Asociación transHvana :para litera,tura. rumana y cul
tura ·dei puehlQI rumano", ASTRA, funda,da en 1-8·61 en el com
plejo de circunstancias social-politicas y cuhurales genera,da-s por 
los aeonteómientos que siguieron a la re·voJUción ·de 1:848, desem
peña una actividad ·cu1tural-educat1va manifes·tada en múltiples 
formas. Las conferencias populares, los cursos prácticos y las es
cuelas para lo·s caarupesmos ncupan un lugar impnrtante. Unos 
años más ta!"de, una intensa acüv1dad en este campo· desempeñan 
la Sociedad 'cultUJI'al' "Atheneu román", creada a comie¡nzc:s de 
186·5, en Bucaresrt:, y la· Socieda,d para Ia imrtrucción del pueblo 
rumano, creada en el marco de la primera. El desarrollo de las 
formas organirzadas de inst:rwcción y educación ·d.e los adultos fue 
poderosament·e estimulado, por el desarrol:lo mi5:.mo de la escuela 
y por la labor de conju¡gar la ac-tividad es,colar C'Cill la extraescolar. 
Es sLgilii:hcativo el1-wcho de que, ihace más de un siglo, en Rumania 
se cr·earon tales fortma!S' de ·enseñanza deEJtinardas a los aduTtos sólo 
un año después· de adoptada la ley general de la enseñanza. Este 
comienzo ·de camino en la instrucdón de los adultos e&taba des
tinado, en aquel entonces, a corregir y co;mple,ta'r la pwpara'Ción 
de la escuela no· :podía asegurarla al nivel reclamado por la so
cieda,d. Esta fue, de he·cho, la meta :perseguida a comienzos de 
nuestro siglo ¡por el cientíifico rumano .Spiru C. Haret, en a.quel en
tonces Ministro de la Instruc,ción Pública, quien creó casi 450 
c!fr<cu1os de curtura en el cam¡po y 1.000 cursos l~bres para adultos, 
que se inte.grwban a: un programa social-cu]tural destinado a elevar 
el ni<vel de pre:pa,radón del campcsma.do. Entretanto aparecieron 
las primeras universidade6 propiamente -d!icha,s., un desta-cado pa
pel desempeñándolo al reE¡p<:,cto el gralll !historiador Nicola·e Iorga, 
Col01cando la universidad popular fuera de la1s murallas de la es
cuela,, Nic·olae Ic:rga organiz:ó en 1'90.S, en Valenti de Mun.te, cur
sos 'Veraniegos dicta;dos :por famosos d.entfficos y gentes de -cuJ~ 

tu:r;a rumanos, e incLuso de centro·s universitarios europeos. La 
universi·dad de verallln introdudo por pl'imera vez en Rumanía la 
idea .de elevar el nivel de la enseñanza. pctpula.r al nivel de una ac-
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tividc.d superior, abarerundo· en la te•má:ti.ca de la universida.d po
pulatr las nuevas conquisita•s de las ciern·ciaiS· naturales y de la so
ciedad, de la l.iterartura y del: arte, del pensamiento aNanzado. Hoy 
en día, decenas de años después de .fallecido Nicolae larga, estos 
cursos siguen funcionando, pera concordados a laJs nec-esidades de 
nuestros días, eomo una segunda escuela .de cultura generaJ para 
los adultos de pro·fesiones diversas. 

Un importante m-om€'nto en la evolución de la a.eción de ele
var el nivel> prcJesionaJ y cultural' de lo.s adulto.s lo consütuyó la 
activ~dad de·sempeñada por el sociólogo Dimitrie Gusrti y por el 
Insíitlllto social rumano fundado· por éste, 'bajo cuyos auspiJCios se 
crean en 1933· la•s escuelas campesina.s. Más pa•r·e·::idas a laJ escuela 
por su carácter utilitario y profesional, rpor su perfi.l, l'as escuelas 
camrpcsina•s presentarorn semejan!Zas con la.s universidades popu
lares danesas de Grunldttwig. Por lo· demás, la idea de orgarnizar 
la Universidla,d popular "fuera de las murallaB de la escuela", 
como med:io de enrrque·cer la ·cu!\tur.a de los adultos, dr.cul'ó in
tensamente en a.quel entonces, fertilizando la a.ctividad de nume
rosas otras univemidades. popula~res europeas en el período ante
bélico. 

Reanudando su actividad en 1'9i54, en las condiciones de la 
nueva so-ciedaJd rumana, las universidades populares son ahora 
los elementos de un sistema dinámico ·de a::tividad! cu]tura-1-educa ... 
tiva de ma·~·a.s, s.nn Tos elementos componentes de la rpolitica de 
tré!m'!Íoxmar la so.cieda.d, de desarroUar una nueva con'Ciencia y 
de crear condiciones para }a afirmación cuanto más rplenaria de la 
personalidad humana. 

iLa reanuda·c~ón de la activida·d de las universidades popula
res estuvo pre.cedida rpo:r una ampl'ia aeción política y cultural
educativa, por centenares de miles de co!IÚerenJcias y lecdones or
gtaniza;das en diversas localidades y •colectivos de trabajo, po.r la 
reforma de la enseñanza rumana de 1948 y rpor el desarrollo. sin 
paratngón de las formas y métodos que permitieron el amplio acce
so .de las masas a la cu~:tura. Al lado de las un1versidardes popula-
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res, ini·ciaron sus cursos -en el primer año de adividad- también 
las universi·da.des obreras de e~resas y clubes sindicales, oriern
ta.das ·Con prioridad ha.cia la•s p~eocupa:cione.s produ:::'ti:vas de los 
oibre·ros y los dominios de la cultura· técnica. 

Hoy, al cabo de años enteros de experiencia, la universidad 
popular está concelbi·da como una institución cultural con fun
ciones polivalentes, que asegura la promoción sistemática de los 
conocimientos ideo1ógi.cos ·y pol'Íticos·, de ros valüres científicos, 
Ji.terarios y artísticos, del deredho y de la ética, igual que de los 
conocimientos ;pro.fesioll1ales entre la pobiación adulta, cumpliendo 
un ¡parpel funciona1-coli11V1ementario y aplicativo, de prolongación 
de la escuel•a dentro del sistema e·ducacional permanente. A su 
buen desempeño concur·ren miembros de la Aea,demia, prorfeso~es 
universitarios y no.tab:Je,s cienHfi,cos·, hoanbre.s de 2r.te y cultura. 
Pued·en presenta>r interés algunas clifra.s r·eferentes a la estructUira 
de la participación en los cursos en el año universitario popular 
1970-.1971: los más de 2.000 cursos de las 3,02 univeTsidadeLS popu
lare·s existentes fueron seguidos po:r aproximadamente 120.000 per
sonas. Por col113i.guiente, cada .¿:écimocuaT•to !habitante del país, de 
una p01bla.ción que cuenta más de quince millones de adultos, 
frecuentó en dj,cho año una univer,sida:d po•pula-r. lDel total de los 
matriculados, el 6,4% ·frecuentaron cursos elementales, e1 47,2% 
estudios s~:,cundarios y el 46,4% estudios superiores. Por eda·des, 
el cua1dro •S•e present'8. como sigue: hasita: i2.0 años - 9,8%; entre 
20 y 310 años - 21,2%; entre 3i1 y 40 años - 19,2%; entre 41 y 50 
años - 19%; en:tre 50 y 60 años - 2:6,•6% y más de 60 años -
14,2%. Eru lo que atañe a la rprcporcién por sexos, se registra la 
siguiente situa.ción: 513% mujeres y 47% hombres. El año .pasado 
se abrieron 36 universidades populares en kts localidades con na
ciona.J'i.daodes convivientes, en que funcionaron 100 curso3 di.ctados 
en sus idiom::>s. 

Miradas por el •prisma de los datos anteriores, las universida
de·s ¡po¡pwa_res se presentan como ins·titucio111es con activida.'d pro
di.gio·S1a. 
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EL INDIO Y EL ESTADO 

(De "!Creación de la Pedagogía Nacional") 

¿Qué hace -el indio por el Estado? 
Todo. 
Qwé hace E'l Estado por el indio? 
¡Nada! 

Franz Tamayo. 

Considerad un poco sus ·condiciones generales. Comenzad por 
estudiar lo que el indio signtfica para el indio. El indio se hasta. 
El indio vive por sí. La existencia inruvidual o colectiva demanda 
una suma permanente ·de cálculo y de a:cción: el indio 1a da de sí 
para sí. Tiene, aunque en un grado primitivo e ingenuo, todo el 
esfuerzo -combinado que demanda la vida social organizada y cons
tante: el indio es ·constructor de su ·casa, labrador de su •campo, 
tejedor de su es·tofa y cortador de su propio traje; fa:brica sus 
propios -utensilios, es mercader, industrial y viajero a la vez; .Con
cibe lo que ejecuta; realiza lo que combina, y, en el gran sentido 
shakesperiano, es todo un !hombre. Que el indio apa·cente o rpes
que, sirva o gobierne, encuentra siempre la gran cualidad· de la 
raza: la suJi.ciencia ·de sí mismo, la su,ficiencia que en medio mis
mo de su represión históúca, de su indignidad wcia1, de su po
breza, de su aislamiento, en medi.o del o1vido de los indiferentes, 
de la hostilidad del .blanco, del desprecio de los imbéciles; la propia 
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suJiciencia que le hace autodidacto, autónomo y fuerte. Porque 
es preciso aceptar que en las actuales ·condiciones de la nación, 
el indio es el verdadero depositario de la energía nacional; es 
el indio el único que, en medio de esta chacota universal que 
llamamos república, toma a lo serio la tarea humana por excelen
cia: producir, :producir incesantemente en cualquier forma, ya sea 
labor agrícola o minera, ya sea traba.jo nústico o ser·vicio manual 
dentro de la e-conomía urbana. Y ésta es la segunda faz de nues
tro estudio: lo que el indio significa para los demás, para el Esta
do, para la sociedad, para todos. Hay que aceptar: el indio es el 
depositario del no·venta por ciento de la energía na'Cional. Ya se 
trate de rechazar una posible invasión; ya se trate de derrocar 
a Mel1garejo o a Alonso; en todas las grandes a.ctitudes nacionales, 
en todos los momentos en ·que la repúbli.ca entra en crisis y siente 
su es•tabilidad amenazada, el indio se ha.ce faC'tor de primer orden 
y decide de todo. Queda pues, esta,blecido que en la paz como en 
la gue·rra, la repúlblica vive del indio, o mu~ ¡poco menos! Y es 
en esta raza que el cretinismo pedagógico, que lns imbécil'es cons
tituídos en orientadores de la pedagoglía nacional, no ven otra cosa 
que vicios, alcoholismo, egoísmo y el resto! 

Se habla de civilizar al indio· ... y este es otro de los lugares 
comunes que se repiten por lns bo:varystas que salben de todo 
menos de la realidad y de la verdad, que se r·epite sin saberse 
cómo ni ¡por qué. 

Pero señores ibovarystas, ya seáis ¡pedagogos o legislado-res, 
¿:habéis soñado por un momento lo que significada .civilizar al 
indio, si tan e01pléndido ideal fuera realiza<ble de inmediato? ¿Sa
béis lo que daría ponerle en estado de aprovecharse dire·ctamente 
de todos los medios de vida de 1a civilización europea, de todo gé
nero de ·conocimientos e instrumentos? !Eso sería vuestra ruina 
irremediable e incontenibTe. ¡1Eso sería habilitar al verdadero po
seedor de la fuerza y de la enengía, a sacudirse de tndo ¡parasitis
mo, a sacudirse de vosotros, ·como la grey refortalecida y rubori
zada se sacude de la piojei'IÍa epidémica! ¡Adiós todo bovarysmo 
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pedagógico! ¡Adiós parasitismo gubernativo y legislativo! Sería el 
despevtar de la raza y la reposición de las cosas. Porque es ¡pre
ciso sa,ber que Bolivia no está enier:ma de otra <:osa que de ilogis
mo y de ahsurdo, de conceder la fuerza y la SUJperioridad a quien 
no Jas posee, y de denegar los eternos dere·dhos de la fuerza a sus 
legítimos representantes. 

:Nos !hemos instituído en profesores de energía nacional y la 
primera condición para serlo es decir la verdad, pese a quien pese 
y .duela a quien duela. Y una de las fornnas y .de las causas de 
la inJerioridad bohviana es que vivimos de mentira y de irrealidad. 
El trabajo, la justicia, la gloria, todo miente, todo. se miente en 
Bohvia; tndos mienten, menos aquel que no habla, aquel que obra 
y <:all.a: el indio. 

Pero si se pudiese apli<:ar un ergógra.fo social y poHti<:o a 
nuestro estado -obra que haremos con más tiempo y mayo-r es
pacio, oíbra infinitamente .cientillica- se podría valorar y aquila
tar el es:fuef'Zn nacional y solidario de ·cada una de nuestras dases, 
y entonces seguramente se vería, poniendo en la balanza a un 
lado el esfuerzo secular del indio y a otro la labor de todo parasi
tismo colonial y republicano, se ver!ían las magnillicas <:ifras del 
uno y el co-ciente sar.cástico del otro. 

Y esto es verdad; y de esto no se ihaJbla jamás, ni se tiene en 
cuenta •cuando se a.valiÚa las fuerzas de la nación, el .carácter na
cional.. ¡.Como ha ·de ser, si és1te sólo consta de vi<:ios y para cu
rarlo bastan fórmulas plegarias y métodos bovárycos! 

Y ·COn estas co-nsideraciones suponemos que se comienza a ver 
que es posi,ble, a pesar ·de todo, operar sctbre la vida y no sobre 
papel im>preso; que es un poco más útil y más fecun.do ·cerrar los 
lihros y abrir los ojos; que es posible servirse del .pro1>io espíritu 
abservador y [pre:ferirlo al ajeno; que tratándose del juicio, nada 
vale lo que el propio., cuando éste brota de un verdadero trabajo 
sobre l'as .cosas y la vida, y que tratándose de pedagogía nacional, 
los hovarystas ·deberían ·contentarse con lo lucrado ya personal
mente, y no pretender orientar el porvenir nacional 
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MAGDALENA. RIO DE COLOMBIA 

Rafael Gómez Picón. 

UN!A PROMESA ANTE EL RLO 

En años anteriores transitáibamos a diario por algunas zonas 
del Bajo ·Magdalena, que en parte llegaron a semos familiares. 

Nacidos en pleno corazón de la montaña santafereana la mí
ra·da escrutadora tropezaba con las gLgantescas serranías que se 
intertponían, impasilbles, entre el !horizonte y nuestros ojos de niño. 
El espíritu er.a entonces presa de una gran mquietud, de una tre
menda zorzobra, de un inconten~ble anhelo de trerpar a la cima, 
de !hollar sus escarpados lomos sinuosos, de desafiar la .furia de 
los vier1tos, de adquirir una noción lo más perfe·cta rpnsible de lns 
abismos, de contemplar, alelados, el horizonte ihasta donde se per
diese la vista al pretender ·borde.ar confines insospechados. 

Era el germen de liberación que cada día arraigaba más y 
más, for.tale·cLéndose ·Como una noble pasión. 

Intuir las Llanuras ilímites, Jos acoge-dores valles espléndidos, 
el inconmesurable prodigio del mar, los majestuosos ríos, es la 
consecuencia inmediata que por lo general estalla en la mente y 

en el corazón del hermético !hijo de aas montañas cuando se per
cata a fondo- del agobiante .anillo de tierra que lo circunda. 
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E1 desapacible paisaje lo limita con los filos de sus tierras 
que se barajan intermina-blemente cual las cartas del gigantesco 
naipe; o ~o. entriste-ce con la bruma de sus oúspides; lo corta con 
la menuda y afilada cuchilla del cievzo; o lo lbaña por Jo general 
dura, erizada, agreste, que ·exige el máximo €sfuerzo diario como 
implacable y necesario entrenamiento .que a la vez le ca¡pacitará 
para tomar parte, airosamente, en las batallas por la vida·. Tal 
el' aporte psíquico que el rijoso ihijo de la montaña entrega cuan
do- se resuelve a realizar su intuición- y sufre el• dhoque descon
certante con el descubierto horizonte. 

Una nueva vida ihahrá de princi!Piar, y con amo-r extraño y 

fuerte llegará a querer la tierra que por doloroso y lento proceso 
de adaptación lo- habrá de moMear a su imagen y semejanza. 

J,mborrable fue, pues, la impresión •que agarr.ó en nuestro ser 
desde el instante mismo- en que al trasmontar las empinadas cues
tas andinas del norte colombiano plantamos por varios años, la mo
vible y modesta tolda en las ri;beras del Río Grande de la Mag
dalena. Una vez [rente a .frente hubimos de compenetrarno-s. 
Hasta cuando en a1guna ücasión -de esto van .corri!dos más de 
tres lustros- estalló nuestro sentimiento de ·comprensión y de 
lealtad. 

Magdalena, río sagrado ... 
De acuerdo, J or¡ge Manrique 

La vida es otro río como- ese que ahora remonto yo, sutil
mente impregnado del am;biente sereno de esta alta nodhe estre
llada, iluminada espléndidamente por el mil'a.gro de plata de la 
luna. 

El monótono canto del boga rasga débilmente el grave si
lencio de la selva ·virgen y mil'enaria que adormecida en ambas 
orillas semeja una .gigantesca calle de 'honor. 

Cómo enUTilerar, cómo hacer para- desenmarañar los misterios 
que encierra! ¡padre mío! alma y nervio .de mi Patria. 
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La leyenda brota de tu espíritu tan atra.yente, t9-n sobreco
gedora, tan fácil, tan silvestre como este verde y mirífico ropaje 
que amorosamente cubre tus riberas . 

. Quién pudiera penetrar cual mágico .buzo en tu ignota histo
ria, desde la re.mDita y oscura noche en que sur¡giste a la vida, arru
llada tu ,cuna por infernales catacliEmos C·Ósmicos, hasta este mis
mo instante en que en una débil harca ·voy a merced de tus hon
das saturadas de misterio, como si estuviese efectuando pinto
resca y divertida teoría .de interr01gantes en fuga ... 

¡E•l aillma de la E'J)Opeya flota en tu ambiente! 
AJrgún .caudillo indio, original y ricamente ataviado, fue quizá 

el primer ser !humano que se atrevió a violar la majestad d'e tu 
soledad y tu silencio. Tal vez Negó a tus orillas, de sorpresa, y 
deslumbrado cu.mpli.ó religiosamente, en a-ctitud hierática, con al
gún extraordinario ritual, celebrando en tu honor solemnes y es
plénd~das ceremonias sa.gra·das. En noble recompensa, con tu linfa 
virginal !besaste sus l~bios resecos y de hecho quedaste incluído 
entre sus ídolos. 

O fue el regio conquistador que dejó impreso en tu limo fe
cundo la huella ilnborraJble de sus hazañas portentosas, y vio re
tratarse anuclhas veces en el cristal de tus aguas su ihispánico 
perfil, altanero y soberbio ... ! 

O fueron los centauros libertadores que llegaron hasta tí 
cuando realizaban el' magno ideal y considerándote como un Tem
plo- .Sagrado tiñeron de rojo tus hondas ·como para avivar más el 
fuego de su Tea magnífica y vengadora ... ! 

O los valerosos hermanos que lucharon ,en tus riberas, con 
vesánica desesperación, porque los derechos rrueron iguales para 
todos en la común heredad ... ! 

Por tus ¡playas he corrido ¡padre r:ío! deshojando amorosa, 
locamente, algunas de las más 'bellas y! fragantes rosas de mi ju
ventud. 

ArruUado por este .canto de la naturaleza que semeja un coro 
mági.co, sonoro, armonioso, cuántas veces he ansiado cantarte 

156 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



alguna canción que nadie hubiese cantado para acallar así la vehe
mencia de mi angustia, en tus prodigiosos atardeceres melancó
licos. 

Si alguna vez el río de la Vida, inescrutable o enigmático, me 
arrastra lejos de tí, serás o:bjeto de ani más sincera, de mi más 
intensa evoca·ción. 

Río Magdalena! Río Sagrado!, bello y legend-ario río de Amé
ri.ca, tú encarnas el alma de mi patria! 

Varios años después de formulada la anterior promesa ve
nimos a cumplirla con r·eLgioso recogimiento, reavivada por la 
hecatombe universal que a cada ins·tante des·cubre tan tremendos 
interrogantes para las naciones déibiles. 

Sin dejar de lado los prCiblemas de carácter económico, de 
ex,pansiones territorial o marítima, de predominio comercial, lo 
evidente es que en el fondo de este gigantesco y terrible horno 
crematorio se está fundiendo la transformación de la hurnanidad 
en todos sus aspectos, dentro del más hondo y .cierto dolor. Por
qu:; de aHí ha1brá de salir, ne·cesariamente, un nuevo indice de 
cultura, un nuevo conce·pto de civilización, una nueva manera de 
ser. El Estado, la sociedad·, la familia, la propia persona sufri
rán las normas que les serán trazadas en este nuevo y trascen
denial ciclo de evolución humana. 

América abrirá los brazos a la angustiada humanidad que 
reste del destrozado mundo. Y dentro de América, Colombia, la 
de las inmensas zonas despobladas; la de las grandes riquezas sin 
explotar; la de acendrado espíritu democrático; la de las extensas 
costas sobre el Padfi.~o y el Atlántico, pésele a las cuales conti
núa siendo un país esencialmente mediterráneo, de arrieros, de 
choferes, en lugar de ser un país de navegantes, de marinos, no 
simplemente así, sino de los primeros marinos del continente y 
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acaso del mundo. No impunemente se es ángulo noroeste de un 
continente, con una proximidad fatahnente privilegiada sobre la 
vía interoceánica más importante de la tierra. ¿Será esta última 
una de las varias características colombianas ... ? 

AqUJí será acogi-da materialmente, como ya lo ha sido, la inevi
talble ola inmigratoria .que -corresponda. Mas la racha revolucio
naria afectará profundamente el espíritu en sus diferentes mani
festa-ciones: religión, filosofJa, ciencia, arte. Pero el país al de
fender la esencia de su propio espíritu, demostrará una vez más 
su razón de ser. 

¿Cómo afrontarán los ;países inde.fensos estas rad:;.cales trans
formaciones que de !hecho se rozan con su propia existencia? 
¿Cómo las afrontará Co1lombia? 

Para el estadista colombiano et hecho más trascendental, más 
inquietante, lo constituye la decLaratoria de la paz. 

Estudiamos el lRío que 'ha constituído el eje de nuestro país, 
como un homenaje a nuestra Patria y por su conducto a las na
ciones indefensas, cohcada a la diestra sobre el corazón, leyendo 
y releyendo con fervor en el inmenso colegio de la naturaleza, tan 
cerca oomo sea posible de las más duras fuentes de la geografía 
y de la historia. 

Santa Fé de Bogotá, 1945. 
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EL CAPITAN GENERAL LLORO DE ALEGRIA 

Benjamín Subercas.eaux 

ESTR~CHO DE MAGA.LLANES 

Hay hombres que tienen cierta locura heroica y empecinada 
cuando se proponen realizar una idea. 

Así, aque1'la mañana del ~;2 de noviembre de 1520 debió pa
recer un desatinado a los .capitanes españoles harto menos sedien
tos de gloria pura que el valinte y porfiado ·po-rtugués. 

Magallanes había descubierto el estrecho. 
La ·búsqueda lhahía sido la:nga, penosa: no es empresa fácil 

imaginar los mapas an1tes de que existan. Se haiblaha de un paso 
del sur que permitía llegar "hasta la otra parte del mundo" sin 
doblar el ·cabo de Buena 'E~¡peranza. El canal debía encontrarse 
en el otro ·continente, por el oeste, siguiendo la costa de las Indias 
más o menos diseñadas por América Vespucci. 

La 1búsqueda fue lar•ga. Las tempestades, la imprecisión de 
las rutas, los .fríos intensos, el hielo, todavía mayor de aqueHos 
españoles que sa'hían arries.gar la vida en demanda del oro, pero 
que sólo reE;piraban tradición en Ias empresas que datban lu:z a1 
mundo, había probado fuertemente el alma del animoso Maga
llanes. 
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AlqueHa mañana, descubierto ya el estrecho, d-ebía librar su 
úl<tima batalla: la de seguir adelante hacia el Mar del Sur y la 
meta final, las Islas de las Especias. Debía luclhar contra toda es
peranza, 'Casi sin víveres, co.n las tripulaciones diezmadas por el 
agotamiento y J:a enfermedad, con tres barcos desvencijados que 
malamente habían logrado llevarlo hasta ahí. 

¿No era, acaso, más prudente volver a España y dejar todo 
aquello para una ocasión mejor? 

Así lo pensó ,Esteban Gómez, el piloto de San Antonio, que 
viró en redondo y no se lo vio más. 

Nosotros, quizás, hubiéramos heciho otro tanto. 
No era ya una empresa máxima ha.ber dado con es2 paso del 

sur que los mapas deformados de la época señalaban por las altu
ras de la Platé!? ¿No se habían ex:pues•to bastante en ese loco des
censo a lo largo de la costa patagónica? 

No obstante, allí había tierras ignoradas que sólo pedian ser 
descubiertas. 

Por tristes y frías que parecieran las costas, no debían ser 
tan inih~óspitas cuando otros hombres vi'Vían ahí; en todas partes 
se veJa lhumo que se alzaba desde la ribera, reflejándose en el 
agua tranquila de los canales, y ¡por la nocihe, grandes fogatas ilu
mina•ban las nubes .bajas y se ·confun::l'ían con los arreboles pe
rennes del cielo austral. Por aLgo llamar·on a aquella región la 
Tierra del Fuego. 

Pero ya lo dijimos: ciertos hom1bres suelen ser heroicos y 
tercos. Magallanes dio orden de zarpar. 

El 28 de noviembre, .consumada la travesía del estrecho, apa
reció el océano inmenso. PacHico lo llamaron, y no sabemos por 
qué. Tal vez el resto de esa angustiosa travesía en que el homrbre 
torturó a los hombres más allá del cuerrpo, des:pertándoles las tem
pestades del alma, transcurrió en una .calma absoluta que contras
taha con el tumulto que Hevahan. Magallanes, al' entrar en el Pa
cifico no de,bió encontrar un .mar que mereciera l'lamarse así. Ha
cia el sur, por •babor, se alzaba una costa negra y abrupta, con 
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una muralla para .defender las aguas vidriosas del estrecho contra 
el grueso ol'eaje de alta mar: la isla de l'a Desolación. Por estri
bor, hacia el noroeste, se veían unos peñones medio 'Perdidos en 
la bruma, tan pronto velados por las cortinas de lluvia, como cu
biertos por las inmensas moles de agua: las islas Evangelistas. 
Cuando el viento amaina,ba y la atmósfera se haoía más .clara, se 
podiían ver en la lejanía otras costas más bajas: el archipiélago 
Reina Adelaida. La calma del mar -una eahna excesiva, oleosa
pudo acompañar a Magallanes hasta .Cabo Deseado. Más allá debió 
de ser el caos: un mar gris, tirante sobre el dorso rumoroso. de 
las olas en fuga desatada hacía el norte; un cielo 'Pesado, obscuro, 
que casi se confundía ·con el' mar; y, de tiempo en tiempo, un 
daro de luz entre las nubes tempestuosas, lo sufi.:::iente para apre
ciar ·el pet~fil de una ola más alta que el !horizonte, preópi.tándose 
furiosa al encuentro. de la popa. 

Tal fue el mar Pacífico que dehi·Ó ver Magallanes al salir del 
estredho. 

Tal fue, al menos, el que yo encontré al pasar por ahí. 
Magallanes pasó y siguió mar dentro. Poco le importaba lo 

que dejaba atrás: las almas estaban tendidas hacia el ,futuro y las 
miradas conveflg:Ían hacia la proa. 

Si algún tripulante nostálgico permaneció en la popa con
templando ese Cabo Deseado que s·e perdía hacia el sureste; si 
dio una última mirada a esa costa alta y negra que se prolongaba 
hacia el norte, azotada por la tempestad, podemos afirmar que fue 
él, él solo, quien contempló por primera vez la tierra de Ohile. 

· Seguramentne, la miró sin verla. Vagamente debió recorrer 
esos peñones que no le interesaban: Clhile no ihabía sido descu
bierto ni nadie tenía noticias de esa tierra. Por lo demás, parecía 
solitaria. A los numerosos fuegos de los patagones, cuando atrave
saban el estrecho, habían sucedido un vacío completo y un silen
cio de muerte. Ahora, sólo reinaba el estrépido del mar contra 
el flanco débil de la carabela, el canto lúgubre del viento, la faja 
blanca de las rompientes, tan lejanas ya, que parecían estallar 
sin ruido. 
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Es probable que nuestro des·conocido observador no ;pennane
ciese más tiempo En la popa. El frío era intenso: el cabeceo, capaz 
de arrancar el alma. No sabemos siquiera si se encogió de hombros 
cuando volvió a la .cámara para beber un sorbo del vino de su 
última ración. 
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LEYENDAS ECUATORIANAS PARA 
LA GENTE MENUDA 

Daría Guevara 

EL PAJARO REO 

El Hacedor que todo lo hace, cierta vez se dis·puso a dar una 
dura lección a los hombres celosos. Para su propósito escogió 
un pájaro, algo más grande que un mirlo y de color gris tirante 
a negro. Tomóle entre sus manos divinas, abrióle el ¡pico y por 
entre tapa y trupa, introdujo la tecla del sillbido humano a cambio 
de la otra que antes daha el gorjeo. Además, al pájaro le dio el 
nombre de Solitario, condenándole a volar solo, de rama en rama 
y de árbol en árrbol, siempre con el encargo de romper el silencio 
con su silbo prolongado y de rondar la soledad de los caminos, a 
semejanza del pesquisa que pone arte y astucia para sorprender 
al delincuente. 

Y llegó la hora de perseguir al hombre celoso del paradigma. 
Debió tener un nomhre. Juan, por ejemplo. 

Juan seguía su camino de diligencia, en compañía de su es
posa fie1 y eterna víctima de los celos de su cónyuge. Pero tras 
de la pareja propiciatoria, orillando el camino y volando de trecho 
en treclho, irba el Solitario, silba que silba, de rato en rato. Parecía 
un !hombre imprudente y enamorado lnco de aquella mujer. 
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El celoso Juan se mordía la lengua. Y llegó a tanto su furia, 
que mató a la inocente esposa. Solamente tarde llegó a saber que 
el responsable de su crimen era el pájaro infernal que había apren
dido o adquirido el silbido de los hombres. 

iLa tradición popular acusa del ginecidio al pájaro antes que 
al hechor, porque más criminales son los que engendran el cri
men que los que lo ejecutan. Por eso, en vez de su nombre de 
pila y de soledad, lo llama llanamente "el pájaro reo". 

LAS TORTOILAS, LOS OHOCHOS Y LA CRUZ D'EL ZAPALLO 

De los tiempos en que Jesús peregrinó por el mundo, mejor 
di<fuo, por los pueblos y aldeas de Judea, hay muciho que contar ... 
Hombres que cruciificaron a los hombres. Mujeres y niños que 
lloraron por los crucificados. Sangre que se derramó para surtir 
cla·veles rojos de justicia. 'Pala1bras que volaron por el espacio 
como saetas de <blasfemia. ·Parábolas que cayeron en la tierra cual 
la semilla perdurable y <benéfica ... 

Según testimonio de la tradición cristiana, Jesús era el hombre 
más bueno del siglo primero de su era, por no decir mejor de 
todos los siglos y ·todas las eras. Predicwba a sus paisanos la "pa
labra de Dios". Decía que el pan se debía r€1partir con "los que 
han hambre y sed de justicia". Que los ricos debían ceder su 
fortUJla a los pobres, por,que "más pronto 'pasará un camello por 
el ojo de una aguja antes que entrar un rico en el reino de los 
cielos" ... 

Los poderosos, los que adoraron al becerro de oro y también al 
César de Roma, dijeron .que a·quellas pláticas del buen Jesús 
atentaban contra el sagrado precepto de su religión. Y con tal 
pretexto lo persiguieron en nombre de la autoridad políti.ca y de 
la autoridad religiosa, para aprehenderlo y clavarlo en la cruz, 
igual que a los ladrones y asesinos. ·Para esos potentados y sus 
esbirros, decir que un rico no entrará en el reino de los cielos 
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o que su mesa suculenta se tornará insustancial en los banquetes 
cerestiales, era como si se les diera un mortal golpe en las partes 
más sensibles de su cie.ga ambición. 

Andando de este modo por los eriales de GalUea, el bonda
doso predicador de la paz y la justicia entre los ihombres, tuvo 
que correr de un lugar a otro, siempre en fuga de sus persegui
dores. Alguna vez se escondió en una posada de amigos. La casa 
fue invadida por los sa~ones y él, preso para conducírselo ante 
los jueces hecihos a imagen y semejanza del despótico Emperador 
ro•mano. 

Otra, el escondite fue una cueva abandonada por los lobos 
carniceros. Otra: el foso de umt que.brada. Mas, en ningún caso 
se •puso libre de los maliheclhores que se habían adiestrado para 
localizar una hormiga en lo más intrincado de un bosque o en la 
lejanía del horizonte. 

Se comprende que, para tantas prisiones, Jesús conoció el 
arte de las fugas; pues sah!ía que el inocente se ihace justicia bur
lando las rejas aseguradas con candados o las puertas de los ca
labozos, a la hora en que los guardias se sumen en las profundi
dades del sueño. 

Pero tras de fuga y fu.ga, la cólera y la venganza de jueces 
y sayones habían crecido más y más. Ahora cada aprehensión 
signi.ficábale a Jesús, pena de látigo sobre sus espaldas, salivazos 
en la cara, injurias en el rostro y amenazas de la más baja ralea. 
Se le decía que él morirá cruciJicado entre ladrones, porque ól 
les había mbado el tiempo y pretendía, al ·fin "robarse a la hu
manidad entera". 

En uno de aquellos días, la jauría policial se le puso muy 
cerca con el la•zo. Jesús no tuvo .más remedio que esconderse 
entre las plantas de una sementera de altramuces o cihoclhos, como 
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vernáculamente se llaman en el 'Ecuador. Mas antes de que se 
aproximen las gentes persecutoras, sobre esas plantas doradas 
por la madurez fueron posándose, una a una, las tórtolas que vo
laban por ese lugar. Sobre las ramas secas se balanceaban, impul
sándose ¡para emprender el vuelo a la menor amenaza del caza
dor. Y en cuanto notaron un ligero movimiento de-l fugitivo, se 
alzaron a los aires, en bandada, dejando en las vainas secas un 
ruido atronador de castañuelas. -Los judlíos que estaban cerca, 
quizá dispuestos a seguir la vía recta, dijeron entonces: 

-¡Ahí, en el altramuzal debe estar ese Jesús! 
'En efecto allí lo encontraron, y allí lo enlazaron cual si se 

tratase de la caza de un animal arisco o de una fiera sorprendida 
en su guarida. Jesús·, manso cordero para resistir los ultrajes, no 
tuvo más que estas pala,bras: 

-¡En adelante, ¡los clhochos serán amargos! ¡Tendréis que 
cocerlos y desaguados tres o cuatro días, en agua corriente, para 
que 'podáis serviros de ellos! 

-¿Qué más, adivino? ¿Qu~ más, fals·o profeta?, inquirióle un 
hombre que parecía ser el jefe de la jauriía. 

-¿Qué más? ¡Pues digo que las tórtolas no podrán mirar 
al Reino de mi Padre! ¡Volarán siempre con la cabeza baja y los 
ojos fijos en la gusanera de la tierra! 

-¡Así sea!, respondió el hombre, exprimiendo el veneno de 
su hurla. 

La carcajada de los demás fue cruel, cínica, .criminal. 
Jesús irguióse altivamente, y alzando la cabeza miró al cielo. 

Luego, atado las manos a la espalda, azotado, sin proferir queja, 
siguió el ·camino de sus verdugos. 

En otra ocasión ya no se confió ni de los ojos de las aves. 
Pero ¿c-ómo ocultarse? Delante no tenía más que una sementera 
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pigmea de calabazas, cuyas anc!has hojas se alzaban perezosas sobre 
sus tallos rastreros, no más de media vara. Y allí las calabazas 
en fruto, verdes, blancas o de ambos .colores combinados, durmien
do el' sueño de su crecimiento cual barrilítos de azúcar en reposo. 
Ralamente, por aquí y por allá, se veía algún za,paUo que seguía 
el ejemplo de sus primas hermanas, sazonando el dulce rubio en 
la entraña que engendraron sus progenitores. Y allí un zapaUito 
angelical, en la juventud de su prima<Vera, ·cuya graciosa frescura 
parecía invitarle con una puerta abierta en el arca de su vientre 
hospitalario. 

La entrada se abrió como un seno materno. iE:ntró Jesús 
igual que una abeja que se cuela por entre los .pétalos de una 
flor. Adentro todo era luz, perfume silrvestre, un mundo de se
guridad al parecer. Muera, la puerta sin huella de !humana ce
rradura, hada del zapalluelo uno igual a los demás de la prole 
familiar. 

iLos sayones de la Judea nunca ·creyeron que un hombre 
podía íhallarse oculto entre las hojas o dentro del fruto de un ca
labazar. •Pero entraron en la sementera con el ánimo rateril de 
llevarse uno de esos frutos gordos 'Para la mesa del cuartel oficial. 

Entre los barrilitos de la auténtica estirpe calabacilla y los 
zapalluelos, el jefe escogió uno. 

-¡Llevemos éste!, dijo. 
Era precisamente el ejemplar del prodigioso encierro. Y quie

nes saben de providencialismos, aseguran que el zapallito prisio
nero no pesó más de lo corriente, como que sólo su carne llevaba 
.bajo la piel. 

Pero Jesús era de .carne y hueso. Cuando partieron el cuerpo 
del zapallo, ¡oh sorpresa!, encontraron adentro al mismísimo Je
sús, quien, de inmediato, tomó su estatura natural para entre
garse a sus perseguidores. 

Y a se puede imaginar la inexplicable actitud de los sayones 
y curiosos. Pues volvieron a cali.ficarlo de "brujo", agente del 
demonio. Y eran capaces de descargar sus látigos y garrotes sübre 
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el misterioso !hallazgo. Pero, supersticiosos como nadie, se abstu
vieron de semejante infamia, exclamando: 

-¡.Sí, en rverdad, no es el Mesías que dice! ¡iEs, simplemente, 
un hijo de Lucifer! 

Jesús volvió a erguirse, e}evando sus ojo-s al cielo. Luego, 
llevando la vista al za.pallín pedaceado, exclamó: 

-¡Mirad! 
Apuntó con el índice de su diestra, una cruz dibujada en el 

punto en donde antes estuvo la flor pegada al fruto. 

-¡He aquí, dijo, el signo en que me mataréis! Y ... ¡he aquí 
el signo en que el hombre se redimirá! En adelante, ¡todos los za
pallos nacerán, crecerán y morirán con el signo de la cruz! 

-¡Así sea!, respondieron cínicamente los presentes. 
Desde entonces -para la creencia popular- los zapallos na

cen, crecen y mueren con la carne rubia de la cruz divina y el 
signo de la cruz en la coronilla del fruto. Nosotros creemos que 
este prodigio de la Naturaleza es más antiguo. Pero es cierto que 
tales frutos nacen, crecen y mueren con la cruz en la carne y la 
cruz como llave de su cofre de miel. 
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ANALISIS FILOSOFICO DE LA LIBERTAD 

P. Enrique Almeida, O. P. 

Todos los Países Andinos han nacido a su existencia al calor 
de la libertad. Aman entrañablemente este don tan inefable y 
extraordinario. Más aún: cada día adquieren mayor conciencia 
de que la libertad personal y las libertades llamadas sociales, que 
se fundan en ella, deben ser res•petadas y consideradas como lhases 
de una auténtica democracia en América Latina. 

Pero una cosa es ihahlar de la hbertad en general y exaltar 
su valor; otra, analizarla protfundamente en su esencia propia. 
Hoy, :pues, ·quiero dedicar este análisis filnsÓifico de la Hbertad a 
estos paises amados, con los que !hemos iniciado vinculas más es
trechos para ayudarnos mutuamente y buscar unidos un mayor 
bienestar. 

PROBL!E}MA DE MUOHA IM.IPOiRTANC'IA 

!El problema de la libertad es de suma importancia. Toca el 
bien más precioso del hombre, la riqueza incomparable de su es
píritu, un atributo indispensable de su personalidad. Si acertamos 
, en su estudio, se explicará debidamente lo que atañe al ser hu-
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mano. Si erramos soibre la naturaleza de la libertad, los resultados 
serán desastrosos e incalcula-bles. El error parece pequeño en su 
principio; pero es grande en sus conclusiones. 

Casi no hay filósofo que de un modo o de otro no mencione 
la libertad y no la examine según las afirmaciones de su sistema. 
Los sociólogos y los políticos de los tiempos pasados y, sobre todo, 
de los modernos se consideran tambi,én como sus eximios maes
tros y gloriosos defensores. 

<Pero, frente a tantas doctrinas es preciso discernir la que ex
plique mejor su naturaleza, sin caer en polos extremistas y sea 
la más conforme con la realidad.- Durante mucho· tiempo he en
señado disciplinas filosáificas y he comparado lo que han dicho 
sobre la libertad muchos pensadores de .primer orden. He Uegado 
a la conclusión de que la dootrina de Tomás de Aquino ofrece ex
plicaciones más sólidas y tiene raíces más profundas. Estudia la 
libertad en la Suma Teoliógica, en la Suma contra los Gentiles y, 
de paso, en otras obras de tantas que ha escrito para el bien de la 
humanidad. Considera la libertad en sus manifestaciones, en su 
causalidad y en sus ffie·c·tos. 

EXISTENCIA DE LA LIBERTAD 

Su existencia casi no constituye ;prolblema. Afirma categóri
camente que "si no existiera alguna Ubertad en nosotros, sino que 
nos moviéramos por necesidad, desaparecercían la delibera.ción, la 
exhortación, el precepto y el castigo, la alabanza y el vituperio, 
acerca de lo cual versa toda la Filosofía Moral" (1). "El hombre, 
dice en la Suma Teológi-ca, posee lLbre albedrío porque, de lo con
trario, serían !Vanos los consejos, innútiles las exhortaciones, los 
preceptos, las proJühiciones, los premios y las •penas" (2). "Des-

(1) lbid., De~ Mal, cuest. 6, art. únic. 
(:2) lbid., I. P .. cuest. 83, .a. I. 
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truiría también la razón de mérito o demérito en los actos 'huma
nos. No parece ser meritorio o demeritorio, si alguno obra por 
ne.cesidad, que no puede evitar. Esto- sería de inscribir entre las 
opiniones más extrañas de la filoso-fía, porque no sólo contraría 
a la fe, sino que también trastorna todos los principios de la filo
sofía moral" (3). IDe consiguiente, casi no se puede dudar de la 
existencia de la libertad en los seres humanos. 

ANA.ILISIS DiE LA NATU\RAiiJEZA DE LA LIBERTAD 

Y ¿cómo analiza Sto-. Tomás la naturaleza de la libertad? 
La analiza también por sus actividades, por sus manifestaciones. 
El movimiento propio es una de sus características. Varias veces 
declara que el Ji.bre aLbedrío .consiste en un moverse de sí mismo 
y por sí mismo. Cita la eX!presión aristotélica: es libre lo que 
es causa de su movimiento ( 4). '\El libre albedrío es causa de su 
movimiento; el hombre por el hbre a1bedrío se mueve por sí 
mismo" (5). "Los ser.:s dotados de razón se mueven por sí mismos 
al fin, porque tienen el dominio de sus actos mediante el libre 
albedrío, facultad de la voluntad y de la razón" (6). De manera 
que el movimiento propio, la causalidad propia, la actividad pro
pia es un elemento de la naturaleza de la libertad en la do-ctrina 
de Sto. Tomás de Aquino. 

Pero no es un moverse cualquiera y de una manera necesaria 
o determinada. Moverse libremente se opC?ne a moverse de un modo 
necesario y determinado, porque es un mo'Verse por elección. 
Afirma que "se predica el libre albedrío respecto de lo que uno 
quier2 sin necesidad y espontáneamente" (7). "Propio del libre 

(3) Cuesti·ones Disputad., Del Mal, cuest. 6, a. unic. 
( 4) Swna Contra l<Js Gentiles, !Lib. II, ca:p. 48. 
(5) I. P. cue.st. 83, .a. 7, .a J.a 3'!- ohjeción. 
(6) I-U, cuest. I 'a. 2. 
(7) l. P. cuest. 63, a. 8, a la tercera obj.eción. 
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alhedrío es la elección, declara en la Suma Teológica; pues se dice 
que tenemos li!bre albedr'io, porque podemos aceptar una cosa, 
rehusando otra, en lo cual consiste el elegir. Y por tanto se debe 
estudiar la naturaleza del fi.bre albedrío por la elección" (1). 

De donde se desprende que, analizada la naturaleza de la 
elección, quedará analizada la naturaleza del libre albedrío. 

ANALISLS DE LA 1E1LEOCLON 

La elección es ante todo un acto ·físi·co, a saber: querer o no 
querer una cosa entre muchas; !hacer esto o hacer aquello. Es el 
poder !l:iísico; es la indiferen-cia actirva del hombre para sus actos. 
Tal indiferencia es esencial para la naturaleza de la libertad; se 
desprende de su mismo concepto. ".Ser libre es ser causa de su 
propio movimiento, causa sui", según expresión aristotélica. 

Mas, no sólo se debe considerar el acto :Eísico de elegir, sino 
también el objeto que se elige. Se elige tal y tal ohjeto; se elige 
el bien o el mal. De aquí surgen la indiferencia oibjetiva y la 
indiferencia moral. ¿Constituye estn la esencia de la lihertad? En 
la doctrina de Sto. Tomás esto es accidental, es posterior al acto 
mismo de elegir. Y así dice en las Cuestiones Disputadas sobre 
el Mal: la d~versidad de objetos sobre la cual versa el libre albe
ddo se atiende según la .diferencia del bien y del mal. Pero esta 
diJerencia no pertenece de modo esencial al poder del l~bre albe
drío, sinn que mira hacia ello de un modo accidental, en cuanto 
se encuentra en una naturaleza deficiente. La voluntad se ordena 
de modo esencial al bien como a su pro.pio ohjeto y que se dirija 
al mal, esto no puede suceder sino., porque el mal se lo capta 
bajo la razón de bien; lo ·cual comprueba la deficiencia del enten
dimiento o de la razón, que son causa del libre albedrío". 

(.1) I-m, cuest. ,13, a.. T. 
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La esencia de la li-bertad no consiste, por lo tanto, en elegir 
tal y tal cosa, en elegir el bien o el mal, que es una li,bertad de 
especificación (llamando en términos escolásticos), sino en el acto 
de elegir, en el ejercicio físico de la faeultad: (indiferencia física 
o de ejer(!icio). Y en elegir el ·bien coloca Sto. Tomás la perfección 
de la libertad. Ao·Í dice en la Suma Teológica: el h.eciho de que el 
libre albedrío pueda elegir diversos 01bjetos, sujetándose al orden 
del fin, esto mira a la perfección de la hbertad, pero que elija 
algún objeto apartándose de la orientación de su fin, como es el 
obrar el mal, esto mira a la deficiencia o imperfección de la li
bertad" (1). 

ASPECTO PSICOLOGIC:O DE LA EILEiCClON 

Ahora es preciso analizar el aspecto psicológico de la elección. 
En la eleeción encontramos el elemento inmediato y propio de 
la Ehertad, a salber: el juicio práctico del entendimiento, cuyo 
acto correlativo es la eleeción de la vcluntad. El Angélico Do-ctor 
advierte que en la elección hay algo que pertenece al entendi
minto y algo que pertenece a la voluntad. La razón precede en 
cierta manera a la voluntad, povque le presenta su objeto y se 
diri.ge a él según la manera como le presenta. "La elección, 
dice en otro lugar, es consecuencia del dictamen o jui.cio que sirve 
de conclusión al razonamiento de orden práctico" (2) . 

.Si descomponemos los elementos que ingresan en la psicología 
de la libertad, hallaremos que el primer acto es la aprehensión 
del espíritu al que corre~ponde la simple volición en la parte 
apetitiva. El segundo es el jnici,o por cuyo medio la raz:ón propone 
el fin como posible y .conveniente y a él corresponde la intención 
del mismo fin en la voluntad. Sobreviene luego una información 

(1) I-lil, cuest. 17, -3.. 3, a la prim·era objeció-n. 
(2) Ib~d., ? .. 3. 

173 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



detallada sobre las medidas que se han de tomar y allí está el 
consejo, cuyo objeto es d'es·cu>brir los medios adecuados y des¡pués 
de ponderarlos debidamente, pr-opone los que son más dignos de 
preferencia. Al consejo del entendimiento corresponde en la vo
luntad el consentimiento. Pero lo que resueLve y define en úJ.timo 
análisis cuál es el medio que hemos de rpreferir a todos los demás, 
es el último juicio práctico del entendimiento, cuyo acto correla
tivo, según hemos dicho, es la elección de la voluntad. Por ello 
afirma Sto. Tomás: después de la determinación del consejo, que 
es un juicio de la razón, la voluntad elige y enseguida la razón 
impera a quien debe emplear los medios escogidos; finalmente, 
la voluntad procede al uso, ejecutando el mandato de la razón (1). 

Se ve, por consiguiente, que todo el prnceso del libre albedrío 
depende de la armonía entre la elección y el juicio rpráctico. Con 
muc!ha razón ha declarado el Angélico Doctor: la raíz de la liber
tad está en la voluntad .como en sujeto propio; mas, como en su 
causa, reside en la razón. La voluntad puede tender libremente a 
diversos oibjetos., porque la raz·ón puede formar diversos concep
tos del bien. De ahí que los filósofos definieran el libre anbedrío 
"el libre juicio de la razón" como rpara indicar que la razón es la 
causa de l'a libertad" (2). 

JUICIO UEIL EfNiTENDTIMIENTO PRACTICO 

Hay ·varios textos que confirman el aserto de que el juicio 
práctico mueve la voluntad. Dice en la Suma Teológica: como 
la imaginación de una .forma sin la apreciación' de lo .conveniente 
o nocivo no mueve el apetito sensitivo, así tampoco el simple 
conocimiento del objeto no mueve sino aprendiendo como bueno y 
deseable. Por eso no es el entendimiento especulativo, sino el 

(1) I-U, cuest. 17. a. 3, a la primera objeción. 
(2) I-ll, cuest. 17, a. I a la 2'Ct ubj. 
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entendimiento práctico del que mueve" (1). "El entendimiento 
práctico, dice en otra parte, es el que mueve, no como si ejecutara 
el movimiento, sino como dirilgiendo el movimiento. Lo cual le 
conviene según su manera de conocer" (2). 

Pero no es un juicio cualquiera el que mueve sino que es el 
último juicio de este o.rden, que considera el acto como conve
niente y en cuanto debe ejecutarse en tal caso determinado. 1Esto 
especifica la elec.cién. Por ello dice Sto. Tomás: el hombre tiene 
el lihre albedrío, porque se inclina c. querer por el juicio de la 
razón" (3'). Ha1bla del juicio del entendimiento práctico. Al tra
tarse de objetos particulares, se emiten muchos juicios prácticos 
en sentido diverso mediante del~beraciones. Mas llega un mo
mento ·en que se pronuncia so1bre el mdio mejor fijado a la volun
tad. AHí sohrevi.ene la acción. Es la elección final; es el acto libre. 

Se habla lógicé:mente del último juicio que se fonnula. La 
voluntad sigue siempre este último juicio práctico. Si no se pre
sentara él, no podría proceder a su acción. ·Efectivamente, la 
voluntad sigue este juicio o un juicio nuevo. Si se trata del pri
mero, salta a la vista .que és·te haría las veces de último juicio; si 
sobrevime otro, éste sería nuevo y haría las veces de último. Y 
así se ve que hay una conexión ne.cesaria entre el último juicio 
prácti.co y la decisión de l•a voluntad. Con razón ha dicho Sto. 
Tomás: "terminado el acto de la dehberación, la voluntad quiere, 
ya que el último juicio es como la conclusión y el complemento 
de la dehberación y ésta termina primero por una sentencia de 
la ra2ón y luego por la aceptación de la voluntad" C4). 

Y esto quiere decir que la voluntad obra libremente y no 
determina de una manera objetiva o subjetiva. No de una ma
nera objetiva, porque se trata de bienes parti.culares e imperfec-

(1) Jbi-d., cuest. 9, a. I a la 2:l. ohj. 
(2) l. P., cuest. 79, ·3.. LI, a La 1~ (\ibj. 
(3.) Contr. Gent., L:•b. I, cap. 88. 
( 4) I. iP. mes t. ·83, a. 3, a la 2~ o·bi. 
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tos, los que no le mueven necesariamente. Sólo el bien universal 
y perfecto le mueve d·e modo necesario. No de una manera subje
tiva, por:que conserva su independencia y si quisiera, po-dría no 
O'brar. Por ello declara el Angélico Doctor: "todos los bienes 
particulares, en cuanto defectuosos, pueden ser considerados como 
males y ser recha.zados o atprohados por la voluntad, que puede 
dirigirse a ellos bajo uno u otro aspecto" (1). 

CONOLUSION 

De esta manera nos parece que hemos expuesto el pensa
miento de Sto. Tomás de Aquino en lo que concierne a la natura
leza de la libertad. Hemos estudiado sus elementos intrínsecos 
y constitutivos de la li1bertad. No hemos considerado su causa 
extrínseca, que exige una exposición distinta y amplia, sino so
lamente lo que mira a la actividad propia del hombre. 

Todos los elementos eXlplicados se contienen en la famosa 
definición de libertad de Sto. Tomás de Aquino, que se ha ela
borado mediante diversos textos: facuLtad e~ectiva, fuerza elec
tiva, vis e,zectiva (2). Allí aparece la aceptación del medio que se 
prefiere para un fin; aHí radica el poder de dominio que el hombre 
tiene. Al mismo tiempo se 'V'e que se halla en el género de la 
potencia. Se expresa de los medios, que se requieren para la 
conscución del fin. Ellos son diversos y por ello el hombre pue
de inclinarse a unos o a otros. La hbertad versa sobre los me
dios y no sobre el fin. El bien alhsoluto el hombre quiere nece
sariamente, por1que es algo adecuado a su aspiración infinita. Fi
nalmente, añade Sto. Tomás: fuerza electiva de los medios, obser
vcmdo e'~ oTden de~ fin (3). La hbertad es dependiente de un orden 

('1.) Cfr. I-'il, cuest. 13, a. 6. 
(2) ·Ibid., cue~t. 1'3, a. 3, y 88. 
(3) ·l. P. cuest. 62, a. a la 31!- ohj. 
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establecido. El hecho de •que se aparte de él, significa delbilidad, 
deficiencia, imperd'ecóón. tEn la mente de Sto. Tomás de Aquino 
el poder obrar el mal no es de la esen-cia de la libertad, sino de 
su imperfección. 

Al analizar la liberta-d, hemos descompuesto en varios •elemen
tos; pero esto no perjudica a la unidad del ser que obra libre
mente. En realidad, el hombre es el ser que procede .con libertad; 
piensa, porque quiere pensar libremente; quiere algo, porque se 
determina a sí mismo y .por sí mismo; se mueve en la sociedad, 
povque eli.ge una cosa u otra y a51pira a la felicidad, porque escoge 
liibremente tales y tales medios. Con cuánta razón ha dicho un 
pensador: vasto y casi infinito es el campo de la li.Jbertad, y pue
de decirse que no hay un solo elemento de nuestra naturaleza 
o de nuestra a.ctividad que no esté sujeto a su imperio. La li
bertad nace en el interior; trabaja la voluntad y acumula en ella 
un tesoro inagotable de energías inV'enci:bles y de constancia in
domable; produce en ella una actividad grandiosa de amor; en
gendra la costumbre de resohrer con fortaleza y facilidad, de 
aficionarse al bien o al mal de una manera continua; remueve el 
mundo del pensamiento, empuja al espíritu en su labor y en sus 
averiguaciones, le lhace subir de etapa en etapa, de cima en cima, 
o•bli.gánndo1e a pesar de la fatiga y cansancio, a elevarse más y 
más en la esfera de la visión, y dilatar siempre la exclusión de 
su mirada y la inmensidad de su horizonte. Bajo el impulso de 
la li'bertad la inteligencia prorfundiza los secretos de la materia y 
del espiíritu, multiplica esas revelaciones de sabiduría y esas in
venciones de genio que con razón causan la admiradón y el 
asombro del mundo, de modo que nos podemos preguntar si la 
ciencia es la que presta más servicios a la lilbertad, o la libertad 
es la que ·presta más servicios a las iniciativas de la ciencia y de 
la cont·emplación ... .La libertad dispone taJm.bién de los movi
mientos exteriores del hombre, ella abre los ojos y los labios, 
ella hace obrar las manos y los pies; ella interpela a los otros 
hombres por medio de la mirada, de la palabra, del gesto; ella 
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les sugiere ideas y sentimientos, ella excita su voluntad, impre
siona su 'Vida y su actividad; ella lleva nuestra pensamiento y 
nuestro amor 1hasta las puertas del Altísimo, a quien llamamos a 
través de las sombras. Allí, en el punto más alto de su dominio 
ella aguarda que el InJinito se le des·cubra para ir a bañarse y 
abismarse en su s-eno, llenar así sus deseos y al mismo tiempo 
ase:gurar su poder sobre lo criado y lo finito. ¡Qué reino aquel 
que va del tiempo a la eternidad, de la ti·erra al cielo! La libertad 
es la más rica heredera de nios, ella partidrpa su poder" (1). 

Como se ve, no se ent·endería la dignidad y grandeza del 
homibre, si no se entendiera este bien incomparable: la libertad. 
Con este poder impera en el mundo físico; gobierna su propio 
mundo psicológico e influy•e en el mundo social. Es rey del uni
verso y la manifestación de esta realiza es el poder de su libertad. 

(Convento Dominicano, Quito, Ecuador) 

(1} P. :E. JANViliER, La libertad, Conf.er.encias de 1904. 
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PERSPECTIVAS DE LA ACTUAL 
EDUCACION CHILENA 

H amero Ayala García. 

Tan pronto como iniciara sus labores el actual gobierno. de 
la hermana República de Chiie, una de las primeras tareas fue 
concentrar los mejores recursos, de manera preferente, a la edu
cación nacional, habiendo merecido la primera prioridad dentro de 
las grandes tareas del Golbierno. En la concentración llevada 
a efecto en el E~tadio Nacional se ha <puesto de manifiesto los 
lineamientos básicos de la reforma integral, concretada en la Po
lítica Educacional del Gobierno de la Unidad Popular .presidido 
por el nr. Salvador Allende Gossen y el Profesor D. Mario As
torga Gutiérrez, Ministro de Educación Pública. 

'Los lineamientos esenciales en materia educativa están con
tenidos en el Programa de Golbierno que contiene cuarenta me
didas inmediatas. 

La pod·erosa plataforma política insistió ·en "que los niños 
serían los privilegiados del Régimen. 'Prometió dar educación 
a todos e incorporar a los amplios sectores de trabajadores". 

Indudablemente que para un vigoroso y acertado enrumba
miento de la educación chilena se con taíba, desde luego, con bases 
firmes: una educación eficientemente organizada; personal do-
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cente y achninistrati<vo técnica y sólidamente preparado; una or
ganización y disposiciones legales amplias y swficientes; institucio
nes educativas, jurídicas y públicas centenarias y, en definitiva, 
una magnílfica tradi.ción educativa .que databa de muciho tiempo 
atrás; .por lo cual Ohile ha ·venido ocupando un sitial destacado 
dentro de la educación en América Latina. 

Con el estahl·ecimiento del nuevo Gnhierno Popular, y al co
menzar el primer año, es evidente que la educación ha comenzado 
lógicamente a figurar entr•e los principales menesteres del quehacer 
del Gobierno. Con anterioridad se puede anotar que entre los 
enunciados de la campaña electoral se sostuvo que: 

••El niño nace para ser feliz.- Daremos matrícula completa
mente gratuita, lilbros, cuadernos y útiles escolares sin costo para 
todos los niños de la •enseñanza <básica (educación primaria y ciclo 
básico"). 

De lo que sirvió de propaganda se iha puesto en práctica lo 
siguiente: 

Se han matriculado dos millones ciento cincuenta mil alum
nos en Enseñanza Básica, hrubiéndose registrado un aumento de 
cien mil matr-í-culas con referencia a 1970. 

Se crearon 4}5 nuevos cursos, correspondientes a séptimo y 

octavo grados, con un incremento de 17 mil niños y 97;21 pro:Fesores. 
iEn la ·enseñanza media se matricularon 3•60.8:00 alumnos, acu

sando un aumento de 4!5.000 estudiantes, lo que representa el 15% 
de Cl"'ecimiento. 

En los cinco meses de gobie-rno, comprendidos entre noviem
bre de-l 70 y marzo de 197'1, se han construido 729 aulas y 264 
talleres o laboratorios, con un total de 993 aulas, lo que repre
senta un costo de 105 millones de escudos. 
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500:000 overoles. 
500.000 delantales. 

Becas otorgadas en }97:1: 60.000. 
Desde 1971 se reparte ledhe a 2'8{)10.000 nmos, beneficio que 

ha llegado hasta los rincones más apartados del ¡país. 
Se awnentó en un 62,8% la matrícula un1versitaria, lo que 

significa el in·cremento de 13.315;1 car1gos de profesores a cubrir 
dentro de los :primeros años de esta administración. 

La enseñanza pre-escolar se ha inerementado en un 18% con 
relación a 197'0, lo que repr,esenta un aumento de diez mil nuevos 
párvulos. 

En la enseñanza general y ~básica ·el incremento llega a 140.000 
niños. 

En la enseñanza media se registra un aumento promedia! del 
15%, lo que significa 50.00.0 alumnos más con respecto a 1970. 

En el nivel SUIPerior la matricula total ha alcanzado un incre
mento del 28%. El presupuesto univ,ersitario fue incrementado 
en el 24% en valores reales. 

Con el propósito de cambiar de mentalidad a las gentes se 
han utilizado slogans, ·Como los sigui,entes: 

Gobernar ·es educar. 
'Educar es construir. 
Mejor alimentación para el niño. 
Leche para todos los niños de Chile. 
Verdaderas vacaciones para todos los estudiantes. 
Be·cas para 'estudiantes. 
Educación física y turismo popular. 

Para el cumplimiento de estos propósitos se están poniendo 
en juego las siguientes medidas: 

Democratización de la educación. 
La educación para el cambio. 
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El mayor aporte a las universidades. 
Carreras de mando medio. 
Editorial del Estado. 
Convenio Andrés Bello. 
Racionalización administra ti va. 
Seguridad Laboral. 

Se formula el sigui,ente fervoroso llamamiento que constituye 
un reto a ocupar cada cual su puesto de responsabilidad: 

jA construir el Chile nuevo para que el niño sea auéntica
mente feliz! 

E's preciso aunar voluntades, ·esfuerzo y trarbajo. para cons
truir est·e Clhile nuevo. 

IEl Presidente de la República en su excepcional discurso 
pronunciado el 25 de marzo d-e 197:1 fi}ó la política educacional 
del Gorbierno. Por la trascendencia y extraordinario contenido 
de sus pensamientos tenemos la complacencia de hacer referencia 
a lo que, entre otras cosas, dijera en a.quella oportunidad: Estoy 
aquí para conversar con Uds. alumnos, maestros, padres y apode
rados, en mi doble calidad de abuelo que tiene un niño en la edu
cación básica y de .Presidente del pueblo.- Destaco la importancia 
que tiene este acto que se realiza por vez primera en nuestro país, 
y que, además, alcanza realc·e excepcional porque están a·quí, 
además de los padres, alumnos y maestros, los dirigentes del Sin
dicato Unico de Tra,bajadores de la 1Enseñan2a, eoca,bezados por el 
Primer Trarbajador de la iE'ducación, el compañero Ministro de 
Educación Pública del Go1bierno Popular, Mario Astorrga Gutié
rr·ez. Personalmente, a lo largo de mi vida, tuve siempre vínculos 
qu·e me acercaron más y más a los maestros. Tengo la satisfacción 
de haber estado junto a los maestros a lo largo de mi vida pública, 
cuando plantearon su inquietud para ihacer posi!ble la transfor
mación de la educación dhilena o cuando lucharon por sus justas 
reinvindicaciones.- Quiero tan sólo recordar que el primer pro
ye-cto de Ley que presentara como ruputado por Valparaíso, en 
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:1!937, fue un proyecto destinado a la alfabetizac.~ón o1brera y cam
pesina y .que, para financiarlo, rponía un impuesto al hierro ex
portaibloe.- De la misma manera, inter!Vine en los debates para 
defender el Plan Educacional de San Carlos y la creación de la 
Escuela Consolidada. lEs decir, si·empre a lo largo de mi vida 
pública, estuve preocupado de los rproblemas de la educación y 
junto a los maestros en sus duros combates por mejorarla y por 
mejo.rar también su vida, su existencia.- Quiero destacar la im
portancia que este acto üene, ya que nosotros queremos hacer 
presente cuánta s~gniífi.cación tiene y tendrá la presencia de uste
des en los procesos de transformación política, económica y social 
por los cuales luchamos.- Sólo así justificaremos lo que sostu
vimos a lo largo de nuestras luchas cuando dijimos que el pueblo 
seria Gobierno. Y el .pueiblo será Gobierno cuando participe 
a·ctivamente en todas las actividades nacionales.- Señalamos que 
nu,'stro pueblo tiene hambre de pan, hambre material y hambre 
espiritual.- 'Queremos igualdad para el desarrollo de las carpa
c~dades, igualdad de posibilidades, repito, hay que S·eñalar que 
esto no ocurre en el sistema que .queremos transformar, porque na
die ignora de los que están aquí -que son maestros y profesio
nales- que, por desgracia, esta c.apacidad está ligada a las con
diciones materiales de existencia.- IS·omos pueblos en donde la
cras sociales señalan la injusticia y donde el hombre alienado vive 
con el temor a la diaria existencia, frente a la falta de trabajo, 
a la incultura, a la posibilidad de compr·ar la salud, de tener un 
hogar, de recrearse y des·cansar.- De alhí, entonces, que nosotros 
no olvidemos esto para recuperar ·el tiempo .perdido; juntar la 
breciha que nos separa a los paises del capitalismo industrial y 
del socialismo y preparar con pasión patriótica a los niños, para 
que sean mañana ciudadanos, no sólo en el aspecto de la ense
ñanza cultural, sino en la transformación interna que haga de 
ellos los !hombres del siglo XXI, con una nue•va mentalidad, un 
nue!Vo espíritu, una nueva conciencia social.- .Ro.II11per la depen
dencia ·cultural y económica es un paso audaz y decisivo en el 
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desarrollo de la Patria, .pero construir la nueva vida y la nueva 
sociedad requiere, como decía hace un instante, un nue·vo hom
bre, una nueva voluntad, una nueva res¡ponsa.bilídad' y para ello 
tene-mos que prepararnos, los Acuerdos del Ministro de Educa
ción de Chile que, en representación del Gobierno Popular, sus
cribiera a través del Ministro, compañero Mario Astorga, cuando 
en Lima estuvo presente en la reunión de Jos países del Pacto 
Andino y quiero leer parte de sus palaibras porque ti€ne un tras
cendente y hondo significado: El gran 01bjetivo .político de la inte
gra-ción .cultural andina y del Convenio Andrés Bello debe ser la 
conquista y afirmación de la independencia cultural de los países 
de la región. 

Por último, al referirs·e a la ens·eñanza privada, afirma: Es 
decisión del Gobierno respetar y hacer respetar tales disposicio
nes, integrando la educación .particular al sistema nacional de 
educación.- No creemos que deba aceptarse que la educación sea 
considerada un negocio y, por tanto, velaremos para controlar 
los cohros de allí se hacen y para que, al mismo tiempo, la edu
cación pagada no represente segregaci.ón, desde ·el punto de vista 
cultural, .para los niños de Chile ... ; iharemos realidad el mandato 
de la Constitución que consagra la existencia de un sistema de 
educación formado hasta ihoy por el sistema regular de educación 
básica, media y superior, fiscal y particular, el cual de·be sumarse 
·como un todo integrado a un sistema paralelo de educación de la 
comunidad, que atienda las innumerables necesidades educativas 
y culturales de la población del país, de todas las edades. 

[)e las magn.Hicas citas que hemos transcrito, podemos anotar 
las siguientes conclusiones: 

l.-El Presidente cihileno iha mantenido estreciha y permanen
te vinculación con la marciha educativa, los maestros, la luciha de 
los educadores y el ideal reformista de la educación nacional, a la 
cual siempre ·ha apoyado decididamente . 

. 2.-Comprende ·en toda la extensión y hondura el proceso y 
la función educativa, el trascendental papel que juega y está 
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llamado a desempeñar en el desarrollo y prosperidad de la nación 
ohilena. 

3.---Saibe perfectamente que para el mejor cumplimiento de 
los .fines y objetivos que persigue la educación deben ampliarse 
los servicios de bienestar social a todos los niveles y ámbitos del 
país, a fin de ·procurar el normal desarrollo y desenvolvimiento de 
los educandos. 

4.--;El Gobernante tiene una acertada y ca1bal posición sobre 
la educación y a través de sus sólidos y altos pensamientos ver
tidos en aquella memorable ocasión, refleja la singular emoción 
que siente y proJesa por la clase estudiantil de su patria. 

5·.-Tiene amplia corufianza y completa seguridad en que dada 
la co:hesión de los maestros, en esta etapa de transición y pr.ueba, 
entregará sin vacilaciones el esfuerzo y sacrificio necesario y am
plio para abrir los ihorizontes de la cultura del pueblo chileno. 
Tanto es así que a.firma: Conceibianos al educador como un tra
bajador social y agente consciente y ¡preparado para los grandes 
cambios, especialmente en las comunidades más deprimidas, en 
que el mejoramiento social y familiar es condición de un eficiente 
trabajo pedagógico. 

6.-La concepción del gobernante chileno en materia educa
tiva, social y cultural es verdaderamente integral, realista, como 
un todo dinámico y al'IJilónico. 

7.-El gran mérito de su coneepción de la política educativa 
consiste en que la proyecta como un proceso técnico y de amplia 
visión futurista, considerando cambios substanciales, radicales, sin 
detenerse en detalles simplistas e intrascendentes. 

8.~Refleja, a tmvés de sus medulares ¡pensamientos precisos, 
la fe, la confianza en la educación y ésta como principal factor 
que iha de labrar la verdadera grandeza y prosperidad del pueiblo, 
es decir, como principal agente de cambios en la democratización 
educacional, en base a que el Mandatario conoce íntimamente, 
como si dijéramos con sus propios sentidos, la calidad educativa 
y ihumana de su país, es decir de cómo son sus párvulos, los niños, 
los j'óiV'enes, sus gentes. 
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9.-0tro de sus principales empeños consiste en dar prefe
rente atenció-n en su Gobierno al fomento en el campo social, con 
un contenido y aLcanc·e real. 

10.--Posee amplio dominio respecto de las metas hacia donde 
trata de arribar con la educación, o sea hacia la conquista del 
bienestar individual y social; el fortalecimiento de la Nación; el 
logro de una vida realmente democrática, de justicia e igualdad 
para sus co-mpatriotas, en hase, indudablemente, de la pujanza, 
las virtualidades, la fi:mneza de carácter y la solidez en la forma
ción •que tienen sus ha·bitantes. 

11.-Considera que la educación particular no debe ser objeto 
de comercialización, mucho menos: causa de odiosa segregación 
so.cial 'Y cultural. 

12.-Adjudica especial importancia a la educació-n de la co
munidad, en el s·entido, sin dud:a, de que ésta .concurra con presteza 
a solucionar las múltiples necesidades de diversa índole que aque
jan y agobian a los dispersos y alejados núcleos poblacionales del 
país de la Estrella .Solitar¡.a. 

13.-Aporta un concepto actual acerca del educador al enun
ciar que es un trabajador social y agente consciente y preparado 
para los •grandes cambios. 

14.--Se manifiesta como un fervoroso partidario impulsor de la 
tarea de alfabetización de la clase obrera y campesina, que en su 
pais, como en América Latina, representa un sector muy apre
ciable. 

En síntesis, un gobierno de estas calidades tiene plena con
ciencia y responsabilidad para haber asignado a la educación de 
su país la más amplia y trascendental importancia; es así como el 
programa de su Gohierno, en gran parte lo hace depender de la 
educación, asignándole rumbos definidos, horizontes despejados, 
áreas sólidas, tareas y .funciones esrpecfficas; todo lo cual, necesa
riamente, ha de incidir en perfecta armonía como un acopio de 
elementos, medios y propósitos concordantes que, por su grada
ció-n, equili.brio y proporción han sido trazados por manos exrper-
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tas y conocedoras de sus ideales, han de concurrir para el logro 
de una .planifi.cación justa, razonable y cientí~ica, que permita 
obtener los propósitos que desde !hacía mucho tiempo, en forma 
tesonera y perseverante, íhabía venido vislumbrando para cristali
zarlo cuando llegue al G01bierno, que hoy es una realidad. 

Es un imperativo inaplazable de nuestra época y, de heclho, 
constituye el grito de combate y la 1bandera de reivindicación de 
los puehlos latinoamericanos la incorporación de por lo menos 
una huena parte de esas realizaciones, según su realidad social 
y económica, a las que tiene legítimo derecho dentro del menor 
plazo posible. 
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ENFOQUES . BOLIVIANOS 

RAZA D!E BRONIC'E O PUEBLO >ElNlFERIMIO 

H éctor Burbano 

Al cumplirse los '25 años de la muerte de Alcides Arguedas, 
el notahle autor de 'íRAZA rDE B/RONJC'E", una importante edito
rial argentina acaba de lanzar, en edición de lujo, las obras com
pletas del consagrado novelista, sociólogo y severo historiador 
boliviano. 

!El hecho de que Arguedas, junto con Augusto Céspedes, Tris
tán Marorf, Diez de Medina, Franz Tamayo y Carlos Medinaceli 
representaran la línea azul del pensamiento literario y socio-polí
tico de los últimos tiempos, ha cobrado inusitado interés en los 
círculos intelectuales bolivianos por el enjuiciamiento de la vasta 
01bra de tan Jecundo escritor paceño. 

AI'guedas nace con profunda vocación literaria. A los 23 
años publica "Pisa.gua", fruto de sus primeras incursiones en el 
campo de las letras. Luego, como primicias de su primer viaje por 
el Viejo UV!un·do, sale a luz "Wata Wara", bellísimo relato nove
lado, verdadera acuarela de la vida del altiplano. Siguen en estric
ta cronología "Pueblo !En~fermo", la obra de mayor repercusión y 
fuente de dura polémica por su descarnado enjuiciamiento so-
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ciológico de la realidad social de Bolivia, "Vida Criolla", "Raza 
de Bronce" la obra consagratoria de su nombre; asimisrpo "La 
Ple1be en Acción", "Historia General de Bolivia", "Dictadura y 
Anarquía", "La Danza de las Sombras" y "Caudillos Bárbaros", 
o sea una cantera preciosa como fruto de su sensibilidad social y 
literaria, que lo coloca entre los portaestandartes de una v1gorosa 
promoción que insurgiera en las primeras décadas del presente 
siglo, en la hermana República del Altiplano. 

"PUEBLO ENFERIMO" 

La vieja polémica que encendió en los primer.os días de la 
aparición de este libro lha vuelto a cobrar vigencia a más de media 
centuria. "Fuente de desencanto fue este libro al aparecer -dice 
el propio autor- y agrega: "Despertó odio y produjo polémicas". 
Efectivamente, a Arguedas calificósele como "un vil calumnia
dor" de J.os valores sustantivos de la nacionalidad. ¿Por qué tal 
tremendo desencadenar de la crítica -radical y rotunda- contra 
el autor de "PuEblo Enfermo"?. !La respuesta es clara, lo apunta
mos al comienzo: por la imagen cáustica, quizá truculenta, de amar
go pesimismo con que pinta al hombre común boliviano, sobre 
todo al cholo, como el arquetipo del ilübridismo de las etnias an
cestrales, en el que se dan cita todas las lacras, vicios y lacerías 
y demás defecciones espirituales: odi.o de castas, veihemencia por 
la venganza, pereza, ausencia de mirajes, ideas e ideales. 

Ayer, como hoy, innúmeras voces y plum:ts de todo linaje 
!han salido al paso para fustigar al autor, no obstante que también 
se han levantado voces de renombre como la de Unamuno que 
dedicó "un consagratorio elogio al autor", hasta que Rodó, con su 
autoridad continental, emite su criterio sereno y justo y c-on el que 
se solidariza la opinión sociológica de América. Pues, eXJpresa 
que "los males que señala el autor, con tanta valentía, no son 
de modo alguno, exclusivos de Bohvia", sino que, en distinto grado, 
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son caracteres hispanoamericanos y simplemente "transitorios". Y 
termina el gran pensador uruguayo sugiriendo que en lugar de 
"Pueblo 1Enfermo", el libro debería llamarse "Pueblo iNiño". Pue
blo como los demás en la infancia de la Historia, en trance de la 
forja de su porvenir .. El indio quecihua del Valle de Cochabamba, 
de las alturas de Potosí y de la vieja C'huquisaca, así como el Ay
mara del altilplano, el cholo de los villorios como de las minas, han 
sacudido, en gran parte, aquel marasmo enervante del ·pasado gra
cias a las conquistas sociales ~Reforma Agraria, leyes la1borales, 
etc.- que han determinado la elevación de su nivel de aspiracio
nes para identificarse en el plano de la superación y el progreso. 

"RAZA DE BRONCE" 

Cuando América no saludaba aún las deslumbrantes páginas 
de "La Vorágine", ni de "!Doña Bárbara" como tampoco cono
cíamos a Ciro Alegría, Azuela, ni el Ecuador aparecía el "Grupo 
de Guayaquil", nos sorprenndió la estupenda novela, de "denuncia 
y de protesta": "Raza de Bronce", de Alcides Arguedas, en 1919, 
con la que éste se consagra c-omo uno de los .precursores .de la re
latística americana, de estricta dimensión social, donde el "realis
mo mágico" se distiende sub~ugante y caudaloso. 

La crítica internacional hizo énfasis en la magistral pintura 
del paisaje. (Es que Bolivia ofrece el más cautivante escenario 
cósmico, diríase único en el mundo, por sus extraordinarios con
trastes: ora a través de la presencia ilímite del altiplano, de aque
lla puna de raros espejismos, luego la visión infinita del Gran 
Lago, con sus islitas que guardan el cofre de sus viejas leyendas, 
el marco suntuoso de la Cordillera Real de los Andes, arquitec
tura de águila, que en América no tiene parangón por su majes
tad y helleza, c-on sus gigantes de sempiterna albura: el Illimani, 
el Illampo, el Sajama, etc. .En fin, ·éste es el escenario telúrico 
que aprisiona el artista. Pero. que no es sólo altiplano y cordille-
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ra. Es también valle y selva, valles profundos, ríos turbulentos, 
jungla y mani,gua, embrujo de los "yungas". 

Sobre este escenario de ".paja ·brava", ri<bazos de los cerros 
y valles lujuriantes y jocundos desfilan impasibles y sombríos los 
personajes de la novela. Los héroes obscuros de la gran epopeya 
aymara: El Tata Ohoquehuanka, cargado de prudencia y sabidu
ría, un ídolo esculpido en las rocas del Tia\huanaco, "alto, magro, 
de nariz afilada, ojos de color de cobre viejo, luenga cabellera con 
hilos de plata", sus compañeros y hermanos Tocorkunqui, Mateo 
Apaña, Manuno, Cho:que y, sobre todo, la jwvenil .pareja Agiali y 
su zagala Wata Wara, hero.ína y la víctima de la concupiscencia 
de los señoritos de la gran hacienda, los blancos Pantoja, Ocampo, 
Aguirre y Suárez. 

Mas, si tales personajes transitan a lo largo de la oibra, hay 
otro personaje anónimo que se yer.gue, enardece y se convulsiona 
bajo sus impulsos ancestrales, con la fuerza de la pasi·ón, el brío 
y coraje: la vieja comunidad altiplánica de Kchahuyo, alma colec
tiva que se extingue y diluye po·r momentos para luego cobrar per
sonalidad y fuerza insospechada en los duelos de la sangre o en 
la magia deslumbrante de sus a.ctos ceremoniales. 

Una novela de tesis, la llamó su contemporáneo Franz Ta
mayo: La fe en las virtualidades de la raza americana. Un "des
pertar de la concienc~a nac:onal" para avizorar los destinos de un 
pueblo que subyace impávido como una roca milenaria. La fuerza 
del grupo comunitario que se mueve a través de la presencia ad
monitiva de sus viejos "tatas", los lideres naturales frente a la 
presencia irritante del gamonal de horca y de cuchillo. 

Es por eso que el ilustre \hispanista ;Martinenooe dice de 
"Raza de Bronce" con exacta verdad ... ya no se abandona el 
libro cuando se ha e0hado los ojos sobre las "primeras páginas". 
Tal es el vibrante patetismo que palpita en el drama frente a la 
cruel monotonía del paisaje andino pero que "sobre las cumbres 
cae lluvia de oro y diamantes, el .SOL" del gran Tiahuanacu. 

191 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



"EL DORADO" 

LEYENIDA Y RIEALIDAD 

Arturo Hidalgo R. 

Más de un fa1buloso "Dorado" forjó la ambición febril del 
conquistador hispano que así, en jornadas homéricas, avanzó casi 
siempre en pos de una quimera. Pero, entre tanta leyenda, es 
poco menos que desconocida la que éllquí, en Colombia, se con
serva, sobre un "Dorado" en la sahana de Cundinamarca, cuyo 
corazón es la gran urbe 'bogotana. 

Aunque sólo referencialmente, un lugar y un personaje nues
tros intervienen en la historia alucinante: Quito, nada menos, y 

su fundador Sebastián de Benalcázar. Según ella, éste encontró 
en Quito a un indÍ>gena llamado Muequetá, quien le dijo que su 
cacique era Bogotá. 1Pre.guntado si en su tierra hahía oro, res
pondió que muoho; y, además, .gran cantidad de esmeraldas. Y 
para ilustrar su referencia, contó algo capaz de encender la co
dicia del más indolente: Que su cacique .bañábase a1gunas veces 
al año en una laguna, desnudo, pero con el cuerpo untado de 
"trementina muy pegajosa, con mucho oro en polvo encima"; de 
modo que, cuajado éste, prácticamente se fo-rmaha soibre su cuer
po un "segundo pellejo", resplandeciente al sol de mañana. En 
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medio del lago, que estos indígenas .consideraban un templo, hacía 
el cacique "sacrificio y o.frenda", arrojando al agua algunas piezas 
de oro y esmeraldas, al tiempo que pronunciaba palabras rituales. 
Lavárbanle luego el cuerpo con hierbas jabonosas, con lo que res
'balaba a la laguna todo el polvo de oro que lo cubría. Diluída, 
pues, entre aguas, o sedimentada en su fondo, ¿qué cantidad de 
oro contendría la sagrada laguna? . . . Considerada la ubicación, 
resulta evidente la re.ferencia a la laguna de Guatavita, no muy 
distante de esta capital. 

Tal la leyenda, que .conserva íhasta hoy su encanto primigenio. 
Inscrita en mármol, ella aparece en lugar destacado del "Museo 
del Oro", de Bogotá, como insinuando que éste es utt "Dorado" 
actual y redivivo. Y lo es, acaso, con la sola diferencia de que 
éste se !halla a la vista de cualquiera, mientras aquéllos, los de 
los Conquistadores, fueron casi siempre sólo un espejismo. ¿Cuál 
de ellos, en efecto, logró tanto oro como soñó? .. En esto, Pizarra 
fue sin duda el más favorecido. Y no rporque él mismo hallara la 
áurea cantera, sino po-rque la obtuvo a la fuerza, como rescate 
de Atahualpa, el Inca Quiteño. Sin embargo, no fue bastante 
para su ambi.ción sin límites, tanto, que hizo matar luego al an
fitrión espléndido ... 

"Dorado" rediJvivo, sí: tal parece e.ste "Museo del Oro". Su 
nombre se justifica plenamente, como se justifica, por el valor 
inapreciable de sus piezas, el edificio. funcional que ahora ocupa. 
Valor histórico y artístico, y en alto grado, tienen sin duda sus 
reliquias arqueológicas. Y eso, simplemente, no se cotiza .... 

Guardado antes en las bó-vedas del "Banco de la República", 
como patrimonio nacional que es, el Museo era, sin embargo, 
aecesible al .público. Ahora, lo es más sin duda, en su local pmpio 
y especíifico, magistralmente concebido en todos sus detalles. !Lo
cal de sobria elegancia, s01bre sus pisos. alfombrados, por fuerza 
se anda quedo, como en obligado homenaje al dios Oro, que exhi
be aquí su esplendor en múltiples facetas imprevistas. Califica
das guías bilingües dan, sin pose magistral, una verdadera clase 
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al visitante. Amén de que numerosas inscripciones explicativas 
permiten identificar los objetos expuestos. 

Una suerte de peregrinaje a través de las civilizaciones in
dígenas del país, resulta la visita al Museo del Oro. Y a lo largo 
de ella se .conocen, ora por !as amables guías, ora gracias a las 
ilustrativas inscripciones, hermosos pasajes de la mitología de 
estos :pueblos. Según uno de ellos, por ejemplo, Bochica, el héroe? 
civilizador de los Ohibchas, .creó el rSalto del Tcqu:mdama; pues, 
al golpe de su bastón de oro, abrió en las mont::tñas una brecha, 
por las que se precipitaron las aguas que inundaban la sabana. 
Ante esto, ¿no se evoca naturalmente a Moisés y su vara mila
grosa, que hizo brotar agua de una roca? ... Algo tienen al me
nos de parecido los dos casos. 

iExtrañamente así mismo, la mitología Kogui, -un pueblo 
indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta- presenta una pá
gina como arrancada del Génesis. H2la aquí: "PrimEro estaba 
el mar -todo estaba oscuro- no ha,bía sol, ni luna, ni gentes, 
ni animales, ni plantas-. El mar estaba en todas partes -el mar 
era la madre- la madre no era gente, ni nada, ni cosa alguna-. 
!Ella era espíritu de lo que 1ba a venir -y ella era pensamiento 
y memoria" ... .Sorprendente, ¿verdad?, ¡por su hondura y poe
sía, semejante concepción sobre el origen del mundo. Y el tema 
del oro, como omnipresente, induce al pueblo creador: "N'yueldue 
era el padre del oro, de la canoa y de los árboles" .... 

La .orfehrería del Museo, lo mismo que las piezas de cerá
mica y madera que también se exponen, se ha clasificado por las 
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zonas arqueológicas de procedencia: Tayrona, Simí, Qu.imbaya, 
Mwsca o Chibcha, CaUma y Tolima. En las ci·vilizaciones preco
lombinas de este país, el oro ha tenido aplicaciones ceremoniales 
para el culto, pues con él se han hecho ofrendas a los dioses, lla
madas tunjos. ¿No tomaría de aquí su nombre la ciudad de Tunja, 
capital del Departamento de Boyacá? ... Pero no ha tenido el oro 
este solo uso, ni mudho menos. Con decir que hasta Dlbjetos de uso 
personal, utensilios y !herramientas se han hecho del precioso me
tal: ·peines y cucharas, totumas o re~ipientes para masticar coca, 
agujas y anzuelos de oro, se exhiben aquí ante la mirada atónita. 

¿Derro.che acaso? ... Para e:;:tos indígenas, ·probablemente nó. 
Sorprende, como quiera; y sorprenden más aún sus técnicas de 
orfe·brer~a, que aquí se explican con algún detalle. Si conocían 
hasta las aleaciones de oro y cobre, para obtener 3 diversas varie
dades ... Y sorprende finalmente el acabado artístico, la finura 
de ciertas piezas de primorosa filigrana. Destácanse sobre todo 
las o.bras de la zona ar·queológica de Simí: curiosas y variadas na
rigueras, animales mitológicos de aspecto indefinido, y la pieza 
maestra: un gran collar. 

Y así, de asombro en ascmbro, vamos aprehendiendo las no
tas de esta extraña sinfonía en oro y arcilla; hasta que -¡oh des
lumbramiento!-, el "Salón Dorado" está ante nuestros ojos ... 
Mas, ¿por qué este nombre de "Salón Dorado", si es "del oro" 
todo el museo? ... Lo es, en efecto, pero no cien por cien, como 
queda didho. Este Salón, en cambio, ex!hilbe sólo piezas de oro, 
nada más; o más precisamente nada menos. Las exhibe en urnas 
ricamente tapizadas de rojo y convenientemente iluminadas. En 
la urna primera, hierático, una especie de dragón solitario res
guarda esta riqueza digna del mito. Sabiamente, se ha puesto 
en ciertas urnas una luna que permite mirar amplificada una :fi
gura diminuta; un tunjo por ejemplo, de los que hacían los Clhih
chas, o un pectoral maravilloso, encontrado casi a ras de tierra, 
cerca de la legendaria laguna de Guatavita. Y, por matizar acaso 
tanto amarillo de oro, aquí se ha puesto la variación en verde de 
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las esmeraldas. De las más puras del mundo, según se infnrma. 
De aquéllas que, como .blasón de su pureza, tienen una zona os
cura, llamada mancha de aceite. 

· Resplandece este Salón con los reflejos del oro; y, decidida
mente, el Museo en conjunto es toda una leyenda convertida en 
realidad. 

Bogotá, Septiembre, 1968. 
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VENEZUELA TIERRA DE LIBERTADORES 

Tarquino Idrobo 

Hay ,paisaJes ino•lvidahles que U.evamos adheridos 
a nuestros recue·rd·os y .em.adones, -cuando, cami
nantes por tierras lej.:;unas, volv·em.os .con nue·stras 
·remembranzas, a recorrer lo,s días del ay.er s•epul
tados irremediablemente, 'hado 1a Lápida del ti·empo. 

Viajábamos de ·Quito a Caracas. El avión cortaba .con sus 
hélices el azul intenso del cielo. 1Res.plandecían bajo los rayos del 
sol las cúpulas so;berbias de los nervados andinos. Había una apo
teosis de colores en la tierra que, inmensa, silenciosa, se extendía 
hacia todos los puntos cardinales, en sucesión de planicies, oteros, 
cadenas montañosas, precipicios .gigantescos, idílicos ·vergeles que 
se confundían con los .horizontes violáceos. 

Allá, abajo, la tierra parecía que dormitaba en medio de des
lumbramientos de luz. Los caminos eran como ciclópeas serpien
tes ·que reptaban descendiendo a los abismos o subiendo a las 
cumbres inaccesibles. 

Los •pequeños poblados y las ciudades emergían entre los 
collados o en valles extensos, siempre adheridos, ¡pegados a la 
tierra, sonámbulos de inmensidad andina. 

Los ríos triurufantes, inconten~bles, cortaban con sus aguas 
plomizas las inmensas cuclhillas de los montes, siempre anhelosos 
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de llegar a morir a.bsonbidos por la inmensidad de las aguas oceá
nicas. 

Primero el avwn cruzó frenético los cielos de nuestro Ecua
dor, luego, los de Colombia y, a la tarde, nos hallábamos volando 
sobre tierras venezolanas. Era la tierra de los Libertadores; era 
la tierra consagrada por la Historia, la que teníamos ante nues·· 
tras .pupilas absortas. Ante su visión, en estas horas estivales, 
mientras los motores del a-vión rugían conqui~tando los espacios, 
nosotr.os pensábamos en muchos aspectos de h Historia, de la Geo
grafía, de la leyenda. Ante la contemplación de la inmensidad de 
la naturaleza, surgen en nue~tro interior un torbellino de ideas, 
de emociones, de sentimientos. En aquellos momentos pensábamos 
que el !hombre es la misma plasmación de la energía universal, que 
su cuer•po es la misma arcilla terrestre transformada en senti
mientos, emociones, inteligencia, ideales y a.cóón creadora. Y 
pensábamos que de este limo venezolano surgieron a la vida hom
bres que llevaron sus ensueños y sus grandes hazañas rpor mucihos 
caminos de América; hombres de nervios de hierro y de alma de 
oro que ll€'varon, generosos, en el filo acerado de sus espadas el 
,brillo rutilante de la libertad a los pueblos; pensábamos en que 
por muchos de estos 'breñales, hoy acuchillados por el sol, andu
vieron fatigados, e}dhaustos, sudor.osos, rendidos de cansancio, los 
!hombres de la emancipación de las hoy repúblicas bolivarianas. 

Nos hallábamos sumidos en estos y otros pensamientos, en esta 
tarde magníifica, con aureolas de luz, con nubes que .chorreaban 
sangre sobre la inmensa tela azul, transparentemente azul, de los 
-cielos, cuando tuvimos ante nosotros la enorme superficie del Lago 
Maracaibo que, como un piélago de plata, incrustado con millones 
de diamantes, se recostaba .plácido, en medio de extensas llanuras, 
cubiertas por mantos de tonalidades de ágata y zafir. 

Tranquilamente descendió el avión en el campo de aterrizaje 
de Maracaiobo. :De allí fuimos a la ardiente ciudad en la que per
mane.cimos, conociéndola, durante el tiempo de cuatro horas. Re-
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tornamos al aerédromo y continuamos el vuelo con destino a Mai
quetía, que queda a 3·0 kilómetros de Cara<:as. 

Después volábamos sobre el Caribe al momento que caía la 
tarde. En esos minutos era demasiado bello el espectáculo que nos 
ofrecía la naturaleza: Los perfiles costaneros re~.plandecían enro
jecidos por los últimos rayos del sol que moría ahogado en las 
aguas verde opalinas del mar; las nubes blancas eran atravesadas 
por girones de oro, por destellos de ónix, que el Astro Rey envia
ba al despedirse de la Tierra. Todo era .fasto, derroche de luz y 
de colores, armonía suprema de los cielos, de la tierra y del mar. 
Todo era de una belleza inol<vidable. 

iLa noche puso sus pinceladas aza'baches sobre los infinitos 
espa.cios. \Encendieron millones de luces las estrellas; la Vía Lác
tea extendía su arc-o blanquecino y vaporoso en medio del medio 
tul del cielo nocturnal. Después, a lo lejos las .bombillas eléctricas 
de La Guayra presentaban un espectáculo fascinante. Raudamen
te el avión se deslizó en la pista del aeropuerto de Maiquetía. Lue
go, en automóvil, .por una magnífica carretera asfaltada, nos dírí
gimos a Cara~as, a donde llegamos a las nueve de la noche. Ha
bíamos terminado nuestra primera etapa del ":"iaje a la tierra de 
nuestros libertadores. 

Al siguiente día de nuestra llegada a la Capital de Venezuela, 
salimos a recorrer la legendaria ciudad. Primero anduvimos por 
calles estrechas, rezagos del sentido urhanísti.co colonial; luego fui
mos por anchas avenidas .. 1Después subimos a colinas, desde cuyas 
eminencias pudimos apreciar, en des.file de gobelinos naturales, 
los paisajes que nos rodea:ban y que, en esos momentos, se halla
han bañados por el claro sol del trópico; nuestras miradas se ex
tendían por todos los confines y podíamos apreciar los montes um
bríos que cortaban con sus cuchillas ,parduzcas el vuelo de las nu
bes. En estos momentos lo que contemplábamos .con deleite eran 
los mismos paisajes, el mismo ámbito natural que vio deslizarse 
algunos años de la vida de nuestros Libertadores. Bajo este mismo 
cielo, Simón BoHvar tuvo sus ensueños de una futura grandeza 
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americana; bajo la influencia de estos paisajes, otro de los genios 
de la Libertad de América, Antonio José de Sucre, sintió arder 
en sus arterias la rebeldía contra el coloniaje. 

'En esos momentos pensaba en toda Venezuela, en esta tierra 
de las llanuras ardientes, que ihoy extiende sus .brazos abiertos a 
todos los !hombres buenos y trabajadores del mundo. En verdad 
Venezuela es la tierra del diamante y de la perla, de las montañas 
que apuntalan al cielo ·con sus cumbres erectas, de las selvas inho
lladas donde cantan los riachos sus sinfonías primitivas, de los ríos 
bravíos que arrastran con su indómita fiereza todo lo que se opo
ne a su paso de conquistadores de espacio; tierra de la que sale 
el petróleo que dimenta el maquinismo moderno; tierra de los 
cafetales y de las praderas perpetuamente verdes; tierra del lla
nero que lleva esculpida en su mirada toda la melancol·ía vesperal 
de la llanura vasta; tierra que se ihélce himno t:n el labio del tro
vador campero y poesía en el alma del escritor sensitivo; tierra 
santificada por sus héroes y sus profetas; tierra opulenta de piayas 
ambarinas y de bosques centenarios en los que Cristóbal Colón 
creyó hallar el paraíso bíblico. Sí, e::.ta tierra diú cuerpo vigoroso 
y almas indomalbles a cientos de hombres ·que llevaron sus pen
dones invictos por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. De esta 
tierra nacieron a la ·vida un Bolivar, un Hicaurte, un Lara, un 
Miranda, un Páez; de esta misma tierra también sali-ó una sublime 
ar·quitectura humana, cuyo nom.bre vivirá con caracteres eternos, 
mientras eterna sea la humanidad: esa arquitectura que se hizo 
héroe, santo, hbertador y mártir, fue Antonio José de Sucre. Su 
nombre venció al tiempo y a la ley del olvido. 
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MICROGRAMA DE LA LITERATURA 
ECUATORIANA 

Dr. V. Raúl López D. 

Las tribus y naciones que, !hace varios siglos, poblaron nuestras 
latitudes equinocciales, junto al embrujo de las supersticiones, a la 
exquisitez de la tradición oral, dejarc;m inéditas leyendas, fábulas 
y cuentos míticos. Tan remotos materiales han venido desapare
ciendo o transformándose en la memoria del tiempo. Aunque el 
verdadero he~ho literario nacional no se haya nutrido en ellos, 
hemos de considerarlos primicias del sentimiento colectivo popu
lar. Los "aravicos" -poetas de heroísmos y elegías- cantaron 
a las divinidades, como rapsodas y juglares lo hicieron en Grecia 
y España. Todavía parecen enlutados los versos del romance qui
chua atribuido a un c<::cique de Alangasí, compuesto en lamenta
ción fúnebre por la muerte del Inca Atahualpa. Y apenas escapa 
de las sombras que el oivido tiende, la evocación o remembranza 
de supuestas .crónicas épicas del indio Colla•huazo, cuyas páginas 
dicen las devoró el fuego atizado por el despotismo de los con
quistadores. 

Al siglo XVI se remiten los estudios para desentrañar el ¡pre
térito de una vida .que despertaba al coloniaje. La historia de la 
época, heclha de eXJpediciones, piraterías y motines, diarias costum
bres, sabe a motivo local, hahla del tema inspirador. tDe extranje-
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ros lares vinieron Juan de Miramon tes y Suázola, autor del exten
so poema Armas AntárticUJS; y don Pedro de Oña, el del Arauco 
Domado; y Cabello de Ballboa con su comedia La Volcánica y su 
libro Misce•lánea Antártica .. Las letras quiteñas dormían el sueño 
de gestación. En apacibles conventos y •bibliotecas cultivánronse 
raras inteligencias, entrado el siglo XVII. Sistematizaron el saber 
y lo difundieron en el colegio, el seminario, la universidad. El 
enciclopédico Gaspar de Villarroel fue una eminencia. Atrajo para 
sí admiración y elogio su libro de las relaciones cordiales entre dos 
poderes: El Gobierno Eclesiástico - Pacífico o los dos Cuchillos. 
De su pluma también los hubimos: Discursos, comentarios y difi
cultades sobre los evangelios . .. Histori;as eclesiásticas y morales . .. 
El Sermón de San IgrH»cio de Loyola . .. La Corona de .Za Virgen 
Santísima . .. y tantos otros testimonios de exégeta sagrado. 

Aporte significativo, de aliento inicial para la poesía, el dado 
por Xacinto de Evia. En su RamiUete de varias fwres poéticas, 
publicado en Alcalá de Henares, reunió penfumes místicos y eró
ti-cos, acentos burlescos y epigramáticos. Fortuna antológica le ha 
correspondido al poemita Niño Jesús, compuesto a modo de villan
cico agorero :leyendo la palma de la mano, una gitana di.ce al in
fante divino su futuro. 

El amlbiente era entonces mitad piadoso recogimiento, mitad 
aventura noclheriega. Cierta vez, cual raíz de sangre, vino al mun
do una vida para la pureza, los cilicios, el ayuno, las espinas y los 
altares: Mariana de Jesús. El P. Alonso de rRojas, con frases culte
ranas habrá de trazar luego los perfiles biográficos de la "flor 
del jardín de los arcángeles", la Santa Azucena. Mientras tanto 
Miguel de Santiago ornaba con sus pinturas inmortales el claustro 
agustiniano; Pampite "labraba sus Cristos en madera olorosa"; Do
ña Gerónima de Velasco ascendía al.parnaso, sin grabar otra huella 
que la mención hecha por ,Lope de Vega en su Laurel de Apo_lo; y 
el' .P. Almeida, "vigüela" en mano, solía descender irrespetuoso por 
el Cristo de la Portería, prometiéndole un "Hasta la vuelta, Se
ñor". 
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Después, en torno a un mismo ideal giraha el mundo: la con
secución de los derechos humanos. Datan del siglo XVII los trans
plantes del gongorismo y el conceptismo. Los académicos france
ses -Bouguer, Godin, La Condamine- mantuvieron bienhechora 
amistad con notables ingenios nuestros; uno de ellos, Pedro Vi
cente Maldonado, sabio riohambeño, honor de la Patria. Pero el 
mestizo precursor de la emancipación 2-listpanoamericana, el perio
dismo, la medicina, fue Eugenio Espejo, conspicuo poHgrafo. Fe
cundo en escritos: desde los panegíricos hasta los discursos rebel
des; desde las memorias hasta los libros de perspectivas originales. 
El Nuevo Luciano de Quito, cbra esencial suya, vale lo mismo 
que un "tratado literario". Marco Po-r:cio Catón, La Ciencia Blan
cardina y la "sátira violeta" del Retrato de Golilla son ejemplos 
de erudición, crítica e ironía. De aceptar opiniones vertidas por 
comentaristas autorizados y admiradores de Espejo -Menéndez 
y Pelayo, González Suárez, Enrique Garcés, Espinosa Pólit, Augus
to Arias- aseveraríamos que el "Primer Grito" habría na.cido 
muerto en las gargantas patriotas, si antes no circulaba el perió
dico Primicias de la Cultura de Quito. 

Mención particular merece el P. Juan de Velasco. En su 
Historia del Reino de Quito hay algunos datos con toques de fan
tasía y las oscuras noticias de horas lejanas. Es patente el esfuerzo 
hecho por descifrar acontecimientos y entregarnos la relación de 
la "dureza superior al español" ·frente a la dolorida y abyecta con
dición de la raza autóctona. Juan Bautista de A.guirre, en cambio, 
iluminó de poesía esta época. Admirado, Gonzalo Zaldumbide 
encuentra rasgos su'blimes en el Canto a Luzbel, del cual expresa 
en parte: "No recuerdo en tMilton figura soberbia y de belleza fa
tídica superior a la de este escorzo". 

El epicismo de José Orozco reprodujo moldes clásicos, sirvió 
a tema extranjero, de escasa gloria, y sus octavas reales narran 
La Conquista de Meno1·ca. Ocupa el límite entr.e la Colonia y la 
Independencia, el fahulista guayaqlJileño Rafael García Goyena, 
naturalizado por las letras guatemaltecas. Su fabulario seméjase 
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al de Santiago e lriarte y guarda distancias considerables con el 
esópico. 

La v~brante oratoria de un José Mejía se dej.ó oÍT hacia el 
alba de las reivindicaciones sociales. Las Cortes de Cádiz aplau
dieron al tribuno defensor de la plebe, al redentor de los esclavos 
indígenas, al parlamentario "rival del divino Argüelles". Tan sólo 
la muerte podía apagar la llama de la pasión que bullía en alma 
tan joven para ser venerable. 

Si Mejía tuvo el don de la palaJbra, José Joaquín de Olmedo, 
conquistó la eterna cumbre de la silva epopéyica. Esa majestad 
del estilo, esa energía en la expresión, esa armonía del verso, trans
formaron al vate en el Fíndaro Americano. En la Victoria de 
Junm, Canto a Bolívar, acude al rec{¡rso "maravilloso" del "Pos
trer vástago sagrado" -el Inca Huainacápac'- quien anuncia el 
triunfo para el "hij.o de Colombia y Marte". Mas su lira pulsó 
también notas inefables en la Oda al General Flores a quien, ven
cedor en Miñarica, rinde culto la impoluta sien del· Chimborazo. 

Obra múlüple y numerosa, de paciente examen, sapiencia, 
realizada a la luz del estudio y la meditación, la del humilde Fray 
Vicente Solano1 "polemista recatado 'Pero de excepcional pronti
tud y desmenuzador sat>írko del acontecimiento". 

Pasado el memorable 10 de Agosto, se abrieron horizontes de 
honor para el !hacer intelectual: en el periodismo, con Pedro Mon
cayo y Manuel J. Calle; en la historia, .con Pedro Fermín Cevallos 
y González Suárez; en el panfleto incisivo y el tratado magistral, 
con Juan Montalvo, la pluma ignipotente, el "verbo de estrellas", 
la pr:osa más castiza después del Quijote. 

Asimismo, cultores oélehres hubo de la ficción romántica, la 
.biografía, el relato costumbrista, la poesía de loanza marial y la 
crónic~ exquisita. Estas parvas líneas ni siquiera intentan nom
brarlos a todos. !Distinguen a unos cuantos: Mera, .Espinosa, Do
lores Veintimilla, Zaldumbide, Monge, Vásquez, Borja. Cabe aña
dir el suceso finisecular muy saibido: dictada .por el terruño y 
escrita con latidos de lacerías y descripciones de la naturaleza, 
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Luis A. Martínez escribió su novela realista: A la Costa. Simila
res predios anduvieron luego Gallegos Lara, Aguilera y Gil Gil
bert, y Jorge Icaza en su cástico Huasipungo. 

Aureos son los frutos que cosechan las letras ecuatorianas 
contemporáneas. 'Espigando nombres, anotando géneros, apuntan
do influencias advertidas, quiero exponer mis simpatías por la ge
neración del novecientos y por aquella otra, "la decapitada" en 
el tormento de "dolorosos acentos verlainianos, desmayados noc
turnos de Chnpin", cuyos ".crepúsculos de pena", exquisitos males 
y sombras de fe perdida agonizaron con la "idea rosada de la 
muerte". He de concretar mi preferencia por Gonzalo Zaldumbide, 
notabilidad del estilo; Julio E. Moren-o, antena fidelísima del mo
dernismo; Manuel María Sánchez, bardo de pulidos alejandrinos 

y educador de enseñanzas perennes; Isaac J. Barrera, excelencia 
de literato, crítico y biógrafo de los mejores; Pío Jaramillo Alva
rado, ensayista sesudo y múltiple; Benjamín Carrión, "geógrafo 
espiritual"; Gonzalo Escudero, el lirismo c-ósmico; Jor.ge Carrera 
Andrade, el microgramista perfecto; Alejandro Andrade Coello, 
el preceptista sistemático; P. Aurelio -Espinosa Pólit, virgiliano y 
traductor connotado de los Edipos; y Zoila Ugarte, Aurora Es
trada, Mary Corylé, Rosa Borja de Icaza ... que son savia de ma
ternidad y poesía. 

Bien abonados están ahora los surcos donde crecen el comen
tario edificante, el relato social, el ensayo filosófico, el teatro de 
corte nuevo. Pero, sobre todo, los heraldos están en la no·vela, la 

biografía y la l·írica de conmo.ción humana, voz colectiva, denun
cia restauradora. El tamiz del tiempo recogErá escasos nombres 
y los incribirá en los anales de la historia de la literatura ecuato
riana. 
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FRUTILEGIO 

Dr. V. Raúl López D. 

l.-EL C:A.PULI 

Negros ojos en racimo, 
silvestre uva serraniega, 
con la túnica de luto 
y la esperanza en el alma. 

Encéfalo gris tu almendra, 
cerrado bajo cien llaves, 
dentro de natural joyero 
cual castillo de marfil. 

Réplica de las cerezas, 
su miniatura saz-ón, 
el mismo gusto, el mismo, 
y hasta el mismo suave olor. 

Vid de origen campesino, 
hija del capulizal, 
hay un cielo de perfume 
rondando tu frutecer. 
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II.-EL PEPINO 

Sintética poma de agua, 
altruísta Samaritana 
que a los caminantes das 
savia en gotas de ambrosía. 

Llevas en tí un manantial, 
y entre paredes carnosas 
se filtran caudales puros, 
lenitivos del sediento. 

Rocío convertido en fruta, 
perla vegetal de Amerindia, 
eres perenne recuerdo 
de un Mandamiento de Dios. 

Pecho de ví~enes túrgidas, 
grávido en arterias humectantes 
y sazonado en nuestro suelo 
de múltiples pepinares. 

III.-LA GUABA 

Recado en copos inconsútiles 
de albas nubes celestiales, 
eres hreve ataúd verdecido, 
sin clavos, sin co1a pez. 

Alvéolos de terciopelo, 
niditos, celdillas blancas, 
limbos para la expiación 
de almas negras en pena. 
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Incitador al bacanal, 
suspendida en la enramada, 
ingenio de azúcar por sangre, 
sangre de árbol terrenal. 

IV.~LAMORA 

Cuentas de un rosario en cierne 
para el rezo de las aves, 
la mora es el firmamento, 
con sombra de las estrellas. 

Receloso entre las hojas 
-centinelas de arma en ristre
el fruto de Ja morena 
sabe a vida en su agridulce. 

Ni por pienso la mención 
a la asiática cuna y sustento 
del ingennioso gusano de seda, 
sino a la mora de criolla oriundez. 

De aquella paisana nuestra, 
reina de carmín y azul, 
divino manjar de manjares, 
abe.cé de aves. mil. 
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SEGUNDA DECADA DEL LIBRO LEIDO 
EN EL ECUADOR 

CLUB DEL LIBRO LEI'DO 

Carlos Romo D. 

Este es un rincón es·piritual en el que se han refugiado estu
diantes y libros para salvarse de la vorágine mundial que está 
devorando al hombre. Los refugios del espíritu son pequeños 
cuartitos que ensanchan sus paredes de cristal hasta tocar el in
finito, y que elevan sus techos de luz hasta confundirse con la 
comba azul del cosmos. 

Durante una década los estudiantes ecuatorianos han dialo
gado con sus amigos los libros. Estos les han contado a aquéllos 
cuanto de bu.:=no y de malo -más de malo que de bueno- ha 
producido la humanidad en milenios de vida y de muerte, más de 
muerte que de vida. Des'Pués del diálogo -la le.ctura es diálogo
los estudiantes han concursado per.:manentemente en cada colegio 
y en cada escuela, y los finalistas han ido al campeonato público 
-<Sal'ón Municipal en Quito, salones de actos y teatros en otras 
ciudades- para resumir el libro le.ído, ·buscarle aplicaciones fruc
tíferas al Ecuador, a la América Latina, al Tercer mundo y a toda 
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:a tierra sobre la cual giran el hambre, la ignorancia y la angus
tia de dos mil millones de seres hwnanos. 

Se !ha terminado una década de C'ONiCUR:SOS ORALES Y 
BiSCRITOS DEJL LIBRO LIEIDO . .Se han terrrtinado diez años d~ 
lectura de millares de obras, las más valiosas que ha producido 
2l cere1bro humano. Se !ha cumplido una tarea de estudiantes y del 
libros. ¿Qué hacer en la década que comienza? 

Las generaciones ;pasadas tuvieron como unidad de tiempo 
el minuto, la hora, el día, el mes o el año. Tiempo fue siempre un 
concepto simpiista e inocuo, determinado 'por la tierra que gira y 

el sol que parece moverse alrededor. Tiempo es espacio en estos 
momentos de relatividad científica. Espacio es tiempo en la pre
sente fusión y confusi-ón de ideas, anhelos, experiencias y crisis 
de todos los valores !hwnanos. Ya no alcanzan el día, el mes y el 
año para martirizar al ihombre, para planificar y programar la ex
torsión y explotación de "los condenados de la tierra". Las nacio
nes 'poderosas y sus organismos internacionales -no los nues
tros- nos miden por décadas .para la producción de materias pri
mas y para la venta de las manufacturadas, a precios de hambre 
las primeras y a pre.cios de oro las segundas. La década ya no 
quiere decir -simple y fríamente- diez años, como enseñó el 
profesor en la clase de Aritmética .Pitagórica. Década implica, 
a'hora, tiempo que es historia y espacio que es geografía, las dos 
unidas en confabulación científica-económica-política para la po
sesión de los bienes de conswno ... Es confli.cto más tiempo, o me
jor es tiempo más .conflicto. Es lucha. Es supervivencia del hom
bre. Es el ser o no ser para los que tienen que manejar los des
tinos del mundo, comenzando por el Grupo Andino, en nuestro 
caso, y América Latina, en el de todos los estudiantes del mundo 
de Colón. Década es toda una misión que deberá ser cumplida 
por cada .generación para sal~ar a la humanidad. 

Este rincón espiritual, llamado Club del Libro Le.ído, tiene 
una segunda década de plazo para ayudar a cumplir los postula
dos del convenio "Andrés Bello" que .quieren la "integra.ción de 
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la educación, la ciencia y la cultura como factores de progresiva 
renovación de la sociedad que se propone apro:vecihar las múlti
ples afinidades e~pirituales, culturales e históricas de la Región, 
con el propósito de lograr un efectivo y profundo acercamiento 
entre los pueblos de la zona".- !Declaración de Lima. 

¿No es el Libro Leído el mejor y acaso el único instrumento 
cultural capaz de realizar el "pro-fundo acercamiento entre los 
pueblos de la zona andina"? 

¿Cuál es la meta del Libro Leído para la década rpróxima? 
¿Nació acaso solamente para intercambiar inquietudes lite

rarias, oir a los intelectuales, charlar con ellos, recitar .produccio
nes en prosa o en verso, estimular la lectura y aprender más y me
jores figuras literarias? 

Na.ció, en verdad, para ello, como medio de superación inte
lectual y de recreación espiritual. Pero su meta está más allá 
de las fronteras patrias, más allá de los pmblemas nacionales, más 
allá de las aspiraciones locales, más allá del tiempo y del espacio, 
más allá del bien y del mal ... 

Los concursos del Libro Leído -oficializados por el Minis
terio de Educación, la Municipalidad de ·Quito y otras organiza
ciones culturales del Ecuador- fueron creados para iniciar una 
obra continental. Lo de continental puede sonar a locura, audacia, 
insensatez o petulancia. NO. Donde hay un estudiante y donde 
hay un libro leído hay esperanzas, hay promesas, hay creaciones, 
hay transformaciones. Con el estudiante y el libro de estos tiem
pos desaparecen los sueños y nacen las realizaciones, a corto o lar
go plazo. Con el estudiante y el li.bro se rompen las fronteras y 
asoman los grandes Estados. 

!En las conferencias mundiales de !Comercio y Desarrollo de 
Ginebra y Nueva Delhi, delegados de potencias mundiales afir
maron, con franqueza y orgullo, que en la balanza universal ya 
no pesan sino las grandes potencias. América Latina no es, no 
será jamás potencia mundial mientras vivan ~mueran, mejor
veinte pedazos ihumanos, geográficos y políticos como los actuales. 
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C'EP.AiL (Comisión Económica para América Latina) produjo 
ALALC' (Asociación Latinoamericana de Libre Comercio). Las 
dos bu~.can la integración económica de todos nuestros países. El 
Grupo Cultural Andino es un ensayo piloto de América Latina. 
Ninguna integración económica será posi·ble en la tierra si no tie
ne como su antecedente o aliada a la integración cultural de los 
pueblos. 

·Las actuales generaciones no podrán curr.plir todos los pos
tulados y aspiraciones continentales. Lo más que lograrán es colo
car !hitos que sirv<m a las generaciones j'óvenes para realizar estos 
cometidos. Las instituciones que giran alrededor del libro -con 
la participación de los estudiantes andinos y latinoamericanos
son las llamadas a preparar una gran potencia andina, primero, y 

la gran potencia latinoamerirana, después. 
Desde aquí, desde este rinoón espiritual del estudiante y del 

libro, se impone ya el mensaje a las nuevas generaciones. 
Estudiantes del Grupo Andino y de América Latina: 
Sois hermanos en el dnlor de América. Sois hermanos en la 

falta de libros y la sobra de miseria. :Sois ihermanos en la tarea 
de librarnos de la influencia de "valores .comprometidos con los 
intereses de los países dominantes, los cuales han impedido la 
realizaciónn de profundos y reales cambios estructurales" (De
claración de Lima). Sois hermanos en la angustia de vuestras 
familias. 

Todos los mandatarios de nuestros países propugnan la inte
gración completa latinoamericana. Todos los estudiantes latino
americanos anhelan, igualmente, el cambio de estructuras colo
niales. El escritor norteamericano íRonald Steel escribió el libro 
titulado PAX AM'EJRLCANIA, re.conocida como la obra de con
sulta de los pasillos de Washington, a juicio de LIFE en español. 
Así se lee: 

'\Los latinoamericanos se debaten en su fuero interno sobre 
la sociedad que desearían lograr. Piden un cambio radical y de
claran intolerable la situaci'ón actual. Pero no consiguen unirse 

212 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



para fomentar esa reformci. Todavía hoy resulta más sencillo pa
ra d Ecuador enviar sus productos a Nueva York que a Bolivia, 
y para la Angentina es más fácil enviarlos por mar a Italia que des
paCiharlos por tierra al Perú. De tanto que lo queremos, podría de
cirse, les enviamos nuestros infantes de marina. Es lo menos que 
puede hacer un hermano mayor ... " 

He aquí que los mismos norteamericanos nos señalan el cami
no de integración que debemos seguir. 

Estudiantes del Grupo Andino y de América Latina: Traba
jemos durante la próxima décida, sobre las enseñanzas del libro, 
en favor de la unidad andina y continental. >Estudiemos nuestra 
historia exclusivamente en los capítulos y aspectos que nos unen. 
Estudiemos nuestra geografía en los capitulas que nos muestran 
nuestras grandes riquezas andinas y continentales. Los productos 
intelectuales y económicos valen en ,función de la potencialidad 
humana y geográ>fica de los pueblos. Un buen liibro adquiere pres
tigio y difusión naciDnal e internacional si nace en un .país pode
roso. Por lo regular los libros que producen los países pequeños 
no alcanzan dimensiones continentales, por valiosos que ;;ean. Las 
excepciones son raras. 

Estudiantes del Grupo Andino y de América Latina: 
Que todos nuestros institutos educativos se convierten en un 

wlo CLUB DEL >LIBRO LEitDO ANDTN\0 Y CONTINENTAL a 
fin de que la cultura de nuestra generación produzca, en las próxi
mas décadas, riqueza espiritual y económica .para millones de ha
bitantes que hoy carecen de alfabeto y pan. 
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BillLIOGRAFIA 

David Katz, PSICOLOGlA DE LAS EDADES (DEL NACER AL 
MORIR) Ediciones Morata, Madrid. 

El libro consta de tres grandes partes que tr-atan de la psicología edu
cati<va ·en sus llres grandes •ciclos .. 

La· psicología de aa pr1m·era irufan·cia que es la. secci-ón más desarrollada 
está ·escrita por J.ean ·Plaget ccn la c-olaboración de Ha,!lbel lnhe·lde·r, qulene> 
ex,ponen las principales informaciones acerca de las funciones del conoci
míento, las .funciones de repres;entaci-ón, la función arfectiva y la continuidad 
del desarrollo psíquico, en forma concisa y consider-ando ~as aportaciones 
modernas. El estudl·o de la psicología de la seg:unda inlfanci:a y de la ad-oles
cencia y ·eda-d juv.eníl lo Teali.z3 el Dr. Adolfo Busemann. La psicología de 
la vejez ·redact3.do po·r ·el Dr. Katz es ·el capítulo más corto, pero no obstante 
de::p1erta mucho in-terés. 

Una ade·cuada bibliografía slgue .a ca.da uno de los .capítulos; en su ma
yoría -corTesponde a .obras al-emanas. 

J. W. BEST, COMO INVESTIGAR EN EDUCACION: Ediciones Mo
rata, Madrid. 

En casteU.ano son muy pocas, asÍ sean solam·ente tr.aducci·ones, las obras 
que se •han publicado sobre investigación ci•entífica en general y menos aún 
las -espedfica-s de inv·estLgaclón ,en el campo ·educadonaJ. Por esto, con la 
traducción al -español de la obra de Best se ha hecho un verdadero ibi·en a 
los aspirantes a investigadores, ya sea como profesión o como partícipes 
ocaslonaJ.es obligados a hacerlo como requisito para el doctorado. 
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Si bien la investigación es más tarea de ejecución práotiea que a.pren
dizaJj·e <teórico, sBempre hace falta que qui·en se inicia en ·ella dispong.::t de 
un manual en donde consultar los rprindpales pasos y técni-cas aoons•eja.dos 
para •emprender con más provecho en la obra inquisidora de nuev.::ts verda
des cientilicas. 

Muy buena es la ayuda que ·en este sentido ofr.ece la obra del profesor 
Best, pues tras de sent.::tr el sig¡n.ificado de la inv.esti.gación que no lo alcanzan 
a comprender muchos alummos de estas cátedras, d::t acert::tdas recomenda
ciamos para la difícil empiresa de elegk el problema o tópico. LUJego presenta 
las tres principales técnicas: histórica, descriptiva y experimental; p::tsa a 
estudiar Jos instrumentos adecuados de inv•estigación, normas para la inter
pretación de los datos y su análisis estadístiro y concluye aconsejando la 
mane.y.::¡ doe elaborar el informe final de la inv•estigación. 

E. U. 

215 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"




