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(onfinuamos 

«ESCUELA» se honra sobremanera al de 
dicar estas pginas a otra de las figuras culminantes 
de la Atenas del Ecuador, en su afn de mantener 
una l~mpara votiva en el templo del recuerdo de los 
maestros que educaron con el ejemplo de su vida, 
puesta siempre al servicio de los m~s nobles ideales. 

Primero a Honorato Vazquez, nuestro patro 
no; luego, a Crespo Toral, el hijo predilecto de 
Cuenca; hoy, este nuevo nmero de «ESCUELA» 
va consagrado al eximio hombre pblico Rafael Ma 
ria Arizaga: probo magistrado, sabio jurisconsulto, 
eminente diplom:itico, grandilocuente orador. 

Para hablar de Arizaga precisa tener la for- 
- taleza de una robusta y bien formada cultura; por 
esto, desde nuestra pequetiez, apenas podemos in 
clinarnos reverentes al pie de tan lfmpida y excel 
sa cumbre. 
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?tafaet 2aria 9ri3aga 
EN LOS PALENQUES DEL CIVISMO 

Alma, la de Arizaga, como to 1hi 
atat«ya @es#e i% erieiji, 1l""z;~,$" p"pi para 
conviene escoger para el predomiirt,"[";","; la vida que 

Hombros, los su he sh ran. !  
e ii social. st" ;"";; pa"g, =osteer to ei»into. 

zr~:E.At..ate Ar t  Ir1ego. rizaga se impone donde ;ts le gante, con el verbo cua;a, S8a, con la presencia arro 
iii@oi di pecjo ill""},";g; con ~i ca»in 
honradas convicciones t te atallar en pro de sus 
llamas der saber que ~ " " ; ]  cerebro caldea@do en 1as Une »1 • , r o g a  en lenguas de luz 
«aii,ti' I.:e}. Pair is i « c c 6 i .  s« que desde su bale6n r .,, e n  la dalm~tica del soiador 
cios d i@eajsmo. i ~""""" construye tr~gites paii gue. sinji~nose en ii%n "[["""P,"! vardn enstrtsina«do los dem~s y se abstrae en su r, mIra con desd~n a P f. 

� u propio egoismo reere entrar en la din~ : . . con s esterzo para ue s [."",{°',sjglo. Contribuye 
go a incendios, la :an , e e n da  ien, pero sin ries 
ea,psi6,i·'tat?: {:z;;trrg~ire., dos, sin rehuir las penosas tare% Sabajo en ien de to 

mandatos br~tanle del ,_ as de la ciudadania, cuyos 
osa que viste de r ~ i i , "" P a  manera de la savia gee 

co@gist re»on»5»,N' Ii;"z, "boles. 
todo, sabe mantenerse digno 'j "[' a trav~s de 
de _ s u  personalidad, destacaa. [' .  te la reciedumbre 
la Legislatura, en las Let,~, " cien veces en el Foro y 
labra, en todas las situaei%;''a Diplomacia, en una pa 
m~ritos, ni siquiera las v i o i c ,, _ "  Que lo encumbran sus 
ca lo conmueven con su, [ ! a s  marejadas de la politi 
y mansas, aclam~n~1e %,",,"° se legan a er rotas 
2 { 

Hombre de acendrados estudios y de vision pr~ctica, 
mentalidad robusta y brazo ejecutor, se constituye en 
dirigente y guia de los de su ~poca. Dentro de ella, es 
de los de verdadera avanzada, porque estar a la vanguar 
dia es ir con todos, pero en primera linea; no, como creen 
los ilusos, salirse de su ~rbita para gravitar en lo absur 
do o en lo imposible. 

Dijo Taine "que los grandes hombres no hacen gran 
des cosas sin grandes sentimientos". Arizaga posee uno 
de tal magnitud que en ~l puede albergar el resto de sus 
creencias y convicciones: la fe, una fe inmensa, de esas 
que lo mismo descienden al hueco de la hormiga como 
suben a la eliptica de los astros, una fe traida de lo in 
finito para llenar con ella todo el Infinito. 

Tiene fe en Dios, fe en la Patria. Asi, las excelencins 
de su espiritu se dividen para Dios y para la Patria, por 
que en ambos cifra sus aspiraciones, vislumbrando lo 
que ha de venir despu~s. Sabe que el hombre tiene dos 
destinos: el que le empuja mientras se viste con la t~nica 
corp~rea y el que lo conduce hacia lo perenne. El espi 
ritu selecto labora para el futuro m~s que para el pre 
sente, pues que aquel es mayormente duradero y en l 
se vive la vida sin muerte. 

Adem~s, tiene la fe en si mismo. Cree que hay una 
norma ineludible para cumplir el deber, una conciencia 
que no debe mancillarse, un car~cter que entrana cul 
pabilidad el torcerlo. Jardinero de su predio moral, to 
das las virtudes de! clvismo las hace floreCer Arizaga 
para admirable adorno de su dignidad. 

Sorprende por el precoz florecimiento del ingenio. 
Cuando en 1874 se publican en Guayaquil sus primeros 
versos, "A una rosa marchita", La Nueva Era -- e l  inol 
vidable periodico de Proano y Valverde -los acompa~a 
de merecidos elogios al adolescente que con tanta gallar 
dia se inicia. Las cualidades predominantes en esa com 
posicion de ensayo prevalecen tambi~n en las que pos 
teriormente produce, donde, si se advierte mayor correc 
ci6n de forma, persiste la hondura del tema que gusta 
de arraigarse en un criterio filosfico apropiado. 

La elevaci~n de las ideas, que no las tuvo sino nobles 



y puras, da un tono severo a l iule prodigarse poeo, pr~rirk,,[;" ""r{es de su lira, que tuna y bien templad. a mas ien resonar opor 
sito @nt6ii@io. ~it" !""" "ndar on pleno @er@chio ran dignamete sus ~st,~,,"""g. en 1 preciado, figu 
- En la muerte de mi a j, ~ " !e  aquellas de juventud 
Dolores Veintimilla, p j ' , , ,  Ultimos pensamientos de 
cos sonetos de ja mi d " " g !"  hasta sus magnifi lazan solidez de crite,, @spirit al, en los que se entre 
co para concentrarse en iJg°rud_ito conoc1m1ento hist6ri 
retiene con lipiz perdurai ft""",9mo un medall6n Que na de multiplicarse, a "{"? C'gie conocida, pero dig 
zrro. ier»li cor~, "[id[";"" ,zones: reaciseoj chez de Vargas, etc. ot ' unez de Balboa, S~n 
cient«e rofe,' iorji s[;";;z,tango et mi»ore blo -verbigracia en , ,, ' ' P  logia broncinea de un pue l ac '  A  rasttea o en EI Roto I 
cion aleg~rica de las gr de -, ya la tras 

hcuando hace repercutir el a;e�1d�s�enaAsd�uma�as, coma ora en que te tan y Eva en la 
I 

ante el futuro 
repleto en ignominias de la suerte 
la incurable dolencia de la v i da '  encontr~ comp: · '  la infinita p ;";" " " y  conmovida e aa c  cre~ la muerte! 

Merece igual preeminc . 
iteii tare« @@ tact,"";",S"}, ye? gue acomete 1a 
de en ello al trasladar % ' , o b a n do l o  desde que empren 
Edgar Poe, obra de ta,, 'ngua castellana Ei Cuervo de 
mo autor se vi~ en ej a,Ompleja estructura que su mis 
si~n de Arizaga, una " d e i te n t a r  explicarla.La ver 
en que se efect~a, se ~,""" pocas existentes en la ~poca 
el empeiio que se po~mienda por la fidelidad y po 
con ¢~sura, ~n acer@ear.',""""{ante el uso del_ decasnt~to ginal. rtmo mel~dico del texto ori 

Con destreza y galania ha 
{gr, tos riergs 6.l",[,",£porecer « muestra  'avo Bilac. En el af~n de rugueses, sobre todo a 
euno, al venirle estreciia'j,"?gs{gurarlos en moo a1 as 1lexibles normas del ·> 4 v i e   

jo clasicismo, sale de ellas con refinado buen gusto y 
amplio espiritu moderno, hasta conseguir presentarlos en 
la lucida apostura que !es es propia. 

Pero donde descuella su poderosa inteligencia, ate 
ni~ndonos s~lo al terreno de las Letras, es en el estudio 
sociologico, sea con retrospecci~n hist~rica o enfocando 
el miraje actual. Entre los primeros, merecen cita espe 
cial los consagrados a destacar cual se merece la figura 
de uno de sus antecesores - e l  pr~cer de la Independen 
cia, Coronel Alejandro Vargas Machuca -asi como aque 
los en que haciendo gala de vasta ilustracion y de muy 
apreciables conocimientos paleogr~ficos enmienda en for 
ma acertada ciertos rasgos her~ldicos que err~neamente 
se aplicaron al escudo de armas de Cuenca, o se contrae 
a la exacta descripci~n del estandarte de la Ciudad, a cu 
ya sombra quiere ver al pueblo luchando "por su Dios 
y par sus Fueros en la civica jornada que ha de llevarle 
por los campos de la historia al cumplimiento de sus al 
tos destinos". 

Cuando va al examen de lo circundante, basado siem 
pre en el atento escudriiar de aquello que constituye la 
m~dula de la organizaci~n social, produce trabajos tan 
meritorios como la Conferencia sobre colonizaci~n del 
Oriente, el Manifiesto lanzado al aceptar su candidatura 
presidencial, el Proyecto de Constituci~n, etc. 

Y es prueba de prestancia est~tica irrecusable su fe 
liz contingente a la alta critica nacional en dos solem 
nes oportunidades: al ornar con la corona de la apoteo 
sis la frente de Remigio Crespo Toral y al intervenir en 
su car~cter de Mantenedor en la Fiesta de la Lira de 
1920, ocasiones ambas en que sus admirables dotes ora 
torias guardan perfecta armonia con la riqueza de fon 

do de sus discursos. 
La amplitud y excelencia caudalosa del pensamiento 

hallan soberbio marco en la tersura y limpidez de la dic 
ci~n. Un suave soplo de lirismo, al par que refresca y 

atempera el razonamiento profundo, da ritmo arrullador 
a. los periodos de su estilo, claro y elegante, donde circu 
la la energia de la frase y se condensa la virtud triunfa 
dora del concepto. 
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V . M .  A. C. 

• 

VICTOR M. ALBORNOZ C. 

ma "el de la segunda independencia de Cuenca". 
En 1910 y 1922, respec 

tivamente, va de Enviado 
Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario ante los 
Gobiernos de los Estados 
Unidos de Norte Am~ricu 
y de1 Brasil, paises en los 
que suscita viva admira 
ci~n por sus extraordina 
rias cualidades. 

Durante varios afios es 
J efe de! Partido Conser 
vador, el cual lanza su 
nombre en 1915 candidati 
z~ndolo a la Presidencia 
de la Repblica. 

Concurre en calidad de 
Delegado de! Ecuador a la 
Quinta Conferencia Inter 
nacional Americana reali 
zada en Santiago de Chile 
en 1923. 

Designado en 1925 para 
Miembro de la Comisi6n 

Revisora de Leyes, presenta un proyeeto de Constitu 
ci~n de acuerdo con sus conviceones. 

Varios otros altos cargos desempea RAFAEL MARIA 
ARIZAGA, entre los cuales cabe mencionar los de Pre 
sidente de la Municipalidad Cuencana, Presidente de la 
Corte Superior de Justicia del Azuay y otros, en gue se 
destac~ en todo momento por la probidad, af~n de pro 
greso y civismo nunca desmentido. 

Su muerte acaece el dia 8 de Agosto de 1933. 
Jurisperito, diplom~tico, legislador, literato, poeta, pe 

ro todo ello en grado eminente ,el doctor RAFAEL MA 
RIA ARIZAGA es uno de los hombres que en el Ecuador 
se muestra como modelo de las virtudes ciudadanos ms 

preclaras. 

Al leer a Arizaga, se observa que, ta trav~s del ropaje li 
terario, se trasluce el alma del gran Var~n, que ennoble 
ce todas las actividades de su vida con el resplandor de 
la belleza derramado en el sentimiento y en la acci6n. (1) 

VICTOR MANUEL ALBORNOZ. 

(1) -Accediendo a una insinuaci~n del inteligente 
pedagogo senior Samuel Cisneros, Director de la Es 
cuela "Honorato V~zquez", agrego al articulo anterior 
- escrito en 1933, con motivo de la muerte del egre 
gio patricio --los siguientes 

BREVES DATOS BIOGRAFICOS ' 
Hijo del senior doctor Jos~ Rafael Arizaga Machuca y '  

de dona Isabel Machuca y Anda, el 24 de Junio de 1858 
nace en la ciudad de Cuenca RAFAEL MARIA ARIZA 
GA. 

Se educa en el Colegio Seminario de esta ciudad a 
cargo entonces de los religiosos de la Compafia de Je 
sus, los que con sus conocimientos pedagogicos presti 
garon enormemente a ese plantel. 

Cuando tiene diez y ocho anos de edad combate en 
los campos de Galte en defensa del gobierno constitucio·· 
nal de don Antonio Borrero. 

En Abril de 1882 se grad~a de Abogado, carrera en la 
que pronto se destaca de tal modo que viene a constituir 
honra inconmovible del Foro ecuatoriano. 

En 1883 contrae matrimonio con la respetable dama 
de! estrado azuayo, dofia Lastenia Tora! y Malo, hija de 
don Tom~s Toral y de dona Jes~s Malo. 

Como representante de su provincia nativa, asiste a nu 
merosos Congresos, desemperando en uno de ellos la Vi; 
cepresidencia de una de las C~maras Legislativas, sobre 
saliendo siempre en las discusiones, por lo que merece 
de],notable_critico don Nicol~s Jim~nez este justiciero 
juicio: 'Nadie le ha igualado en elocuencia a Arizaga". 

Su labor periodistica la inicia con valentia en "El Co· 
rreo del Azuay" y "EI Independiente", distingui~ndose 
por la gallardia y profundidad con que trata los asuntos. 

Desempera la Jefatura Civil y Militar de Cuenca en 
1896, en un breve episodio que Remigio Crespo Toral !la 
6 



CURSO DE LOGICA 

CAPITULO II 
EL PENSAMIENTO Y LOS OBJETOS.- LOS 

PRINCIPIOS LOGICOS. 
SUMARIO: 

1 .--EL PENSAMIENTO. 2 O B J E TO S . - 3. '. - . - LA  TEORIA DE LOS 
@iii~sa %{" OBJETos__- i, @~sis i 
!es, y, e) oijet%?nm[[i"" o sensibles, b) @bjet@s idea 
6.-PRiNcIPIOS scos .--5 .--LO OBJETIVO._ 
~cos i i , " c o s  y  ijijciji~s io 
ta@diccidn, • Kl~pi a"""ad, b) Principio @de_con 
cipio de la raz~n suficient 'rcero excluido, y d) Prin 
1.-- EL PENSAMIENTO. 

No importa que, en u paces de definir ei pen~,",',"mento dado, seamos inea 
cireunstancia, podemos 4;''to, ya que, en cualquier 
los actos u objetos def~,""enciar con entera facilidad 
lo son. nsamiento, de aquellos que no 

Lo importante es distingv llamamos pensamiento, 1% Ir en lo que generalmente 
tos puros, @iferenciind%bi%,,""{" "? 5'gr son los pensamien 
Que guardan una intima rja,[;;'os elementos que, aun 
pensamientos mismos. 2Io n  con ellos, no son los 

Junto al pensamiento ; 
tinguirse: a) El sujeto ,~""piamente_dicho, deben dis 
e) Las im~genes que p u,_Pensa;  b) EI acto de pensar; 
pensamiento; ta el'j'l'[;[,, " p a r  y  @ar tir ai 
que ~l se refiere. so n  te  ~ste; y, e) El objeto a 

Cada uno de estos aspectos, gacion, preocupa a determi ;''_'Omo materia de investi 
Psicologia estudia el s u j ,, " a a  rama del saber. Asi, j 

las hi@genes di pensaiill',{"""?e. e)eto de peikar, o; iram~tica General, la 
8 

expresi~n; la Teoria de los Objetos, el objeto, y la L~gr 
ga, los pensamientos propiamente dichos. 
2.- LA TEORIA DE LOS OBJETOS. 

EI pensamiento l~gico ejercita su actividad sobre los 
objetos. Por tanto, para mejor comprender los principios 
y las leyes de la Logica, es necesario referirse, siquiera su 
mariamente, a la doctrina de las leyes generales que rigen 
Jos objetos. 

La Teoria de los Objetos u Ontologia Formal es una 
rama modernisima de la Filosofia, que podria conside 
rarse como un remozamiento de la Ontologia Tradicio 
nal o Tratado del S~r,' ya que en ~lla tiene valiosos an 
tecedentes. Su independencia, que se debe al Meinong, 
data de 1904. Posteriormente va enriqueci~ndose con 

aportes considerables que destacan su importancia, cada 
vez m~s. 
3.- LOS OBJETOS. 

Para la Ontologia Formal, objeto es todo aquello de 
que se puede pensar o decir algo, sin que importe que lo 
mentado exista o no realrnente. El oro es un objeto que 
existe independientemente del concepto que de ~l pode 
mos tener como metal precioso. En cambio, otros obje 
tos se identifican con el contenido del pensamiento y 
existen s~lo en cuanto son pensados. Tal sucede con los 
productos de la irnaginaci6n. Con esto, sin embargo, no 
queremos significar que, en algnas cireunstancias, el 
concepto y el objeto constituyan una misma cosa. 
4.- CLASES DE OBJETOS. 

Los objetos pueden clasificarse en tres grandes grupos: 

a) -Objetos reales o sensibles, que se nos dan en la ex 
periencia sensible, ya en la percepcion externa (objetos 
fisicos) o ya en la interna (objetos psiquicos). Todos los ob 
jetos de este orden ejercen y sufren influjos reciprocos, 

-O-- 
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valores, como lo bueno, Ad 

5.- LO OBJETIVO. 

b i· t o  lquiera, v.g., el papel en consideremos un ob j et o_ """  e  mi actividad men° 
@ue escribo. Des«de el mo""""";''aeia el papel, y . c o n s  
tal se dirige intenciona, jtaneo, ~ste se convierte er 
tata que est~ ante un paP",, {niediato, el an~lisis me 
ob»jet~ de mi pensam""",~~rte he tom«a como n ob 
revela que lo que prmm ,jeio de objetos. Junto al obj 
jeto, es realmente un c o m p' ' ,', a  serie m~s o menos am 
to propiamente dioho, exist° , del ejemplo, una de ta 
piik @' instr,Pl.".[%a'~i pi»i,'i ~et 
les circunstancias es _ ,t ie  por mi mente; las circuns° 
mismo es lo total conside"""", oijetvo. 
tancias que lo acomp"},,s ya, es todo aquello de que 

Si el objeto, como '' ,~ .' l o  objetivo ser~ este algo 
se puede a~cir o P";t" ~jeto. En ei ejenplo an° 
que podemos pensar 9 ;e t c  y  de ~l afirmamos que es 

. « el" es e ol j e 1 0  terior, pap' lo objetivo ·ianco", 1 cual viene 3 " [ ,," j  j~tvo pasa a oc 
sin embargo, en c""","~lo cuando persamos aye 

par la zona propia e!0f{',ae isibie ia escritura", ' EI 
"el color blaneo del p a P ' ,  plo anterior era lo objeti 
color "blaneo", que en s! &"" ias, si en este cas@. el 
vo, es en ~ste el objeto m' ,,, jo objetivo (la visibilicdad 
coior "biano" es el sop9"!°,{" ikK jiene su soporte 
de to cserito).,gs3,5ft [~~kae se concluye aue, siem en el objeto 'papel . bietivo aun en los casos 
pre, el ultimo soporte de }?""";_jo hemos de hallar en en que ~ste aparece como ob j et o  
i  oie es projiamene_"! "?R,,tu%at el objetvo zeat 

Nos falt au pot e nos ha ocupado, expresa 
vo que, en el easo concr"",{ negr@". Mas, s to obje 
riamos diciendo: "el papel .s. una existencia, basa 

• • iamente un ser ' : tivo tiene necesar? ,, +»concebible el objetivo negati 
da en el objeto, r e s ul ta  I" 1 expresemos mediante la 
vo. Etectivamente, gay"]",es, no la ausencia o la in negacion, con ello s ign1ca +»  

como la idea de enseianza, o0 

felicidad, la belleza. 
actuando en el tiempo. Los primeros son las cosas reales 
que, adem~s de ~star en el tiempo, existen tambi~n en 
el espacio. La mesa en que escribo, el lpiz de que me 
sirvo, el papel en que trazo signos y los signos trazados 
son objetos fisicos. Objetos psiquicos son los hechos de 
conciencia, las vivencias, como un deseo, una emoci6n. 
Estos ~ltimos tienen tambi~n duracion, son temporales; 
pero se diferencian de los objetos fisicos en que mien 
tras ~stos se localizan con precision en el espacio, los pri 
meros s~lo tienen una referencia especial indirecta, pues 
un contenido de conciencia no est~ en el espacio, sino en 
cuanto pertenece a un sujeto consciente que, a su vez, 
est~ adscrito a un cuerpo, esto es a un objeto fisico. 

• 

b) Los objetos ideales son entes en absoluto ajenos tanto 
a la temporalidad como a la espacialidad. Sus relacio 
nes son tambi~n ideales. Poseen, efectivamente, una cier 
ta contextura y determinadas cualidades; pero su consis 
tencia ro es efectiva, concreta, como la de los objetos sen 
sibles. Los n~meros, las figuras geom~tricas, las rela 
ciones y, en genenal, los conceptos, son objetos ideales. 

I 

e) Los objetos metafisicos, como los anteriores, no tienen 
caracteristicas especiales ni temporales: Su concepto es, 
indudablemente, m~s dficil de alcanzar que el de los 
otros objetos y, por ventaja, menos interesantes para 
nuestro estudio. La sustancia ("la cosa en si" de Kant), 
los valores (cuyo estudio corresponde a la ciencia llama 
da Axiologia) son objetos de esta indole. 

Ms sencillo y conveniente para nuestro fin, resulta 
considerar s~lo estas dos clases de objetos: 

a) Concretos (los sensibles o reales de la anterior clasi 
ficaci6n), cuya existencia transcurre en el tiempo; y, 

b) Abstractos (que comprenden los ideales y los meta 
fisicos), cuya caracteristica es la intemporalidad: su exis 
tencia "se da de una vez para siempre", y pueden ser: 
matemticos, como un n~mero o una figura geom~trica; 
generales, como el concepto "vertebrado"; significaciones, 
-10 

•  



existencia de una circunstanet· ,¢,  

objeto diferente, excluyen""]"; Sino la presencia de un 
mino empleado despu~s ', " Que corresponde al t~r 
cimos: "este_ papel no es ~""RS&acion; asi, cuando de 
der es la existencia j. 8' , lo que damos enten 
cias @is~ntas e ii ~,["!"""encia ge ciertas ~ireunsfan 
sea: "este papel es no neut,'' con la palabra "negro", o 

6.-- PRINCIPIOS ONTOLOGICOS LOGICOS Y PRINCIPIOS 
I 

La Ontologia establece ciert ., , Que valen a priori para tode , 'O s  principios generales 
pios convienen tambi~n a 1~, ,"; objetos. Estos prine 
que, tradicionalmente, se 1, Jetos logicos, y de aqu 
el principio 1~gico mis,,," Daya expuesto en L~gioa, no 
cipio ontolgico. 0, sino su correspondiente pr;; 

I 

a) p :.  .. ,¢  Teipio de identidad. EI fiI¢ 
ci6 por primera vez, asi: · % ; "" , fo  Parm~lides lo enu 
tarde se ha reducid a i,, """ Io gue es, es", lo que mis 

u n a  tormula: "A es A", 
El principio l6gico rue 

cipio onitol6gico y iis,"" se fundamenta en este prim 
do en un juicio el con~","'mismo nombre, dice: "cian 
ciahe»te at concert«-~l'[';;"";"" es id~ntee total e par 
mente verdadero", Io, el juicio es necesaria 

" . ' _ "T o d o  pensamiento es ids. s  seria la aplicaci6n &. .  Pentico a si mismo" ' Ee t .  
gi d e :.  togca riurosa de l  .:.  .  St.  
{",""? {g,identical, de io euais' ~ , ""!  principio onto16 ea: 'Todo concepto, en ot iene esta norma pr~c 
tenerse id~nu¢o a srk~,"","" proceso 16gie, die ma 
considerado como una , que es lo que a veces se h 
cipio l~gico en refer,a""dadera enunciaci~n del prim 
b) P · ·  rcinio de contradi. .: z  

z z 2 . z z z z . d z  
no puede ser y no se, 'Presa diciendo que "Una r a la vez"o di cosa 
-12.. "  mediante esta fbrmula: 

"No es posible que A sea a la vez A y no A". De esto se 
sigue que "Dos juicios contradictorios no pueden ser am 
bos verdaderos". Este principio, como el anterior y el 
del tercero excluido, se refiere al pensamiento, no a su 
expresi6n. Por no tomar en cuenta esta limitaci~n del 
principio se ha incurrido en frecuentes confusiones, Ile 
gando, inclusive, a negar su validez. Tal sucede, por 
ejemplo, cuando afirmamos que "Algunos cuerpos son 
metales" y "Algunos cuerpos no son metales". En este 
cso, dos juicios aparentemente contradictorios son ver 
daderos, lo cual constituiria una excepei~n del principio, 
si no consider~ramos que la expresion "Algunos cuer 
pos" se refiere a cosas distintas en las dos proposiciones, 
es decir que "algunos cuerpos" de la primera oraci~n 
indica un grupo de cuerpos diferentes del expresado por 
las mismas palabras en la segunda. 

I 

e) Principio del tercero excluido. Este principio, de igual 
origen que el anterior, se enuneia: "Una cosa es o no es" 
o " A  es A o no es A". Su aplicaci~n a la L~gica dice que 
Dos juicios contradictorios no pueden ser ambos falsos" 
Si lo fuesen los dos, deberia existir un tercer juicio, un 
justo medio, cosa que excluya el principio. 

Existen, tambi~n, como en el principio anterior, cier 
tas aparentes excepciones que se deben a un concepto 
err~neo de la contradicci6n, error que determina que se 
tomen como contradictorios t~rminos que no lo son, co 
mo sucede, v . g . ,  con los conceptos "blanco" y "negro". 
Asi, si digo: "Este papel es blanco", y: "Este papel es 
negro", ambas afirmaciones son igualmente falsas, por 
que el papel a que me refiero es, en efecto, azul. En 
cambio, son verdaderos los juicios respectivamente con .. 
tradictorios de los dos primeros: "Este papel no es blar 
co", "Este papel no es negro". 

Hay m~s: si a un objeto le atribuimos una cualidad 
de un orden que, por su naturaleza, no puede poseer, el 
juicio resultante ser~ falso; pero ello no significa que. 
para que sea verdadero, lo hemos de atribuir alg~n otro 
calificativo del mismo orden, pero de distinta significa 
ci6n. Por ejemplo, si decimos que "este papel es hon- 
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rado" hemos enunciado un juicio notoriamente falso, 
mas, tampoco habremos dicho una verdad, si al mismo 
objeto le atribuimos una cualidad ~tica contraria de 
"honrado": "este papel es ladron", es una afirmacion tan 
falsa como la anterior. En cambio, son juicios correctos 
Y verdaderos los que, en realidad, son contradictorios de 

·. h d o "  " a 1  ·l  los anotados antes: "el papel no es onra o ,  'ei pape no 
es ladr~n" con lo cual no se significa que el papel tenga 
alguna otra determinaci~n de orden ~tico; sino tan s~lo 
se le niegan las cualidades que, en efecto, no posee. 

d) Principio de la raz~n suficiente, "Nada existe que no 
tenga una razon suficiente para existir", dice este prin 
cipio enunciado por Leibnitz. Aplic~ndolo a la L~gica 
tendremos que: "Todo juicio para ser verdadero, ha me 
nester necesariamente de una raz~n suficiente". 

Toda juicio pretende ser verdadero. Ahora bien, pa 
ra que se realice esta pretension es necesaria una "raz~n 
suficiente", la cual se encuentra en el comportamiento 
de los objetos: si lo enunciado en el juicio corresponde 
a la situaci~n de los objetos a que se refieren, el juicio 
es verdadero; si no, es falso. 

A simple vista se nota que este principio difiere de 
Los tres anteriores, los cuales constituyen un grupo uni 
tario, y, aunque tambi~n se refieren a la verdad, lo ha 
cen desde el punto de vista de las relaciones lgicas, mien 
tras que el de la razn suficiente se refiere a la verdad 
del juicio en relaci6n con los objetos a que tal juicio alu 
de. Es, pues, un principio que "s6lo pisa los linderos de 
la L~gica" (Francisco Romero); pero que, sin embargo, 
es aceptado dentro de ella y considerado por la genera 
lidad como uno de los cuatro primeros principios logicos. 

VICTOR AGUILAI A. 

ERRATA: En la pgina 3, despu~s de la linea 29, 
se ha omitido el subtitulo siguiente: 

EN EL CAMPO DE LAS LETRAS 
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GABRIEL YV GALAN 

EL MAESTRO POETA 

' t  "Es 4, Especial para la revista scueia. 

Mucho se pondera a Espana por su sol. Creo que 
tambi~n debe mentarse, al hacer gala de sus bellezas, el 
haber tenido en sus tierras a Jos~ Maria Gabriel y Gal~c. 

Con el tiempo, cuando las Guias Turisticas dejen de 
ser mera enumeraci~n de riquezas que saltan a la vista, 
iunto a la consabida frase de 'Sevilla, la tierra de las 
flores y del perfume al caer de la tarde", debera consa 
grarse esta otra: "Guijuelo, la tierra en donde Gabriel 
y Galan dict~ sus clases a los muchachos y ensen~ la poe 
sia a los mayores". . . . .  .  

• Porque Gabriel y Gal~n es el poeta, en el aut~n 
tico significado del t~rmino. 

Poeta en su vida de labor: una vez preparado para 
la santa misidn del Magisterio, una vez cursados los es 
tudios que le capacitan para la Ensefanza Primaria, en 
Frades de la Sierra, toma el camino de la humilde mon 
taa. Guijuelo y Piedrahita lo miran pasearse, con su 
rostro de hombre bueno, con sus mostachos seguramen 
te cultivados con ahinco para crear respeto en los alum 
nos, pero que s~lo aciertan a poner sobre su personali 
dad un toque mas de sencillez y de hermosura espiri 
t u a l . . . .  . .  

EI Maestro de Escuela, y de Escuela Primaria, que 
hay en Gabriel y Galan, se resiste profundamente a se 
guir el perfeccionamiento en su aprendizaje, con miras 
~ la enseianza en establecimientos de mayor importan 
cia. N6: ~l ha nacido, y asi lo comprende el principio, 
para dictar primeras letras e iniciar en los preludios de 
las ciencias a los rapazuelos traviesos y bullangueros... 
Pero este sentir tan hondo, hondo como todo lo que vi 
ve en Espana, tiene una significacion bastante clara; Ga 
briel y Gal~n quiere ensear a los ninos porque ~l tam 
bi~n, a pesar de sus anos, se siente ·todavia nino, y des° 

15 

• 

• 



tid a su destino.. . .  Es el 
zrz;:.:a@ft:zi 

' i d  irescur de los b o g ; i  ~e su iropia vida de car '', ade nt r o,  es el simb aida en el i: camo a de nt  ,  ",  el  iilguerillo que anid n, • 
~Zr'~~ io mis sjntjdg; "} "ts, sine se ~i ii echo no puede vivir bajo' ,j«dos. n~cesita de la li {l'~·'6s peaciios cent,R" ~Kera y para ens bertad, para bcber el5g' ,[llieo ti~n de foido de ios ' tos sobre e. m yar sus cant las alturas. . . .  N% horizontes cortados por ~% ingenuo y tierno. . . .  Gabriel y Galin es po"", ~sues de ninguna escae er'jsziiaEz la part· " ,[ e a  eomo eumpliendo un ~ts es sin nueva. . . .  -a} Quiz ~l mismo, en su af ,~ _j  por 1a naturaleza . . . . u ender que a fuerza de ea 

· d. alcanza a compr d 
: / : : . 3 ; F @ i f @ zi"" i % . « . %  
" j jj } ; z "  E E . i t ? 's "3 i ~ e ~j g  dulce _ y  de lo h u m il le .  @scribe a Ana Mar ia . . . .  Ii  ion de sabor campesino, Y, je su cielo en donde se l"saje@rs @e s,"} "[ c &i . . . .  ' c n ~ m i  gestan nostalgias,_y_,"",{[,[[~Gia, y canta a la Monita el enorme misterio te su 

E C O  ero  ndes dolores que son " ; a s  deeir de esos pequeiios_gr8" ,7er~ i' cabra, I · d campesma . .  •  ·  ·  "L el pan diario de la vi j_ '  jjija adoptiva, y ~l crea a dejando en abandono a a 
Galana". . . .  suyo, sabe decirlo de una EI dolor individual, " }, j  ilo pero muy cerca de manera conmovedora, l e j o s_ ] ' ;  j  r~clamo piadoso del 
A u g " E l  S E! # . , p g ; j ; ;  alma campesina, es sabe decir . . . .  EI espiritu de en el pecho pero no se f a enas se atreve a hacer poeta ng da para la prote".,[{~ssuroza «ii 1~s co. una s~plica, pero una s~plica q  

zones_de piedra. . . .  le recordando el Cristo de Ve Un dia, mirando o s ol '  omparaci~n: la idea de 1@zquez, se le ocurre up"[ti~o, tal omo el verso bi6 nacer en_el  autor de!"" idea, la figura, el Cris surge de su fibra profun a. . . . ' 
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cubre que en el fondo del pecho hay un jilguerito que ensaya bellisimas canciones... El hombre deja lugar al Doeta, y el Maestro de Escuela toma el camino soleado que es senda de los amaneceres, en tanto que su mano u dejando sobre los campos florecidos miles de arroyos transparentes bajo forma de verso. . . .  
Foeta que vivid a plena naturaleza: cuando cumple su_obra de enseanza, ya casi al mediar de la vida, tons 

ms adentro an, camino de la montaa.. . .  Se ret del hombre y busca la naturaleza. . . .  Una vez en la sen ta tranquilidad de la alqueria, divide sus dias apacibleg entre dos ocupaciones igualmente bellas: saborear cl avance lento pero seguro de la labranza, mirando cdmo nacen y crecen las plantas que alimentan la vida y at espiritu, y escribir lo mejor de sus poesias . . . .  EI hon bre ya maduro se retuerce los mostachos con sus manes encallecidas de campesino. EI gesto tiene un signifies do pl~cido: o ha producido mucho la cosecha, o el verso le ha salido a satisfaccidn... . 
Ya en sus tiempos de Maestro de Escuela, cuando hos examinadores asisten a las pruebas finales de los mi hos, Gabriel y Gal~n pone como fin de fiesta algun de 8us sabrosos y suaves comentarios po~tic0s. . . .  Con ht mildad exagerada, calla muchas veces el nombre de quien ha escrito los versos, y los examinadores oyen, labios extraos, que es el propio Maestro el a~tor de "tan bonitas c o s a s . . . .  

Fero es solamente en la vida retirada y de camp0, Cando crea sus mejores cantos. Puede explicarse et% afn de Gabriel y Gal~n por adentrarse cada vez mis hacia la montana? . . . .  De Fades de la Sierra a Gu;ju lo y de aqui mis adentro an.. . .  Nada de e x t r a n s .  Cierra esta ansia de sol puro en el alma del poeta: no %$ el cansancio del mundo ni la b~squeda de si misn [ ue le obliga a partir camino de la tierra poblada de rb. J e s_ y  de cantores a g r e st e s . . .  EI no est~ cansado, pues su trabajo _ l o  ha tomado a cuenta de deber y los disgust1 Que le han dado alguna vez los chicos, apenas alcanan % poner sobre su frente unas arruguitas de amabiliaaj Tampoco quiere buscarse a si mismo: desde el conier 
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to, debi~ nacer en el pechp. . . .  .  .  
Qu~ sabe ni puede saber Gabriel y Galan de t~cnica 

o procedimiento?.. . .  Para ~l todo viene a la vida a trav~s 
del filtro sentimental: el Cristo es un verso como uno 
cualquiera de los suyos, pero m~s vivo, m~s latente, mas 
lleno de realidad. . . .  De d~nde sac~ Velazquez la inspi 
rac in? . . . .  Del pecho, del pecho, en forma de sangre 
que ha cuajado sobre las llagas de Jess, en forma de do 
lores que, convertidos en espinas, han ido a hundirse en 
la frente del Nazareno . . . .  

Qu~ distancia puede haber de un verso de Gabriel 
y Gal~n al Cristo de Velazquez?. . . .  La misma que exis 
te o pretende crearse entre el canto del ruisenor en la 
maiiana y su sollozo musical en el atardecer.. . .  

El espiritu de montania que agita lo hondo de Ga 
briel y Gal~n se manifiesta, en algunas poesias, bajo su 
m~s pura forma: el empleo del lenguaje, dialecto y mo 
dismo lugareos, propios tan s~lo del pedazo de tierra 
en que asienta el pie, da al verso un sabor de intimi 
d a d . . . .  La fabla del lugar, de la que hace gala el poeta, 
es un motivo tambi~n de montafa, como su espiritu, pe 
ro dulcificado por el detalle que, siendo de este rnundo 
pequeno, puede serlo tambi~n de todos los paisajes . . » .  

Nadie, como Gabriel y Gal~n, ha sabido cantar con 
m~s sinceridad y belleza el laboreo y las faenas agrico 
Jas. La siembra, la cosecha, el pastoreo, la fecundidad 
de la tierra, el lenguaje oculto de las cosas, el' sufrir ca 
llado de los animales que ayudan al hombre en su lucha 
con el suelo, la espera de las lluvias, el viaje de las nu 
b e s . . . .  Tales son sus motivos ms usuales . . . .  Sin que 
falte tambi~n la nota elegiaca y dolorida cuando el Ama 
se borra de este mundo, o cuando la naturaleza, m~s 
fuerte, bur la las humildes esperanzas del labriego. 

RIGOBERTO CORDERO Y LEON. 
Conocer a Tos grandes hombres de su pais, seneed,a me. 

moria e imitar sus virtudes; esa, la mejor escuela para fora 
mar ciudadanos ~tiles y provechosos a si mismos, a la Pa 
tria y a la Humanidad. 

VICTOR MANUEL ALBORNOZ. 
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APUNTES DE DIDACTICA 

Por gentileza especial de _su autor publicamos 
la mitad del libro in~dito APUNTES DE 
DIDACTICA, del senor Luis R. Bravo, Profesor 
del Colegio "Manuel J .  Calle", motivo por el cual 
hacemos llegar a tan estudioso maestro el testi 
monio de nuestra gratitud. 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES REFERENTES 
A METODOS, PROCEDIMIENTOS, FORMAS, 

MODOS Y SISTEMAS DE ENSEANZA. 

1.--- JUSTIFICACION.. 

Al revisar una obra cualquiera de pedagogia o de 
metodologia, casi siempre nos damos con la ingrata sor 
presa de que la mayoria de los autores suele incurrir en 
confusiones acerca del empleo adecuado y preciso de los 
vocablos m~todo, procedimiento, forma, m0do y sistema 
de enseianza, desorientando de esta manera la actua 
ci~n del maestro, al par que falseando los conceptos. 

Con el trabajo que emprendemos, abrigamos la pre° 
tension de aclarar el alance de tales vocablos, a fin de 
que no se los emplee indistintamente ni se siga mante 
niendo el caos que se nota en este dominio. 

2.- LOS METODOS DE ENSEANZA 

M~todo es el camino m~s f~cil y seguro que sigue el 
espiritu humano, ya sea para descubrir la verdad, ya sea 
para comunicar las verdades descubiertas. En otros tr 
minos, m~todo es el camino o el orden que seguimos pa 
ra conseguir un fin. 1 • • ... 

En todo lo que ejecutamos hacemos intervenir l 
pensamiento, es decir, nos formulamos previamente um 
plan, aspiramos a conseguir una finalidad precisa y lue 
go escogitamos los medios necesarios para alcanzarla. 

Por otra parte, tambi~n tratamos de economizar tiem 
-19 
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po y energias y descartamos todas aquellas acciones que 
las consideramos in~tiles para lograr el fin que nos he 
mos propuesto. 

En todo este proceso seguimos un orden, un camino 
determinado, que lo designaremos con el nombre de m~ 
todo. 

De la definicidn se deduce que hay dos clases de 
m~todos., Uno que sirve para descubrir o inventar la ver 
dad, al que se lo ha designado con el nombre de m~todo 
de investigaci~n, o, m~s propiamente, m~todo cientifico. 
Gracias a sus aportaciones, la ciencia se agranda y en 
riquece cada vez mas, encuentra nuevas verdades y am 
plia sus horizontes. 

EI otro se emplea_para comunicar la verdad, para 
transmitirla a los iniciados en los dominios del conoci 
miento. Su papel es netamente conservador, puesto que 
no acrecienta la ciencia ni descubre nuevos hechos o ver 
dades. Se lo llama m~todo de ensefanza o tambi~n 
m~todo pedagogico o did~ctico. 

3.-- LOS.PROCEDIMIENTOS DE ENSEANZA. 

Tanto en nuestras realizaciones materiales, como en 
nuestras operaciones intelectuales, seguimos siempre un 
orden o m~todo. _Pero, para alcanzar la finalidad pro 
puesta, no basta ~nicamente seguir una via, sino que he 
mos de valernos, adem~s, de distintos medios que nos 
permitan llegar al fin. Tales medios se conocen con el 
nombre de procedimientos, Por esto decimos que los 
procedimientos son la manera de hacer viables los m~ 
todos. 

Tanto en el hacer cientifico, como en el hacer did#e 
tico, hemos de valernos de esos medios, y segtn que las 
operaciones sean de uno u otro car~cter, los procedimien 
tos se dividen en cientificos o did~cticos. Asi como hay 
mtodos cientficos y_did~cticos, _ hay tambi~n procedi 
mientos cientificos y did~cticos, clasificaci~n que podria 
mos llamarla general. · 

Los procedimientos son algo asi como los vehiculos 
de los que nos valemos para hacer el recorrido de la vi 
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que hemos elegido previamente. 
Por lo tanto, puede decirse que el vocablo m~todo 

es gen~rico y amplio, mientras que el t~rmino procedi 
miento es especifico y limitado. Red~cese ~nicamente a 
expresar algunos de los procesos particulares que pueden 
seguirse en la aplicaci~n de tal o cual m~todo. 

Cada m~todo comprende algunos procedimientos; 
cada procedimiento, necesariamente, corresponde a al 
gun m~todo. 

Aunque m~todo y procedimiento son cosas diferen 
tes, puede decirse, sin embargo, que son inseparables y 
se complementan reciprocamente. 

4.LAS FORMAS DE ENSEANZA. 

' Forma de ensefianza es el aspecto bajo el cual cl 
maestro presenta los conocimientos a sus alumnos. 

A veces, el maestro entrega los conocimientos al ni 
no, mediante los objetos mismos, es decir, vali~ndose de 
intuiciones; otras veces los presenta por medio de la es 
critura o tambi~n por medio de la palabra expresada de 
viva voz. De todos modos, estas tres clases de formas de 
ensei\anza, no son sino aspectos del conocimiento, acci 
dentes que lo hacen asequible al nino. 

5.-- LOS MODOS DE LA ENSEANZA. 

Modo de ensefianza es la distribuci6n que el maestro 
hace de sus alumnos para transmitirles los conocimientos. 

En ocasiones el maestro dirige la ensenanza a un sol 
nii\o; otras veces, Jo hace a muchos alumnos al mismo 
tiempo, y otras veces, vali~ndose de los discipulos mis 
distinguidos, imparte la enseanza a todos los dem~s. 
De aqui resultan tres modos principales: individual, si 
mult~neo y mutuo y uno derivado: el mixto. 

Modo individual es aqu~l en que el maestro dirige la 
enseanza a un solo nino, a la manera c~mo se hace en el 
seno del hogar. 

No es lo mismo, como quiz~ pudiera creerse, modo 
individual que individualizaci~n de la enseianza, ya que 
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~sta no es sino una ensefanza que se adapta a las capa 
cidades de cada alumno, a la medida de cada sujeto y que 
toma en cuenta su propia velocidad y sus aficiones do· 
minantes, El trabajo se lo realiza colectivamente, mas 
los ejereicios escolares son individuales y persiguen, ante 
todo, la au toinstrucci6n, 

No hay duda que para asegurar el ~xito de las labo 
res, es conveniente una cierta limitacion del n~mero de 
al um nos. En clases en que los nifios tengan un desarrollo 
normal, su n~mero no debe exceder de 40 ni ha de pasar 
de 20 cuando se trata de retrasados. 

En el modo simult~neo, la ensenanza va dirigida a 
un grupo de ninos m~s o menos numeroso. Todos los 
alumnos, considerados coma uno solo, se encuentran en 
un mismo local y trabajan al mismo tiempo y en las mis· 
mas condiciones. 

En la actualidad, encontramos una manera especial 
de trabajo que nada tiene que ver con el modo simult~ 
neo. Los grupos homog~neos, clases selectivas, equipos, 
etc., no son modos de ensefanza, sino aspectos de orga 
nizaci~n de las labores comunes, variaciones del trabajo 
colectivo que responden a la necesidad de modificar sus 
condiciones, al par que de asegurar los resultados. 

En el modo individual, el maestro dirige la ensenanza 
a masas de alumnos, vali~ndose de la ayuda de los m~s 
distinguidos. 

El modo mixto es el resultado de la combinaci~n de 
los otros modos de ensefanza. 

6.---LOS SISTEMAS DE ENSEANZA. 

"Los sistemas de ensenanza -como dice Patrascoiu  

son las diferentes maneras de dirigir las lecciones". 
Por sistemas de ensefanza hemos de entender, pues, 

los instrumentos de que el maestro se sirve para que los 
conocimientos sean asequibles al nino, como ocurre, por 
ejemplo, cuando nos valemos de las cosas, de los textos 
o de la ensenanza oral. 

El sistema intuitivo es aquel en el que el maestro 
para transmitir los conocimientos, se vale de las cosas 
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uir que los niios, por la pro° 
mismas, tratando de con,%~s, descubran las propieda 
pia observacion de s "it'jetos y ieguen a la form« des y caracteristicas Ie I9 { 
&ion @e principios. Ievg' "{"; ~maestro transmite 1os 

En el sistema v e rb al ,  0"";{dose de exposiciones, .. : d viva voz, vane  '] conocimientos Ie " de ejemplos, ete. EI len de explicaciones, de pregunt_,~ Sistema, el principal guaje oral o hablado es, en est 
vehiculo de ensenanza. ;' »n mue el maestro sumins 

sisiena textual es g"5],[ti,,'a ibro @e teito, ia 
ta ios conocimiept",,"lt@ten y memorieen 1os con ciendo que los m1nos 
eeptos que conten8"~~as, el mis importante, luego "" De estos tres sis ' mmiento del verbal y de 
ates conseayig,}"Rl%s ~to se irigen,a a 
textual, es el intuit"O, {tuimo tiende a poner en _juego 
memoria. mpientg """,kudos @i njio. sin embargo, y a ejereitar todos  I0s »de ~g i c a  tiende a~n a 
ina mo@ernisima corrigente P;""il[tsaose por ej jema : .  1  · tuici~n por la aceon ,  .:.  b  de s· )  sustituir la 1m • la acci~n (learning y Io m n g' ·  de que se debe ensei" P" ~gad de "obrar para pensar", 

Dewey propgp,}" ";["~sa otra iniuii: "por I 
principio que se traau"" ;,i 
acin hacia el peps"""""",, «brando hemps de Iegar a 

Seg~n esto, ace"", on Io perceptible y concreto las conclusiones; operando co ; 
iesremos.a o Py"g',"iti. os voeaos me Como lo manifes t amos '  ~e  sistema de enseanza 
todo, procedimien to, forma, " { o n e s ,  como puede de 
ian aado 1gar a free;",5}ios j,disunitaricite am 
ducirse de la manera Ie ' materia. Asi, por ejemplo, 
en ios tratados referent"[,e, sin que, en realidaad. 
se habla de un m~todo ,,, se trata de la torma inte 
exista tal m~todo, ya que se e n e r a l e s ,  fu~ empleada 
+ogia. ya! erg;g "";"; {i' % rec@ iii~o. por S~crates. Tambien se ,e no se trata de otra cosa 
due tampoco existe, p " " "  tiei6n, que hace aplica Que del procedimiento le 1 g  mn " 

bie el m~to@do de la ind"""", ,~eptos, podemos valernos Para diferenciar .ales  et  '  
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de una comparacion. Si al m~todo de ensenanza lo com 
{::Z: S2."{Z.5""5\£Poma- «rm« ow«ow d i s;  j'  es  v eh i c ul o s  leben equipararse con 10s 
?"?"Hep{gs gue sirvan para aplicar el m~to«do En un iculo pottemos ir de diversas maneras, levendo, con 
{:.Z"";t';:;z";gr core@ra«ire ii,ma acompaiados y ""; Podemos hacer el trayecto solos_o d~cticos. estu compararemos con los modos di 
%«a.'t.at.{ad::;;" g.go. o» ea 

zzi:@5Erz:z..z; 
instrumentos de aue nos .~[',[""""a. Y. ppr fn. Is noeimientos se llaman sisto 38 para transmitir los co 

mas. 

ESTUDIO GENERAL DE LOS METODOS 
DE ENSEANZA 

1.-- GENERALIDADES. 

La parte de la Pedagogiae tie las aplicaciones pr~cticas t']""" tene por objeto bus~ar principios y leyes, asi co, ' teorias y doctrinas, de ls ieneriles ~stab1eis ~~"", {3,"° las reg]as_y preceptos con el nombre de Pedagogi. '88ia terica, se conoce 
D. h ... . . ,a prac 1ca. i c h a s  aplicaciones no l concerniente a la ensefia so amente sc refieren a Io bi~n a la investigaciis 7 , " }  el aprendizaje, sino tam tentados por los principaia["Principios doctrinarios sus 

organizaci~n de ias %s,,""s9gos y a la clasificaci6n dagogia pr~ctiea involue ' s ;  razon por la cual la Pe 
~eiieto~oiofia ya[i'},""_"cores d e. a  Didactic. Asi como la Pedas ;_ nizacion escolar. 
estudio def sj¢to a, i , "tu { t; " ; "i e a _ t e n c  por objeto el 
pr~ctica tiene tambi~n su a, ""on, asimismo, la Pedagogia 
ue consiste en el est i,""},P"pio de investigacin, d a n d o ,  de paso, sus medic jeta de la m i s m a ,  dilucr 

La Pedagogi- « z o s  y  recursos. 
ia eorica exam; dades de la educacion, la r Ba y a n a l i z a  las f i n a l i   

» tormacion y el desarrollo del 
-24 

niio, asi como su adaptacidn al medio ambiente en ° vive. La Pedagogia pr~ctica, por su parte, se propone in7 vestigar y dar una soluci~n pr~ctica a las questiones rela tvas al Plan de Estudios, a los Programas de Ensefanza, 
a 10s Horarios, del mismo modo que se preocupe de an@ lizar los problemas que ata~en a los m~todos, procedi mientos, formas, modos y sistemas de ensenanza, a5) eomo tambi~n examina los asuntos relacionados con el 
r~gimen escolar. EI Plan de Estudios representa la finalidad d e_ l a  
ens~ianza, mientras que el m~todo representa los medios 
que hacen asequible dicha finalidad. Pues bien, aquella rama de la Pedagogia que tiene por 
objeto el estudio y dilucidacibn de los m~todos, asi como su aplicaci~n a la enseianza y al aprendizaje es la Me 
todologia, que significa la ciencia o tratado de los m~to 
dos. 

Kant la emple~ por primera vez, consider~ndola_de> 
de luego, como un part~ de la L~gica aplicada. Otros 
autores estudiaban los asuntos metodol~gicos, ubic~ndolos 
dentro de la Did~ctica; pero, la Metodologia did~ctica pro 
piamente dicha no se habia constituirdo aun. Comenio la concibi~ ya con el nombre de PANME THODICA, y otros la denominaron simplemente METO DICA. Ninguno de estos nombres tuvo suficiente validez 
para justificar su existeneia; raz~n por la que no ha podido subsistir hasta nuestros dias. Fu~ tan s6lo en cl siglo XIX, el siglo de los m~todos, cuando los pedagogos consiguieron organizar y estructurar la Metodologia, con7 sider~ndola como una rama independiente de los estudiS 
pedagogicos. 

En la actualidad, por Met~dica podriamos entender 
la ciencia o tratado de los m~todos en general, mientras 
que con el vocablo Metodologia nos refeririamos a ha 
~plicaci6n de los m~todos en la enseianza, es decir,_a @ 
parte aplicativa o t~cnica de la L~gica. Mas, en realidad, 
la L~gica aplicada a la enseianz~ de cada ciencia y ia 
Metodologia did~ctica son una sola y misma cosa. 
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2.- IMPORTANCIA DE LA METODOLOGIA. 

Si hemos de hablar con propiedad, c~benos indicar 
que, aunque los m~todos se refieren a todas las activi 
dades humanas, la Metodologia ha circunscrito s~us limi 
tes, reduci~ndolos a la ensenanza y a la investigaci~n 
cientifica. 

El estudio de la Metodologia es de suma importancia 
para el maestro, ya que ella, y s~lo ella, le ensena cu~l 
es el camino m~s breve, f~cil y seguro para la transmir 
sion de los conocimientos, dndole a conocer sus parti 
cularidades y sus diferencias caracteristicas, dentro de 
la enseanza de cada materia, y facult~ndole para que 
pueda aplicar los buenos y repudiar los malos m~todos. 

El maestro debe ser capaz de elegir, para la ense 
ianza de cada materia o t~pico, los m~todos y procedi 
mientos que garanticen la economia, a fin de que la en 
senanza sea facil y el aprendizaje un proceso agradable. 

La transmisi~n de los conoeimientos puede hacerse 
aplicando un m~todo u otro, de un modo ordenado o 
desordenadamente, en forma r~pida y segura o de ma 
nera larga y fatigosa. De ahi se deduce que existen m~ 
todos buenos, regulares y malos y que el maestro debe 
esforzarse por conocerlos, discriminndolos convenien 
temente, a fin de emplear siempre los mejores, teniendo 
presente el aserto cartesiano de que "no basta tener el 
espiritu recto: es menester saberlo aplicar bien, es decir 
con m~todo". " ' 

El estudio de la Metodologia tiene un triple objetivo· 
19-Facilita la adquisici~n de los conocimientos: 29 
Ayuda a darse euenta de la constituci~n de las ciencias: 
y 39-- Facilita su transmision y propagacion. 

3.- DIVISION DE LA METODOLOGIA 

La Metodologia Pedagogica o Did~ctica comprende 
tanto el estudio sistem~tico y te~rico, cuanto la aplicaei~n 
ordenada y racioal de los sistemas, m~todos, procedi 
mientos, formas y modos did~cticos que hay que segutr 
en la enseianza de todas y cada una de las asignaturas. 
26 

Es por esto que la Metodologia se divide en general Y 
especial. . l "d Seg~n Mercante, la Metodologia general se ocupa te 
los principios comunes a todos los metodos: referentes al 
edifieio, al aula, al profesor, al alumno, al material, @ 
la leccion, al conocimiento, al inter~s, a la disciplina', 
siendo su principal auxiliar la Psicologia; mientras que 
Ia Metodologia especial se ocupa "del lugar de la mate 
ria en la clasificaci~n de los conocimientos; de su espiri! 
y doctrina; de su programa y horario; de su distribucion 
en lecciones; del desarrollo de la leccion; de los ejercic1os 
de la lecci~n; de la parte activa del profesor y del alumno; 
de la exposici~n y uso del material; de los deberes 3y 

cuestionarios; de los textos; del proceso de las aptitudes 
que se cultivan", siendo su auxiliar la Psicopedagogia. 

En otros t~rminos, la Metodologia general es la que, 
sin referirse particularmente a ninguna asignatura, smo 
haci~ndolo en forma amplia y universal, estudia los prin 
cipios comunes a todo m~todo, los procedimientos didac 
ticos fundamentales que deben ser observados en la en 
senanza y el aprendizaje de todas las materias, las formas 
de ensenanza, los modos o sistemas de accion, sefalando 
las reglas y principios generales para su aplicacion, ', 
como dice Bassi, subsidiariamente, de las ilustraciones, 
del interrogatorio, del lenguaje del maestro, de los prin 
cipios directivos y de procedimiento, etc." . . 

Metodologia especial es aquella que examina las di 
versas asignaturas de ensenanza, determinando los mejo 
res medios que han de emplearse en el estudio y ense 
i\anza de cada ciencia. Es decir, determina la forma 
particular c~mo debe ensenarse cada materia, de acuerdo 
con la naturaleza de la misma, segun el estado del desa 
rrollo mental del alumno y en conformidad con las nor 
mas esenciales de la Metodologia general. En otros 
t~rminos, es una aplicaci~n de esta ~ltima, es decir, trata 
de llevar a la pr~ctica del m~todo, vali~ndose para ello 
de la ensefianza de las d.iferentes disciplinas escolares. 

De lo cual puede inferirse que si la Metodologia ge 

neral es (na y ~nica, hay, en cambio, tantas metodologias 
especiales cuantos son los oficios, profesiones y asignatu 
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" !y e  puede ejercitarse 1a actividad humana. 
a,it ["zz:::. a z : : j r r r r z i w e t  m~todos; 2.- Los p r o c e in ~ ", [ ; ; ' a  teoria d e_ l o s  formas de ensenanza; 4. i did~cticos; 3.-- Las mas. • . - o s  motos ;  y  5.-- Los siste 

A la Metodologia especial l h. . genie «js «»isac@pies p d  1zag,}" sg: 

ZR::. zi.:z.z:..iii. a- ca • 
Para la formaci~n racional de , deben tenerse en cuenta las s i c . "  metodo cualquiera I .- La naturaleza e ,, R u e n t e s  condiciones: 

r i  ·»Ea5.tat..,: TE"z:zz: 
2 . - E I  punto de vista en h abarcar la materia, el n, q u e _ a y  que colocarse par 

la eapaciia inteikij""[[;; "°"ti determinado sino por dades que se desea c o n s e g ; "  alumnos y por las finali 
3. L :. 'uIr con esa enseanza; .- a mmportancia absoluta ·l t i  '»  natura y el tiempo que se la ~,_ r el at i v a  de la asig EI 1 1 & .  ,  p u e d e  consagrar vator logico o te~rico de to de  firmado nicamente por i a ,"  "P e ' o d o  debe ser con 

hay otra manera de on~[,,";;R; e la experiencia: no 
como el aparente rigor c i ~ h i e ' ' , b a s  medidas, tales 

o de un sistema, la cimentaci6n gj,"Rco de un m~todo 
dero o ut~pico o sobre la a u t or i i% ',f n  principio verda 
no son sino espejismos qu '',' le un nombre ilustre 

• e m nu u c e n  a  error. ' 

",'' CENCIAS AUXILIAREs DE L.A TODOLOGIA. 
La Metodologia, como es nat 1 cha relacin con la Psicologi- ~ .' r al ,  guarda una estre 

gica _ y  la Psicologia. {a teorica, la Did~ctica, la L 

La Pedagogia te~rica. generales de la educaci&,,'_f cuanto trata de las leyes 
lores e ideales de la m. ' le la fijaci6n de los fines, va de st b i t ·  nsma, asi como de la deter :. '' , ,  oDetivos ,  constituye el f d: rminaciin 
la Metodologia. EI estudi a '}damento cientifico e 
28 Ie e st a  supone el conoeimien 

to previo de aqu~lla y constituye, a su vez, un medio 
para legar al conocimiento de los fines educativos. 

Queda ya indicado que la Metodologia y la Did~ctica 
son ramas de la Pedagogia pr~ctica. La Did~ctica, por el 
hecho de ocuparse de] contenido del Plan de Estudios, de 
la distribuci6n de la materia en Programas de Ensei\anza, de la organizaci6n de los Horarios, de la sistematizaci~n 
de las lecciones, de! estudio de los procedimientos y for 
mas de ensenanza, es tambi~n una ciencia auxiliar de la 
Metodologia. 

La Metodologia se ha organizado principalmente con 
Jos materiales que le ha prestado la L~gica. En efecto, 
de ~sta ha tomado la teoria del m~todo, asi como los m~ 
todos especiales de cada asignatura. 

En fin, la metodizaei6n de las lecciones se hace en 
funci6n de! con6cimiento exacto de los procesos de la 
inteligencia infantil, pues ningun m~todo racional e 

enseanza deja de reproducir el proceso intelectual de 
la adquisici6n, elaboraci6n y expresi6n de los conoci 
mientos. En consecuencia, la Psicologia es tambi~n un 
ciencia auxiliar de la Metodologia. 

En consonancia con la division de la Metodologia, 
los m~todos se dividen en generales y especiales. M~to 
dos generales son aquellos que est~n fundados en prin 
cipios y leyes comunes a la ensenanza; m~todos especiales 
son los que, respetando la indole de cada asignatura, se 
contraen a facilitar la ensenanza de ~stas. Los m~todos 
especiales no son sino aplicaciones de los m~todos gene 
rales y asi se habla de m~todos de Aritm~tica, de His 
toria, de Lectura, etc. 

Desde el momento en que se entra al tratamiento 
particular de cada asignatura y de sus diversos temas o 
topicos, se llega a la comprobacion de que los m~todos 
generales, por si solos, resultan insuficientes e ineficaces. 
Por esta razon, el maestro se ve obligado a recurric a 

otros m~todos, que no son sino los propios y especiales de cada asunto. 
Por lo tanto, junto a los m~todos generales se er 

cuentran, complement~ndolos, los m~todos especiales de 
cada asignatura. 
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Los m~todos generales se diferencian de los especia 
les, por cuanto estos ~ltimos se sirven de t~cnicas pre 
cisas y claramente diferenciadas, mientras que aqu~llos 
se emplean para orientar, auxiliar y completar las t~c 
nicas de car~cter especial. 

5.- CONCEPTO DE METODO DE ENSEANZA. 

Para que el proceso de la ensefianza pueda desarro 
llarse racionalmente requi~rese el empleo del m~todo. 

La palabra m~todo, que viene de las voces griegas 
meta: con, en, para y odos: camino, significa en camino. 

Desde un punto de vista general, el m~todo es el or 
den que introdueimos en nuestros pensamientos, proyez 
tos, pal a bras y acciones. De ahi que se !es lame met~ 
dicas a todas aquellas personas que se desempeen 
ordenadamente en la realizacin de sus empresas. 

Por lo expuesto, podemos hablar de m~todo tanto 
en las actividades intelectuales como en las materiales, es 
decir, concebimos la existencia de m~todos cientificos 
m~todos de ensefanza y aprendizaje y m~todos que se 
emplean en las diferentes ocupaciones pr~cticas, asi como 
entendemos tambi~n que hay m~todos referentes al pro 
fesor, m~todos relacionados con el alumno y m~todos 
concernientes a la materia de ensefanza. 

Segun la definicin de Pablo Rousselot, "m~todo es 
el camino m~s corto v m~s seguro para descubrir la ver 
dad o para comunicarla cuando ha sido ya descubierta ·•. 

De la definici~n se infiere la existencia de m~todos 
cientificos y m~todos did~cticos o pedagogicos. Estos se 
fundan en aqu~llos y se apoyan v relacionan con las cien 
cias, las que permiten apreciarlos y valorarlos exacta 
mente. 

_ Entre el proceso de descubrir la verdad y el de en 
senar, fuera de la abreviaci6n y reducci~n de los pasos 
que emplean. no hay diferencia algna; de ahi que. co 
nocido el m~todo de las ciencias, el respectivo m~todo 
did~ctico sea tambi~n f~cilmente reconocible. 

EI m~todo cientifico es, pues, el camino m~s corto 
y seguro que sigue el espiritu humano en la investigacion 
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 descubrimiento de la verdad, en la constitucin de las 
'eceias. Sirve para impulsar el progreso de ellas y pa 
�a ensanchar sus horizontes, con el aporte de nuevas 
nociones. . - ' ± EI m~todo did~ctico o de ensenanza es el camino mas 
seguro y econ6mico que emplea el maestro durante la 
transmisi6n de los conocimientos. Reproduce las mismas 
etapas y procesos del m~todo cientifico. 

EI m~todo de aprendizaje es el camino mas corto y 
eficaz de que se vale el alumno para la adquisicion y 
apropiaci6n de Jos conocimientos. 

Pese a las aparentcs semejanzas que ofrecen estas 
definiciones, pueden notarse a!gunas diferencias. Por 
ejemplo, el m~todo cientifico_que emplea el sabio cuando 
investiga la verdad, no puede ser el mismo que emplea 
el nino cuando trata de apropiarse del conocimiento, pues 
no reproducir~ sino algunas etapas del proceso de cons 
tituci6n de las ciencias. 

En el orden psicologico, dice Senet, m~todo "es la 
ordenaci~n necesaria y adecuada de las funciones men 
tales, sea en la adquisici~n de conocimientos, o en la 
enunciaci~n de los ya adquiridos". 

Si es verdad que en los actos ordinarios de la vida 
es necesario proceder ordenada y met~dicamente para 
alcanzar ~xito, con mayor raz~n debemos hacerlo al tra 
tarse de la ensefianza, actividad humana superior. Las 
verdades que el espiritu puede adquirir sin orden son 
escasas y no muy seguras; raz6n por la que la necesidad 
del m~todo se impone. Si es que el maestro aspira a pro 
ceder con orden debe primeramente proponerse un fin 
claro y determinado. Pero el logro de esta aspiraci6n 
no puede alcanzarlo si no es formulndose un plan que 
ha de ir desenvolvi~ndose sistemticamente. EI maestro 
debe actuar con el pensamiento fijo en un ideal; no puc· 
de ni debe abandonar su acci6n al azar, a la casualidad 
y a las transitorias inspiraciones de! momento; no debe 
echrse en brazos de la improvisacin, so pena de expo· 
nerse a un rotundo fracaso, de incalculable gravedad si 
se considera que el perjudicado es el nii\o, es decir, la 
c~lula germinal de la sociedad futura. 
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En verdad, puede decirse que Ia iniciativa es una 
de las ms preciosas cualidades del maestro; pero, aun 
ella, exige un serio trabajo reflexivo antes de ser llevada 
a la pr~ctica, es decir, requiere un trabajo ordenado y 

met~dico, un trabajo que tenga por base la meditaci~n. 
Por esta razon, no podemos convenir con el razona 

miento de Mme. Necker de Saussure cuando define el 
m~todo diciendo que es "un mecanismo por medio del 
cual un espiritu mediocre debe poder desenvolver todos 
los espiritus", ya que el m~todo no es un instrumenio 
mec~nico destinado a producir, infaliblemente, los mismos 
resultados sea quien fuese el que lo maneje. 

6.- METODOS CIENTIFICOS Y METODOS 
PEDAGOGICOS. 

Asi como hay m~todos para la investigaci~n cienti 
fica y para el descubrimiento de la verdad, asi tambi~n 
hay m~todos para captarla o aprendorla y m~todos pa 
ra transmitirla o ensenarla. Los unos son los m~todos 
cientificos; los otros son los pedagogicos. De estos lti 
mos se ocupa la Pedagogia pr~ctica. Se subdividen en 
m~todos del aprendizaje y m~todos de enseianza, segun 
Que sirvan para la captacion y apropiacion de la verdad o 
para comunicarla y propagarla por medio de la enseiian· 
za. "Por consiguiente, dice Maillo, hay un m~todo hen 
ristico, investigativo, que es la marcha seguida por el 

espiritu, por la inteligencia, para hablar con ms propie 
dad, en el descubrimiento de la verdad. Y hay un m~todo 
comunicativo, pedagogico, que es el camino seguido por 
la intteligencia para incorprar la verdad a otras con 
ciencias. Este es el importante en Did~ctica". 

Seg~n la naturaleza de la ensefanza, de acuerdo con 
la mndole de las materias y en conformidad con los diver 
sos topicos que se trata de ensefar, los m~todos pedag~ 
gcos varian considerablemente. 

Sus diferencias dependen tambi~n de la edad de 1os 

escolares. En los grados inferiores de la escuela debon 
emplearse m~todos diferentes de los de grados intermedios 
o superiores. Por otra parte, en la Escuela no pueden ·i 
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deben emplearse los mismos m~todos que en el Colegio 
secundario o en la Universidad. Cuanto mas pequenos 
son los niios, m~s de acuerdo deben estar los m~todos 
con la Pscologia y con los intereses sincr~ticos del alma 
infantil, que no con la L~gica. . 

En la enseianza, por lo general, para consegunr un 
mismo resultado pueden emplearse diversos m~todos, 
siendo ~sta la raz~n fundamental que justifica la necesi 
dad de estudiarlos, compararlos y someterlos a la sana 
critica, a fin de determinar cu~l es el m~s conveniente. 

En consecuencia, y de acuerdo con las indicaciones 
de Compayr~, los m~todos deben sujetarse a estos tres 
principios generales: 19-La indole de los conocimients 
que se van a ensear; 29.EI estudio de la evolucion 
mental en las diversas etapas y periodos de la vida; y 
3 - E I  objeto propio y la extension de cada grado de 
instruccion. ' El m~todo did~ctico es el medio del que nos valemos 
para conseguir con precision, del mismo modo que con 
economia de tiempo y de esfuerzos, los fines educativos. 
Difer~nciase, desde luego, en que aqu~l supone una pre 
via adaptaci~n al medio, mientras que el m~todo logico 
pretende llegar al conoeimiento de la verdad. Mas, co 
mo la enseii.anza no siempre tiende a alcanzar esta fina 
lidad, los m~todos que debe emplear la escuela son, 
principalmente, los m~todos didacticos, o sea, aquellos 
que permitan al nino adaptarse al medio ambiente. 

EI maestro, segin el caso, debe escoger aquellos m~ 
todos que garanticen la rapidez, la economia y la efica 
cia de la ensenanza y que sean, al mismo tiempo ,lo menos 
penosos y lo m~s placenteros y atractivos. , 

EI diserimen del maestro ha de aconsejarle el m~s 
conveniente. Este podria llamarse m~todo personal; per', 
para no exponerse a resultados est~riles y a ensayos 1n 

fructuosos, el maestro debe conocer el ~xito, los detalles 
y el fundamento de los m~todos eon los que han triun 
fado los m~s grandes pedagogos. , 

EI m~todo did~ctico debe ser una estructura _solida 
de principios biol~gicos, psicol~gicos, l~gicos, sociologicos 
y pedagogicos. 
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El maestro debe partir de! principio de que el hecho 
de poseer el conocimiento no implica, necesariamente, la 
posesion del arte de transmitirlo. Por lo general, s6lo 
suele tomarse en cuenta el primer aspecto, descuidando 
el ~ltimo, ate es de importancia capital. "EI maestro 

dice Mercante debe aprender a comunicarlo. es dc 
cir, a fijarlo en los alumnos de una manera completa 
mente clara, intensa, duradera, sistem~tica, sin esfuerzo 
y sin fatiga". " 

7.-- UTILIDAD DEL METODO. 

EI m~todo es un instrumento utilisimo y muy valio 
so, porque facilita grandemente la acci6n de! maestro. 
Mas no por eso hemos de aspirar a hacer de ~ste "un 
simple instrumento mec~nico de un m~todo que deba su 
resultados a la naturaleza de sus procedimientos y no a 
la habilidad del que le practique", como err~nea y exa 
geradamente lo queria Pestalozzi. 

Sin embargo, tambi~n es cierto que "no bastan el 
instinto y la voluntad, o vocaci~n; es necesaria la raz~n 
nacida de la experiencia", como afirma Mercante. 

El maestro es quien debe manejar inteligentemente 
los m~todos de ensefanza, sin trocarse en esclavo de log 
msmos, sin automatizarse, sin mecanizarse ni hacerse 
rutinario. Su actuaci~n inteligente, sus inspiraciones e 
iniciativas y los resultados de su experiencia har~n que 
los m~todos se encuentren en perpetua evoluci~n y en 
perfeccionamiento constante, como lo recomendaba Mme. 
Necker de Saussure, ya que no constituyen ni reglamen 
tos invariables ni leyes inmutables ni f6rmulas desp~t: 
cas y fijas. EI maestro no ha de sujetarse a ellos servil 
mente y sin discriminaci~n; por el contrario, ha de as 
pirar a manejarlos con talento y entera libertad. 

Cuanto s~, se lo debo al m~todo", decia Descartes. 
En efecto, el orden es la condicidn sine qua non para la 
adquisici~n de las verdades. 

Sin embargo, su eficacia no es intrinseca e infalible: 
por el contrario, es de acci~n limitada y de eficacia re lativa. 
34-- 

' La observaci6n diaria nos muestra a cada paso que 
l perfecei~n de la t~cnica no es sino la resultante de la 
eta aplicaci~n de los m~todos. Sabemos, por otra parte, 

que aqu~l que procede racional y met~dicamente se diri 
ge con mayor seguridad y confianza hacia resultados que 

arantice el ~xito, que aquel otro que solo se guia por la 
{Zgualidad y por los fugaces recursos que puede propor 
cionarle una inspiracion moment~anea y repentina. Y, ;no 
ha dicho ya Bacon que "un cojo que va por el camino 
recto llega antes que un corredor que se extravia? 

EI m~todo es, pues, como dice Mercante, "el arte de 
hacer, comprender, fijar y mantener la atencion espon 
t~nea, diferente del arte de transmitir". . 

EI m~todo economiza tiempo y esfuerzos; impide que 
]as actividades del niio y del maestro se desvien; evita la 
dispersion de la atenci~n de los alumnos, y hace que los 
esfuerzos de unos y otros sean siempre fructuosos; es 
garantia de ~xito; evita las vacilaciones; fecundiza el 
trabajo y destierra el azar. Los m~todos son la guia mas 
segura a la que puede recurrir el maestro. "Verdaderos 
instrumentos de las ciencias, escribia Talleyrand, son pa 
ra los maestros mismos lo que ~stos para sus discipulos; 
son Jos llamados a conducir a los maestros por la verda 
dera senda, a simplificar, a abreviar el camino dificil 
de la instrucci6n". 

Ciertamente"que el m~todo tiene gran importancra 
en el acto pedagogieo; _ s i n  embargo, la personalidad del 
maestro juega un papel de mayor trascendencia todav'a. 
En este sentido es que el pedagogo alem~n Adolfo Rude 
dice: "Hasta ~pocas recientes se ha venido atribuyendo 
mucha mayor trascendencia a la materia y al m~todo de 
ensenanza que a la personalidad del maestro. Esta si 
tuaci6n no ha cambiado hasta hace pocos aii.os, bajo la 
influencia principalmente de la pedagogia de la persona 
lidad". 

8.-- CARACTERISTICAS DEL METODO. 

Todos los m~todos, segun Patrascoiu, cualesquiera 
que sean su naturaleza y aplicaci6n,- deben someterse a 

-35 



{" s'cones o caracteristeas @omues, a saber: 
) P a_n a que se aiustan; b)- El orden que si uen: ° , E l f in  auie se persigue con su aplicacisi, ' % .- El m~todo consiste en una serie de r 

Z::::7;{zr:ii a.5z 
·coil"a. ' Z::z2z"·:e 
:::.:../co a»d eds»5Eat. '  

B ) . -- E l  orden de la ensefanza he de 3 
{z' a7::kw=rt#i' $%.~IEE. ;'E: 
.:ir±Erz;a:a{: 
Et.' ,{ZEE:Z:.:: z i . i s  ciones. murnceones  y  generaliza 

C) .-- EI fin del trabajo es »1 la instruecion de1 nin y, 5%,";""a"  es, por una parte, de que sea capaz de valerse a ''a, su formaci6n, a fin 
resolver los problemas y ir, ,""; Propios medios para vida. un c ul ta de s  que le plantee la 
busc!� � _ejecuci6n de las acciones humanas hemos de 
los act"""peramente, el plan o sea la disposici6n de 
i«~ a a Z  ~z:,re ziwi. wg en el orden con ue vam '' ego emos de fijarnos 
@ones. as em ~1%.  Ka, "};"tor,Us iersis e nos y, por ~lti· h Que emos de valer 
raidid at""~.{"pd«r i»iii ii i de dichos actos. s alcanzar con la ejecuci~n 

«; :l::.z:.'a · z e r o »  •  duaci~n, proporci6n e integra,}" coordinaci6n, gra 

9.-- CLASIFICACION DE LOS METOD0S. 

.""Ezz.±:z±zzt':zz±:er±re m~to'os, a cual ms complicados nv e  abrumador de 
o sue ii i»es» %io ill a.3.{a;\.o » 

-36--- 

No obstante, un examen atento de la cuesti~n de 
mostrariamos que semejante n~mero puede reducirse 
f~ci'merte a unos pocos m~todos, limitando asi la pro 
digalidad de nombres, tales como: educativo, racional, 
pr~ctic". progresivo, sint~tico, analitico, intensivo, in 
ventivo e intuitivo, a los quc habria que agregar el heu 
ristico, el experimental, el socr~tico, el inductivo, el de 
ductivo, el demostrativo y el expositivo, fuera de los que 
resultan de la combinaci~n de m~todos simples, como: 
analitico-sint~tico, demostrativo-expositivo, demostrati 
vo-interrogativo, etc. Y todavia pueden agregarse aque 
llos quc resulten de las sistcmas pedag6gicos inventados 
o seguidos con preferencia por Jos diversos pedagogos, 
tales como; m~todo de Pestalozzi, de Herbart, de Froe bel, 
de Montessori, de Decroly o de los centros de inter~s, de 
Dewey o de proyectos, de Cousin et, de Mackinder, e\c. 
Nada provechoso resulta de la memorizaci~n de tantos 
nombres. 

Hay dos maneras distintas de elaborar el m~todo de 
ensenianza, segun Maillo. "O se tiene en cuenta solamen 
te la estructura interna de las nociones que se tratan de 
ensenar, y entonces tenemos el m~todo l~gico, o se atien de a las capacidades especiales de! alumna, y entonces 
tenemos el m~todo psicolgico. Cuando atendemos a am 
bos g~neros de consideraciones, obtenemos el verdadero 
m~todo pedagogico". 

EI m~todo pedagogico debe acomodarse, por una par 
te, a la personalidad l~gica de las materias, respetando 
su estructura interna, el eslabonamiento y sucesi6n de 
las verdades, ya que unos principios nacen de otros y 
unas nociones se apoyan en otras. 

Por otra parte, el m~todo pedagogieo ha de acomo 
darse tambi~n a la personalidad psicol~gica del alumno, 
examinando cu~les son las modalidades peculiares de la 
inteligencia y de la logia infantil, pero sin descoyuntar 
las ciencias, sin destruir el encadenamiento y concatena 
ci~u interior de las nociones, procurando que el nifio se apropie del espiritu de las disciplinas escolares, de las 
nociones fundamentales, de las verdades que constituyen 
la m~dula y esencia de cada asignatura. 
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Para Aguayo, desde el punto de vista logico, es de 
cir, segun los medios de los que nos valemos para conocer 
la verdad, el m~todo puede ser analitico o sint~tico, si es 
quc el edncando se pone en contacto inmediato con el ob 
jeto estudiado, e inductivo o deductivo, si es que aspira 
a conocor las verdades por inferencia, es decir, dedu 
ci~ndolas de otras verdades ya conocidas. "Los dos pri 
meros se sirven de la intuici~n; los dos ~ltimos, del ra 
zonamiento inductivo o dcductivo, respectivamente". 

En efecto, el objeto que se propone la ciencia es cl 
conocimiento y explicaci6n de las cosas, lo cual se con 
sigue, ya analizando o sintetizando, ya induciendo o de 
duciendo, cs dccir, descomponiendo y componiendo o 
tambi~n partiendo de los fen~menos naturales a las cau 
sas y, viceversa, yendo desde las causas hasta sus efectos. 

Estos cuatro m~todos se fundan, pues, en los medios 
yen  el orden en que se conocen e investigan las verdacles. 

La actitud general del pensamiento, el orden que se 
sigue en la distribucion y en la union de las verdades o 
de los hechos, nos demuestran que el camino para llegar 
al descubrimiento de la verdad, lo mismo quc a su expo 
sici~n, es nico. No obstante, se lo puede recorrer en 
doble sentido: de ida o de vuelta, ascendiendo o descen 
diendo, lo que da origen a dos m~todos generales: el in 
ductivo y el deductivo. 

En cambio, si consideramos los medios de los que 
nos valemos para descubrir o adquirir los conocimientos 
es decir, si los descomponemos o los reconstruimos, dis 
ponemos del an~lisis y de la sintesis. 

Estos se refieren al conocimiento inmediato o intui 
tivo; aqu~llos se fundan en el conocimiento por inferen 
ea. 

La inducci~n y la deducci~n se aplican lo mismo 
cuando se trata del descubrimiento de la verdad que 
cuando se trata de su ensenanza. Igual cosa puede decir 
se del an~lisis y la sintesis. 

Cuando se toman los hechos o fen~menos como punto 
de partida y se hace que los alumnos los observen y cla 
sifiquen seg~n sus relaciones, procurando hacer llegar 
a los ninos al descubrimicnto de la ley, del principio, de 
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la causa, hay aplicacion pedagogica del m~todo indue'ivo. 
Si el maestro se apoya en las verdades generales y 

en las definiciones, si las explica y hace comprender, si 
va de deducci~n en deduccion y pasa desde las reglas, 
leyes, causas y principios hasta sus aplicaciones o con 
seuencias, hasta los casos particulares que de ellos se 
desprenden naturalmente, entonces aplica el m~todo de 
ductivo. 

El empleo de estos m~todos depende de cireunstan 
cins tales como la indole de la materia que se ensea, la 
edad de los nifos y el grado de desarrollo de su inteli 
gencia. 

Las Matem~ticas, por ejemplo, se prestan para el em 
pleo de la deducei~n; las Ciencias Naturales, para el de 
la inducci6n. Fn fin, hay otras asignaturas que se pres 
tan, indistintamente, para el empleo de la inducci6n o 
de la deducci~n. 

En suma, la clasificaci6n de los m~todos generales de 
ensefanza puede hacerse tomando en cuenta el orden de 
los conocimientos y Jos medios de investigaci~n de los 
mismos. 

Si el punto de partida lo constituyen los procedi 
mientos, form as, modos y medios de ensefianza, o las 
asignaturas y los sistemas educalivos y docentes propug 
nados por diversos pedagogos, entonces, puede hablarse 
tambi~n de m~todos de ensenanza; pero se trata ya de 
m~todos especiales, particulares, o, en otros t~rminos, en 
vez de m~todos propiamente dichos, se trata m~s bien 
de medios o procedimientos de acci6n. 

10.- EL_METODO INDUCTIVO. 

La inducci6n es una operaci~n intelectual por la 
cual el espiritu se eleva desde el conocimiento de, las co 
sas reales y sensibles, desde los hechos o fen~menos con 
cretos, desde los casos perceptibles y particulares, has 
la las leyes, principios, reglas o causas que los rigen v 
gobiernan. • 

Inducir es, pues, remontarse desde los efectos a las 
causas, de Jo compuesto a lo simple, de lo conocido a lo 
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desconocido, de lo particular a lo general, de lo.concre 
to a lo abstracto, del ejemplo a la conclusion. 

EI m~todo que emplea la induccion o razonamiento 
inductivo es el m~todo inductivo, que, por su misma 
naturaleza, es el m~s indicado para la ensenanza, mejor 
dicho, para el aprendizaje, puesto que se halla m~s con 
formc con el desarrollo de la mente infantil, que va de 
lo concreto a lo abstracto, de las consecuencias a los 
principios y es el que mejor reproduce las etapas reco 
rridas por la Humanidad en el lento proceso de la cons- 
trucci6n de su saber. • 

EI m~todo inductivo ha sido, denominado tambi~n 
con otros varios nombres, como por ejemplo: 1.-Ana 
litico, en cuanto analiza los hechos particulares, descom 
poni~ndolos en sus elementos constitutivos, con el objeto 
de estudiarlos con mayor facilidad; 2.Intuitivo, en 
virtud de que, al partir de la percepci6n dirccta de los 
hechos reales, de las cosas naturales y conocidas, de Jos 
fen6menos y de los ejemplos, llega a las !eyes y reglas 
que los gobiernan; 3.- Jnvcntivo o constructivo, porque, 
llcvando al niiio de descubrimicnto en descubrimicnto y 
permiti~ndole inventar sus propios conoeimientos, le ha 
ce sentir la satisfaccin del inventor, del descubridor de 
algo nuevo; porque le sirve para averiguar cosas desco 
nocidas, porue le da una participaci6n activa en la cons 
trucci6n del edificio de sus conocimientos; 4.- De 

descomposici~n, porque descompone lo general en sus 
elementos particulares, porque separa las partes de! todo 
y las clasifica y ordena para que su examen resulte mas 
completo y para que se tenga una comprensi~n m~s ca 
bal; 5 . - A  posteriori, porque lo primero que se realiza 
es el estudio de los hechos y casos particulares y concre 
tos, a fin de que, posteriormente, se llegue a los princi 
pios, leyes y reglas; 6.-Experimental, ya que es em 
pleado en la indagaci~n experimental que va de los 
efectos a las causas, Tambi~n se le conoce con los nom 
bres de empirico, explicativo, ascendente, etc 

Estas diferentes modalidades o, mejor dicho, proce 
dimietos del m~todo inductivo, hanse considerado, im 
propiamente, desde luego, como otros tantos m~todos. 
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·a n t e  proceder es que se 
EI resultaado obteni@do con ",,a el estudio e 1os 
ha itegado a comp!"""";"i['seoncertado y contunido por m~todos, que el maest , m~s que todo, por la ca 
a abundante nomenplat"}''jsto forzado a abandon3r prichosa interpretacion, se a 
ian difieil estudio.' ; ie  to del que se vale el m~todo 

Et principal procedim""{'~sis, rain por la que s° 
inductivo es, sin duda, e! ",""~{odo mismo. Mas, con 
1o ha tomado, quiz~, por_S' ~ es el ~nico procedimien 
iene advertir que el an~lisis n' , , t o  a  ~l se encuentran 
to el m~todo induetiyo_y,""",{[', encion o construccibn, 
la intuici6n, la investigaco" ~mo el an~lisis. 
etc., tan fecundos y eficace , &todo empleado por el 

quien aspire a conoce'_f,[#'a que sea el nombre 
maestro en una leccion, cu"}[ ~artir de este_punto de 
@e ie hay impesg.""; [' ~ a  e  i  1&e@ion .o 
vista, a saber: Si el _P " " ,  osas reales y sensibles, 1os 
constituyen 1os ejempl;""ares, y, si a trav~s de una 
hechos o fen~menos parue! , e s ,  conduce a los alum 
see de raonamiepy? ;""""" ies o en»ii~n. el s a la formulacion te ', L~ t o  emapleado es siempre inductivo. 

11.-- EL METODO DEDUCT1VO. 
t ;  eraci6n por medio de la cunl La deducci~n es una OP' « f ir > n  general, infer de una ver@ad, regla. _ , e y  •  {t{a,~"sos, ei~pios o 

de d  ·'·  os o conclummos '' ' mos, le du e ,, i e u l a r e s ,  incluidos en aqu~lla. aplicaciones par : ,r s  tr y sacar consecuencias. 
Deducir es, pues, in°'; 1a deducci~n o razona 
EI metodo que se Y u e ~i v o .  su punto de part 

mien to deduetivo, se ",cones, reglas, principio " 
da lo ' constituyen 1as ,to terminal son los ejemplos, 
leyes generales_y su p ' , e s.  Va de lo abstracto a 
casos y aplicaciones par!""t, ~articular, de los prinei lo concreto, de lo genera a ' , 
pios a las consecue"""; ~a deducein bien hecha es La forma ver a e un 
el silogismo. :. 1 5todo deductivo es Lo mismo que el inductivo, el me 

, 

-4l-- 



« 

conocido tambi~n con otros varios nombres, tales com0: 
I.-Sint~tico, porque re~ne, sintetiza y agrupa en un 
todo aquello que ha sido descompuesto por el an~lisis. 
Permite una vision general y global del todo. Pero, al 
menos en parte, requiere tambi~n el empleo de la in 
tuicin; 2.-Demostrativo, porque para probar las ver 
dades se vale del razonamiento denostrativo o compro 
batorio; 3.-Especulativo o racional, porque la explica 
ci~n de las !eyes y las reglas la hace por medic de 
razonamientos y deducciones; 4.--- De composici~n, por 
que re~ne las partes o elementos constitutivos separados 
por el an~lisis y recompone el todo; 5 . -- A  priori, por 
que considera primeramente lo general, que debe estu 
diarse al ~ltimo, y pasa despu~s a lo particular; 6.- 

De exposici6n, porque sirve principalmente para la ex 
posici~n did~ctica. Tambi~n se le conoce con los nom 
bres de m~todo de doctrina o ensenanza, descendente, 
etc. 

EI m~todo deductivo, como ya se ha indicado, va 
del todo a las partes; de lo general a lo particular; de 
lo abstracto a lo concreto; de las leyes y reglas a los 
ejemplos y aplicaciones; de lo intelectual a lo material. 
Por una serie de razonamientos encadenados, de dedue 
cion en deduccin, llega desde las definiciones hasta los 
hechos particulares. Es un medio de comprobaci~n de 
la induccion y tiene por objeto ejercitar las facultaaes 
superiores de la inteligencia. 

Una lecci~n es dictada de acuerdo con el m~todo 
deductivo cuando el maestro toma como punto de par 
tida las definiciones, las reglas generales, los principios 
y reglas y, en general, todo lo que es producto de la abs 
tracci~n y la generalizaci~n y va a terminar en los ejem 
plos y los hcchos parliculares. I · 

_ E l  procedimiento m~s importante que emplea el 
m~todo deductivo es la sintesis, razon por la que se le 
ha bautizado con el nombre de sint~tico. Pero, en rea 
Iidad, la sintesis no es sino uno de tantos instrumentos 
de que puede echar mano el m~todo deductivo, pues Ina 
demostraci6n, la argumentacin silogistica, la composi 
cion sin6ptica, el esquema, etc. ,  aunque menos extensa 
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mente aplicados, son tan valiosos como la sintesis. 
12.-- EL ME'TODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO. 

El m~todo inductivo-deductivo o ecl~ctico, no es sino 
el produeto de la combinaci~n del inductivo y el deduc 
"", y otro, considerados en particular, son incon 

letos, asi en la investigaci~n de las verdades como en 
[, ~uisiei6n de los conocimientos. Por lo tanto, po 
deben emplearse aisladamente y por separado, sino i 

tima y armoniosamente coordinados en una misma let 
'', De otro modo, el conocimiento quedaria trunco e 

["j[","h''pteto. induecibn y deducciin se completan rec 
procamente y unca se hallan separadas una de otra, ya 
que no son sino formas diferentes de una misma opera 
ei6n l~gica. d A to d  La combinaci~n adecuada de estos Ios m et o 0 0 s  
principales se conoce con diferentes nombres: inductivo 
deductivo, deductivo-inductivo, mixto, general, ecl~ctico, 

' ,  ordinario, primero se hace la aplicaci~n del m' 
todo inductivo y euando termina ~ste comienza la de 
ducci6n. De la vision general del asunto se debe ir al 
an~lisis de las partes para terminar finalmente en la 
recomposici6n general del todo. La inducci~n supone 
una deducci~n y viceversa. Observamos, experimenta 
mos, comparamos, generalizamos y luego comprobamos, 
afirmr mos y aplicamos nuestros conocimientos. , ,  

Segun el fil6sofo y pedagogo americano John Dew:, 
hay "un doble movimiento en toda reflexion: un movr 
miento desde el dato confuso y pareial dado, a una si 
tuaci~n sugerida completa, comprensiva (o inclusiva), y 

vuelta de este conjunto sugerido - e l  cual, como suge" 
rido de una significaci~n, es una idea -- al hecho partt 
cular. como para conexionar ~ste con otro y con hechos 
adicionales, a los cuales la sugestion ha encauzado la 
atenci6n. Dicho toscamente, el primero de estos movi 
mientos es inductivo, y el segundo, deductivo. Un acto 
complete de pensamiento envuelve a los dos, esto es, 
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una interacci~n fructifera de las consideraciones part; 
culares observadas (o recogidas) y de las significaciones 
comprensivas y de gran alcance (general)". 

Asi, el m~todo inductivo como el deductivo, consi 
derados por separado, resultan incompletos, ya sea para 
la investigaci~n o descubrimiento de la verdad, ya sea 
para la adquisici~n y asimilaci~n del conocimiento. El 
uno supone la existencia de! otro y vicevcrsa. Por esta 
razon, Bacon los ha comparado con una doble escalera: 
de ascenso desde los hechos o ejemplos a las reglas " 
definiciones, y de descenso desde ~stas hacia sus conse 
cuencias o aplicaeiones. 

Por otra parte, inducci~n y deducci~n requieren el 
auxilio y empleo del an~lisis y la sintesis, que son sus 
medias de trabajo o procedimientos principales. "Toda 
deducci~n - dice Mercante - se funda en una verdad 
obtcnida por intuici6n, es decir, en una verdad obtenida 
por induccion; toda inducci~n reposa, a su vez, en una 
verdad obtenida por intuici6n, es deeir, en una verdad 
analitica o sint~tica. Los cuatro m~todos, aunque dif 
rentes, no deben separarse nunca en la ensefanza. Et 
mejor m~todo es el que pone en actividad todos los 
centros mentales, uniendo la sintesis al an~lisis, la de 
ducci6n a la inducci6n". ' 

13.-- EL METODO PEDAGOGICO. 

Ensear es dirigir el aprendizaje de los alumnos, y 
aprender, adem~s de modificaci~n de la conducta y de 

intervenci~n real en la manera de proceder, es descubrir 
en forma abreviada y simp''ficada las nociones o ver 
dades ignoradas. De aqui resulta que los m~todos pe 
dag~gicos son los mismos que los cientificos o de inves 
tigaci~n, y, por lo tanto, no son sino el estudio de ~stos 
hecho desde el punto de vista de la educacion. " 

Consider~ndolos en relaci~n con los procedimientos 
empleados en la investigacion y elaboraci~n de los co 
ocimientos, los m~todos se dividen en: intuitivo, anali 
tico, sint~tico, experimental, inventivo, demostrativo 
heuristico, global, etc. " ' 
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Atendiendo a los sistemas pedagogicos se han_esta 
blecido los m~todos: pestalozziano, montessoriano, deero 
lyano, de proyectos, etc. id~ cti  jsde el punto de vista de las formas di cticas, se 
%n establecido el expositivo, el interrogativo, el socr 
t ie o,  el catequistico, etc. .e 

""considerando la marcha general de la enseianza, se 
habla de los m~todos progresivo, regresivo, ciclico, etc. 

Desde el punto de vista de las asignaturas, pueden 
distinguirse m~todos de lectura, de escritura, de dibujo, 
de gimnasia, de aritm~tica, etc. 

Si se considera la actividad del maestro y de 'os 
alumnos, los m~todos se dividen en pasivos y activos. 
Tales m~todos no son sino el resultado de una inversion 
ti valorcs O mejor dicho, son el fruto de una concep 
in err~nea acerca de la actividad del maestro_y_del 

h  1o. Los m~todos pasivos suponen gran actividad 
,"""l""ltro, en tanto @ue er niio quea en actitud re 
ceptiva, sin participar absolutamente en la elaboraci~a 
y expresi~n de los conocimientos, ya que el maestro se 
los da hechos. En los m~todos activos, el nijo tiene par 
ticipacion activa en la observaci~n e investigacion de ha 
realidad y en la adquisici~n, elaboracion y expresion de 
los conocimicntos. • , 

Toda esta infinidad de nombres y otros mas que p 
di~ramos encontrar a~n, no hacen sino traer la confusion 
al espiritu del maestro. Sin duda, tratando de ahorrar'e 
tales dudas y confusiones, se ha pensado en la implan" 
taci6n del m~todo ~nico, otra exageracion que no puede 
justificarse ni desde el punto de vista lgico, menos des 
de el psicol~gico y el did~ctico. .. . 

Aunque en la investigaci~n de la verdad varian los 
m6viles, los medios y los fines del trabajo, asi como el 
grado de las aptitudes y los procedimientos empleados, 
debe reconocerse, sin embargo, que siempre hay que va 
lerse del mismo m~todo o camino, apelar a los mismos 
procedimientos y poner en actividad las mismas aptitu 
des. En efecto, el camino seguido por el hombre en la 
b~squeda de la verdad y en la formaci~n de los cont 
nidos eientificos es el de la induccion-deduccion, no sin 
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Para Rude, los m~todos se dividen en heuristicos Y 
did~eticos. "Los primeros son los caminos, no sempre 

res, despejados y fciles, que han seguido los sabios 
r"",, investigaci~n de la verdad y formaci~n de la 

P?""_,,. Los segundos son las vias a seguir para su ex 
" "f',[ti y ens~ianza. Estos ~ltimos_ presuponen_ una 
- ~eia  ya formada y conocida, y no tienen mis_objeto 
e"";eulcar al discipulo las verdades ya descubiertas. 
"taste de ciertas hiabilidades t~cnicas, gui@dole, me 
diante el ejemplo, en su pr~ctiea y aplicacion'. 

Los m~todos se dividen tambi~n en globales y no 
lobales. M~todos globales son aquellos aue, presen 

j%do de la division artificial de los conocimientos en 
Lengua Materna, Matem~ticas, Historia, Geografia, Cien 
cias Naturales, etc., los agrupan de acuerdo con las aso° 
ciaciones, los intereses fundamentales del nino y las co 
rrelaciones, tal como ocurre en el m~todo de proyectos, 
cl de juego, el de Decroly, el de ensenanza colecl!va hbre, 
etc. 1lo ba l i  Los m~todos no globales prescinden de la gl ob al i z a   
ci~n y concentraci~n de la ensenanza y reparten los co 
nocimientos entre una gran variedad de asignaturas. 

14.-- CONDICIONES QUE DEBE REUNIR 
UN BUEN METODO. 

Para que un m~todo did~ctico pueda producir re 
sultados satisfactorios, es mencster que se ajuste a ciertas 
condiciones, las que permiten al maestro, de una parte, 
satisfacer las necesidades e intereses del niiio que ha de 
ser quien tome parte activa en la ensefanza y, de otra, 
atender tambi~n a los intereses logicos de la eiencia. 

Tales requerimientos son los siguientes: 
1 .--- Con fines definidos.- El maestro debe conocer 

de una manera exacta y precisa todo cuanto se propone 
alcanzar, a fin de que la ensefianza pueda llamarse pla 
neada y le permita escoger los medios indispensables 
para el logro de sus prop6sitos. Mas, la finalidad de la 
ensenanza no ha de ser conocida tan s~lo por el maestro, 
sino que ha de ser conocida tambi~n por el nino, que 
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el auxilio del an~lisis y la sintesis, de la abstraccion y la 
generalizacin. Por eso dice Rein: "No existe m~s que 
un m~todo, pues no existe ms que una clase de leyes 
psicol6gicas. Es falso, por lo tanto, hablar de metodos. 
Elias son solamente maneras subjctivas de proceder, va 
riando de m~todo psicol~gico, que frecuentemente equi 
vale a extravios. Asf sucede cuando se habla del m~todo 
eateistico, heuristico, acrom~tico, gen~tico, analitico, 
sirttico, o del socr~tico, pestalozziano, de Jacotot, ete. 
Er contra de tales abusos, es preferible hablar de la 
bu del m~todo y de su progresi~n gradual y met~dica". 

Feto, que es aplicable al m~todo del aprendizaje, ne 
tamote psicol~gico, no lo es con respecto al m~todo de 
ensfianza. Hay tantos m~todos did~cticos como ~pocas 
y 0omo maneras subjetivas de concebir ya cientifica, 
ya flosficamente, el problema de la educaci~n. EI m~ 
todo de ensefanza es variable y cambia de acuerdo con 
las condiciones de la naturaleza, del grado de cultura 
de_la extension y profundidad que se tenga sobre el 
nmo v de! concepto que la sociedad se haya formado con 
respecto al destino del hombre. 

M. Buisson ha dicho tambi~n que "propiamete 
hablando, no hay ms que un m~todo en pedagogia, un 
m~todo universal que abraza toda la educci~n", lo cual 
no es sino apartarse deliberadamente de la realidad cien 
tifica, que nos demuestra la existencia de otros·m~todos 
muy diferentes del m~todo intuitivo que ~l considera. 

Desde el punto de vista educative dice Mercante o 
sea, "segun el mayor o menor ejereicio que se d~ a los 
poderes mentales del niio, el m~todo puede ser dogmi 
tico o heuristico. Se llama dogmatico o expositivo, aqul 
en que el maestro transmite el conocimiento a sus disd· 
pulos por la mera exposici~n verbal, permaneciendo ~s 
tos pasivos en la obra de la ensefan'za. En el m~todo 
heuristico, llamado tambi~n de investigaci~on o de inven 
ci~n, los alumnos toman parte activa en la lecci6n, y la 
obra del maestro se reduce a estimular la curiosidad y 
el inter~s de sus discipulos, guindolos a ~stos en el des 
cubrimiento de la verdad. Su forma puede ser intuitiva 
o socr~tica". 



es a quien m~s interesa. Cuando ~ste trabaja orientado 
por un prop~sito claro y definido, el rendimiento es de 
mayor eficiencia. 

2.-Economico.-En el proceso de la ensenanza se 
deberia obrar de la misma manera que en la industria, 
es decir, la aspiraci~n ha de consistir en alcanzar el m 
ximo rendimiento con el menor desgaste de energias y 

de tiempo. La ensefianza planificada, aquella que elimi 
na o reduce el azar a la minima expresi~n, la que evita 
los tanteos y dubitaciones, es la ~nica que alcanza este 
postulado. 

EI maestro ha de empearse en obviar las difieul 
tades, en aclarar los puntos oscuros que han encontrado 
los niios, evitando la vana palabreria, que es contraria 
al ahorro del tiempo y de la atenci~n de los educandos. 
La ensefanza met~dica y planificada evita los rodeos y 

conduce a los alumnos con m~s seguridad y rapidez ha 
cia el fin propuesto. 

3.-- Eficaz.-- Para obtener buenos res~ltados y para 
que la leccion sea eficaz, el maestro debe procurar el 
empleo de m~todos seguros y exactos. 

4.-Activo.- EI m~todo ha de mantener siempre 
activo el espiritu de los educandos y ha de procurar su 
esfuerzo personal, ya que el nifio ha de ser el principal 
agente de su educaci~n. "No se sabe bien m~s que lo que 
hace uno por si mismo", dice Aristoteles. La actividad 
fisica y manual debe hallarse acompafada de la intelec 
tual y ha de acostumbrar a los niiios a pensar por si 
mismos, a reflexionar por su cuenta, a no aceptar ver 
dades impuestas dogm~ticamente. "Un m~todo - d i e e  
Diesterweg --ser~ tanto peor cuanto ms condene a los 
discipulos a la mera receptividad o pasividad, y tanto 
mejor cuanto despierte en ellos la autoactividad". 

5.- Educador.-- En la ensefanza, el ideal no ha 
de fincarse en el n~mero de informaciones, en la can 
tidad de saber que se pueda proporcionar al nifio. Al 
contrario, el maestro ha de aspirar a que las nociones 
que transmite contribuyan eficazmente a la formaci~n 
y des:rrollo de las aptitudes infantiles. 

Comenio habia concebido ya esta necesidad y asi 
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.. :, se forme la mente y que luego se 
aeonsei? ";, ""","t[ de tender a instruir, ciertame 
la provea. met _ hs an en educar, despertar, 
te; pero, ha de empenarse "" a mente. La cantidad 
ejercitar, dirigir y perfece"",,jdas han de hallarse su 
ie saber y de nociones """],[' iteligencia y al desarro editadas a la formacon 
% a as a«jjig; ";I";~tit% aeaie» @e. 

6.Interesante.- en cuenta las necesidades, 
la enseianza se ha de ton?' ~ones del niio, a fin de 
tendencias, intereses_,} "ti""aas caraeterisieas esPe que los m~todos se a dap  .  
aies de sujeto e_la  e"""",~';cetata tos intereses i 

La escuela antigua m' iomo en cuenta fu~ para 
tantiles y si alguna ve",j% de la pedagogia tradi 
subestimarlos, ya_que I,,~smisi~n de cono~imientos, 
ional era la enseianz3;"," i desarrollo de la cienei.a. 
y, de consiguiente, el inter'4mentan en los intereses 

' L o s  m~todos que se I " ,,  onales y su condici6n 
de Kio reciben e op","" '{""[l'eer retie. ii@ principal es que sean a c V' _,,  )or estar basados en ls 
de ser actvos _no solame""carte para satisfacer las 
intereses del niio y por " "i~,, sino ante todo por man 
necesidades pr~eticas de"_';jiad espiritual y fisica, es tenerlo en una perenne at -,_ ,  ental y manual. 
@eci, en un comista, ";;";",[, en ei eurso de s 

7.Gen~tico.- a tu m ,  jsmas fases que el 
eyoiet _jisoni«,}" gegy", ",ill~is ~ iesor» 
desenvolvimiento lel mo; eguido tambi~n esta mis 
cultural de nuestra ~poca " ~~[{ii. En consecuencia. 
ma evolucion progresiva y mismo orden en que 
ios m~todos hain de fanda",[{[.is«an ios intereses is 
se engendran, aparecen ; d o s  han de procurar con 
@n@es. Por o,t"","" 3[ti.'es sierleos iasita os ducir al nino les c le  I0s I 

sociales. de Este requisito implica la necesi 
8 . G r a d u a lo . --  s1  de formaci~n y 

z±±zzzz.±.zzicrzz 
ios grados de evolucion_por,}", ",,,ios m~tdos han de 9.-Logico.- Quiere tecr 
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contribuir tambi~n, en la medida de sus posibilidades, a 
la sistematizaci6n de los conocimientos. Aun respetando 
los intereses del nino, bien se podria legar a la siste 
matizaci6n de los contenidos intelectuales, siempre que 
se establezca una racional ordenaci~n de los asuntos y 
se los ponga en relaci6n con la edad y con las aptitudes 
del niio. 

10.- Natural.--- La naturalidad en el m~todo su 
pone que la enseanza ha de reproducir, en todas sus 
fases, el proceso de la formaci~n de los conocimientos, 
a saber: adquisicion, elaboraci~n y expresi6n, o, lo que 
es lo mismo, adquisici~n, b~squeda de relaciones y apli 
cacion. 

11.De acuerdo con la naturaleza de la materia.- 
Cada asignatura y cada asunto de ensenanza tienen sun 
m~todo propio, que no es sino el mismo que sirvi para 
su formacion. La ensenanza, por lo tanto, ha de exami 
nar cu~l es ese m~todo y ha de tratar de aplicarlo. 

12.- Completo.-- Este requisito es uno de los ms 

importantes dentro de la enseianza. La aplicaci~n de 
un m~todo requiere el empleo de todos los procedimien 
tos que de ~l se desprenden, de manera que el trata 
miento del asunto resulte completo, acabado y no par 
cial y fragmentario. Por lo tanto, cada leccion ha de 
aspirar a proporcionar al niio la vision completa y glo 
bal del asunto de ensenanza. 

15.- CONCEPTO LOGICO Y PSICOLOGICO 

DEL METODO. 

Junto a los m~todos lgicos y cientificos encontra 
mos los psicologicos, pedagogicos y did~cticos, y, ast 
msmo, junto a los m~todos de investigaci~n encontramos 
los de la ensenanza y los del aprendizaje. 

La Pedagogia, en su desenvolvimiento y formaci~n 
se ha valido de dos clases de m~todos: unos que le sirven 
para la indagacin de las verdades y principios que for 
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man su materia y contenido y otros que le sirven para 
aplicarlos en la educacion del nifo. 

Asi como cada idea y 

cada concepto tienen un 
modo propio de expre 
sion que sirve para tradn 
cirlos de manera cabal y 
exacta; asimismo, cada t~ 

pico, cada asignatura, tie 
nen un m~todo propio y 
peculiar de enseianza. 

El desenvolvimiento 
propio de un asunto, el 
desarrollo mismo de su 
contenido, senalan los pa 

sos del m~todo que le es 
propio .Por lo tan to, al 
enseiarlos, no hay sino 
que seguir exactamente el 
orden en que se constitu 
yeron para que su trans 
mision se haga met~dica 
mente. ' 

Cada asignatura tiene 
su m~todo peculiar y pro 
pio y, por lo mismo, no 
puede aplicarse a otra 
asignatura. La ensenanza 

resultn tanto m~s f~cil y eficaz y m~s acertados y segu 
ros los conocimientos, cuanto m~s se identifique el m~ 
todo con su respectiva materia, ya que el m~todo ha de 
adaptarse a la maleria y no viceversa. 

Psicol~gicamente, m~todo es el camino natural que 
sigue el espiritu humano en el proceso de adquisicion, 
elaboraci~n y expresi~n del conocimiento cientifico. 

Desde el punto de vista logico, el m~todo es la su 
cesi6n ordenada y necesaria de las operaciones mentales 
que la inteligencia debe ejecutar para llegar a la pose 
si~n de la verdad. 

En el terreno de la Pedagogia pr~ctica, m~todo es 
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Examinada, en su aspecto te~rico, la esencia del 
~todo, debemos indicar, sin embargo, que no es a 
formula rigida e invariable. Los ideales del hombre, cambian y varian a tray~s 
del tiempo y del espacio. Y si consideramos que la edt 
eaci6n anhela estructurarse de acuerdo con dichos idea 
les, hemos de concluir que el m~todo que tiende a C"l 
talizarla, varia tambi~n correlativamente. EI medio natural y humano, con sus posibilidade 
y limitaciones, imprimen al m~todo caracteristicas CS 
peciales que varian en otro ambiente. Desde el punto de vista cronol~gico, cada ~poca, con 
su concepci~n particular de la educaci~n y del modo d aplicarla, ha influido tambi~n en las peculiaridades dl 
m~todo. El desenvolvimiento hist~ric de la educae 
nos da a conocer las ~pocas en las que predominarn 
los m~todos verbalistas, intuitivos y activos. 

17.- RELATIVIDAD DEL METODO. 

• 

~tado deductivo, respectivamente. 
' '# ia actualidad, al decir de la _senora Guill~n d° 
perzano, cualesquiera que sean el pais y el tipo de ed 
undo, el m~todo "se propone ayudar al nino a alcanza" 
j% plenitud de su vid~ por medio del ejercicio integral gradual y progresivo de todas sus _capacidades, inch 
Gu eapacidad de aprender con m~todo, gui~ndose DO" 
sus intereses para la satisfacci6n de sus necesidad; undo a la acci~n, a la actividad fisica y espiritual»£' aspel de protagonista, haciendo de la intuici~n el p' jogo o introducci~n de todo acto mental, de la observa ibn y la reflexion los reductores del pensamiento, JJ 
e la tendencia social la base de la socializaci~n de l conducta, ayudando al niio a adquirir las mejores nor7 
mas de condueta individual y social para llenar ad" eadamente su destino de acuerdo con el concepto de 6poca, del lugar y de la agrupaci6n humana a que per 
tenece". 

METODO. 
Las im~genes, las legan al foco de ia ~!Presentaciones_o las ideas _ q u e  

son conoeiis ya po """"z"", 3on de dos clases: o bien te nuevas. En uno 9 t ,t u ,  o  bien son enteramen dentro del plano co6ins;a',""" para que se mantengan ter~s. te, se necesita que haya in 
Sea para mantenerlos preciso que el espirit ,, para apropiirselos, es c1ertos procedimicntos afe con orden, que emplee po y esfuerzos, garari,""3par  aue economizan tier resultados provechosos_ Cl ~xito en la consecucion de 
Al estudiar un as unto le  +  la formulaciin ¢ na ~ " " " e r a ,  el espiritu Tega intimamente vinculados enus, "" Juicios_encadenados e cesion, coexistencia, a n a l o ;; " !  por_relaciones de su zona y tiende a obiener &,~,[,'S"usalidad, es decir, ra Y tal cadena de s s, ,  us1ones. con el non»bire e ,[""";; gotrelazados, gue se cono¢e misma ruta, lo hace %,, '[""" a u q u e  sigue siempre la parte de lo individual y ~"";"""es opuestas. O bie. pera}, a la conclusion a ' j [" " "_ p a r a  llegar a_ l o  ge; iere; o bien parte de j 8ca, es decir, induce o in particular, es deei, ~,"" General para concluir en lo El , uce. . . razonameinto en el ri cin; en el segundto, n ~a",,""gr caso, es una induc corre se conoce con los no �cc1 n .  Y, _ la via que re·· m res de m~todo inductivo 

el plan ordenado que_sigue el nanza y por el cual ~ is "  maestro duran!e la ense 
apropia~ii de ios on[~[[,[tu",," "s alumnos hacia la 

Para la seiora Guiiin al"j dctico es la reproducci6 " dezzano, el m~todo di 
a@ii«ies 'i»roes m.~[iZ]";"";: rite he«hos ta que guia la i n t e l ig e ns ;,  ', "  la  ideacion.  Es la pau 
oneraci6n del aprer~[;;","fantil e n_ l a  complicada lamente esa pauta, de ' m a e s t r o  debe preparar so 
ii eii»if»@,' a,",","" ;" s eyes tat rra libremente, sin entorp «;_ , ej a r  que ~ste la reco° · pecimiento alguno, 

16.-- BASE PSICOLOGICA DEL 
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Asimismo, cada maestro, al aplicar el m~todo, in 
troduce ciertas modalidades y variantes que correspon 
den a su manera peculiar de concebirlo y a las facili 
dades o dificultades que se le presentan. EI m~todo 
adquiere, pues, nuevas expresiones y matices, segun el 
maestro que lo aplique. 

Por otra parte, hay que tomar en cuenta que los 
mos que concurren a la escuela son diferetes. Por 
lo tanto, el m~todo no puede aplicarse en la misma for 
ma a todos los nios. Seg~n los grupos escolares, el 
m~todo que aplique el maestro variar m~s o menos. 

Seguin A. y J. Schmieder, el m~todo did~ctico debe 
reunir las siguientes caracteristicas esenciales: 

I . -- E n  todo momento, y en todas sus parte, 
debe responder a las leyes generales del pensamiento 
(aspecto l6gico). 

I 

2.--- En todas sus fases ha de acomodarse a la na 
turaleza psicofisiol6gica de! educando (aspecto psico 
l~gico). 

3.-- Debe adaptarse al fin propuesto, de manera 
que, con el menor desgaste de tiempo y energias, pueda 
alcanzar mejores resultados (aspecto econ6mico). 

4.-- Ha de estructurarse de acuerdo con una t~c 
nica perfecta y, en cuento quepa, bella y moral, des 
cartando los procedimientos rutinarios que s~lo tienden 
al adiestramiento (aspectos est~tico y ~tic0), 

5.-- EI m~todo did~ctico debe ser realizado por 
aut~nticas personalidades educadoras (momento perso 
nab). 

I  

_Resumiendo todos estos aspectos, puede definirse el 
m~todo did~ctico diciendo que es el conjunto o sintesis 
organizada de las medidas did~cticas que, fundadas so 
hre conocimientos psicol~gicos claros, seguros y com 
pletos, asi como sobre leyes l~gicas y que, realizadas con 
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:, directa y f~cilmente el obje t~enica y arte, consrguen 
tvo did~ctico prefijado. 

18 .-- EL METODO Y EL MAESTRO. 

La posesi~n de la t~cnica did~ctica, ms que con 
el estudio te6rico, se la adquiere con el ejercicio y la 
pr~ctica docentes. Por el m~todo did~ctico, el maestro puede entrar 

posesi~n de las normas que han de permitirle en 

~ ~ a r  la condueta infantl, dirigir el aprendizaje y la 
actividad del nifio, al par que se pondr~ al abrigo de 
errores y fracasos. 

EI m~todo es, pues, de imponderable valor para el 
maestro, puesto que sus normas constituyen el ambien 
te dentro del cual ha de moverse el maestro y le sea 
lan lo que debe hacer y lo que debe evitar. 

Pero, nunca se debe olvidar que el m~todo, como 
t~cnica que es, no pasa de ser sino un conjunto de re 
glas y normas de conducta docente, es decir, un instru 
mento inerte y sin yida, un mecanismo que necesita 
que el maestro le infunda su soplo vivificador, su es 
piritu, su personalidad. . 

Si el m~todo se, restringe al campo de un instru 
mento objetivo, de un sistema de formulas rigidas, defi 
nitivamente cristalizadas, de doctrina impermeable y 

completamente cerrada a las conquistas del progresoy La 
evoluci~n, su aplicaei~n dejar~ mucho qu~ desear._ 

EI m~todo que aspire a perdurar ha de ser d~ctil, 
maleable, gil, susceptible de modificaciones y varien 
tes; mejor dicho, ha de ser un m~todo de principios y 
no de formulas; no ha de ser una estructura rigida, sino 
vida y espiritu creador. 

En la estructura del m~todo did~ctico ha de notarse 
principalmente el factor personal, el sello caracteristieo 
que es capaz de imprimir la personalidad del maestro. 
S6lo asi puede librarse del mecanismo y la artificial 
dad. 'Las exageraciones en su aplicaci6n y la escasa 
comprension de su espiritu, desvirt~an el mejor de los 
m~todos. 
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Conviene tener presente que el m~todo no hace al 
maestro y que por el contrario, un buen maestro puede 
hacer, de uno deficiente, un buen m~todo did~ctico. 

LOS PROCEDIMIENTOS DE LA ENSEANZA 

1.- CONCEPTO DE PROCEDIMIENTO 
DE ENSEANZA. 

Cuando nos proponemosejecutar por primera vez 
una cosa, previamente hacemos intervenir el pensa 
miento, la reflexion, la meditacion; planeamos y veri 
ficamos diversos ensayos; actuamos y aplicamos dife 
rentes medios o recursos que los conceptuamos adecua 
dos y oportunos para el logro de la finalidad que nos 
hemos propuesto. 

Y luego, como si volvi~ramos sobre nuestros pasos, 
en glorioso recuento de las conquistas y progresos que 
hemos alcanzado, miramos retrospectivamente, revisa 
mos lo que hemos hccho, continuamos nuestras reflexio 
nes, verificamos nuevos ensayos, reunimos nuestros 
an~lisis, sintetizamos, generalizamos y cristalizamos to 
da nuestra actividad en una conclusion, en un principio 
que es algo asi coino la guia que norma y regula nues 
tra actuaci~n ulterior. 

Sin embargo, cuando se trata de realizar nuevamen 
te aquellas mismas cosas, no nos avenimos a actuar de 
id~ntica manera que en ocasiones anteriores, sino que 
mquirimos otros caminos, nos valemos de otros medios. 
empleamos otras medidas que, si bien nos conducen a 
la misma finalidad, - la realizaci~n , significan, no 
obstante, otras tantas maneras de lograr, con economia 
de tiempo y de esfuerzos, el fin que nos hemos pro 
puesto. 

Pues bien, esas diversas modalidades que afecta la 
realizaci~n de nuestros prop~sitos, ya en el orden ma 
terial, ya en el orden espiritual, esas maneras diferentes 
de realizar las cosas, se conocen con el nombre de pro 

cedirientos, 
En la ensenanza, el maestro vese precisado, igua! 
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te, a reeurrir a diversos medios, ya sea para aplicaT 
m e " d o s  did~cticos, ya sea para facilitar la ensenanza, 
{", "lie av@~ar ii iire en s prenaje. 9; ";' 
o1 '¢ los conocimientos en normas de v i da  y  1e  

3;;;/ilas%, eon@ir~@j@6ios,en patrimonio, ta 
co1 ' ti· t ~:mino ,  a  que las capa 
re ·ible y aspirando, en ~i t1 m o.  ter ' , f,es y aptitudes fisicas y espirituales del sujet9 se 
'~rerollen tanto en profundidad comp en extension. 
d " g n  ~stos los procedimientos did~cticos y son tan 

umerosos como lo son los m~todos que deben ser ap. 
n ados como las materias que han de ser ensenad_as, cg 
~[ ids actividades que han de ocupar la atenci6n le 

los escolares. »d i ··  to de La caracteristica principal de los procedimen1os 
enseianza estriba en la aplicaci~n de los m~todos, pues 
no son sino aspectos parciales de ~stos. _ EI m~todo es algo asi como el camino que nos con 
duce a la verdad, que es el fin que nos proponemo 
alcanzar: los procedimientos son a manera d_e, ve�1�u1os, 
en los que nos encaminamos a la consecucion tel 

propuesto. z. ..  t  10s Los m~todos son generales, amplios, genercos; 
procedimientos son particulares, restringidos, especifi 
cos. EI m~todo abarca los procedimientos y se realiza 
por medio de ellos. dif 1 M~todos y procedimientos son, pues, cosas ut e r en   
tes; pero, al mismo tiempo, coexisten y son inseparables. 

Por lo general, n~tase bastante confusion cuando _se 
trata del empleo de estos dos t~rminos y se los usa in 
distintamente. A nuestro modo de ver, es ~ste un grave 
error, pues cada uno de dichos vocablos entrana un 
contenido diferente. EI m~todo es el camino que con 
duce al deseubrimiento y apropiacion de la verdad y 
de Jas nociones. Los procedimientos, lo recalcamos una 
vez m~s, son la manera de aplicar y de llevar a la prac 
tica los m~todos. EI m~todo es el todo; el procedimien 
to es tan s~lo una parte de ese todo. EI m~todo es una 
aetitud general, mientras que los procedimientos so 

apltcaciones particulares de aqu~l. 
Los procedimientos se diferencian de los m~todos, 
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como ya queda indicado, en que son m~s restringidos y 
cireunscritos que ~stos y en que son menos generales. 
A veces, la aplicaci~n de un solo m~todo puede requerir 
el empleo de diversos procedimientos independientes en 
tre si. 

Los procedimientos difieren unos de otros. Cada 
m~todo, en su aplicaci~n, requiere el empleo de pro 
cedimientos que, con seguridad y economia, lo 
conduzcan hacia el fin propuesto. "El secreto de ense 
i\ar bien - dice M. Aohille - descansa en gran parte 
en el conocimiento completo y profundo, en la elecci~n 
juiciosa y en el buen uso que se haga de los procedi 
mientos". 

Por otra parte, cada asignatura, y hasta puede agre 
garse que cada t~pico, cada asunto de ensenanza tiene 
sus procedimientos peculiares. 

De otro lado, hay que reconocer tambi~n que de 
una materia a otra, de uno a otro asunto de ensenanza, 
los procedimientos varian notablemente, segun la na 
turaleza de las diversas asignaturas y segun el grado 
de capacidad intelectual de los alumnos con quienes se 
trabaja. 

Los procedimientos, en su mayor parte, son el fruto 
de! talento y Ia habilidad profesional de! maestro. En 
esta virtud, son muy numerosos. No obstante, los me 
todologistas han intentado reducirlos, en lo posible, a 
un cierto n~mero de grupos principales, para que asi 
se los pueda estudiar m~s f~cilmente. 

2.-CLASIFICACION DE LOS 
PROCEDIMIENTOS. 

Debido al excesivo n~mero de procedimientos, los 
autores se han empeiiado por reducirlos a cierto n~me 
ro de grupos o clases, con el objeto de facilitar su estu 
dio y aplicaci6n. 

Los autores, al clasi!icarlos, parten de diversos pun 
tos de vista. Asi, por ejemplo, M. Braun toma como 
punto de partida el trabajo escolar de los maestros y Ios 
alumnos; W. A. Lay considera los procedimientos des 
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de el punto de vista de la materia y la forma; Bassi se 
!'Ja en el desarrollo y constituci6n de las ciencias; Pa 
tascoiu los clasifica de_acuerdo con los m~todos gene 

les de enseiianza; dona Clotilde Guill~n de Rezzano 
~ r e  que los procedimientos did~cticos deben hallarse 
intimamente relacionados con los procesos que intervie 
nen en la actividad pensante; Maillo Garcia los clasi 
fiea desde el punto de vista de los sistemas de ensenanza. 

Una primera clasificaci~n de los procedimientos, _se 
ria aquella que los dividiera en cientificos y pedagogi 
cos. Procedimientos cientificos son aquellos de los que 
se valen los m~todos cientificos en los procesos de in 
vestigaci~n y descubrimiento de la verdad. Los pro 
cedimientos pedagogicos acompanan a los m~todos de 
ensenanza y aprendizaje durante el proceso de comu 
nicaci~n de las nociones. s 

Tambi~n podria hacerse otra clasificacion, tomano 
en cuenta la indole general de! metodo. Segun esto, a, 
vidiriamos los procedimientos en generales y especiales, 
como generales y especiales son los m~todos. Procedi 
mientos generales son Ios que pueden aplicarse a la en 
seianza de todas o siquiera de varias meterias; proce 
dimientos especiales son Ios que sirven para el trata 
mient de cada una de las asignaturas, de manera 
exclusiva. 

A).- Clas.ificaci6n de Maillo Garcia. 

El pedagogo espaiiol Maillo Garcia, considerando 
los sistcmas de enseanza, divide Ios procedimientos en 
verbales, intuitivos y activos. Esta clasificaci~n nos 
parece la m~s acertada, porque se basa en los m~dulos 
de acci~n de los que se vale la enseanza, a saber: pa 
labra, vista, aclividad. 

Procedimientos verbales.--- La palabra, como sim 
bolo que es de las ideas y medio de expresi~n del pensar, 
del sentir y del querer, constituye el medio m~s general 
de realizaci6n de Ios procedimientos verbales. 

Durante muchos siglos, la escuela se vali~ excl 
sivamente de la palabra. Era la ~poca del predominio 

-59-- 



• 

absol~to del memorismo. EI alumno recibia y se apro 
piaba de las nociones, o bien memorizando el libro de 
texto, o bien memorizando la palabra de! maestro. Es 
te no se reducia sino a parafrasear los conceptos del 
hbro, sm mcrementar ni crear nada. No se procuraba 
descubrir algo nuevo; se aspiraba ~nicamente a con 
servar las conquistas literarias y cientificas de las ge 
neraciones precedentes. En todas las actividades inte 
Jectuales se notaba el predominio de! criteria de 
autoridad. 

Procedimientos intuitivos. A partir del Renaci 
miento comienza la reacci~n contra el verbalismo, im 
pugnado por brillantes fil6sofos y pedagogos. Se em 
pieza a conceder mayor atenci~n al fondo mismo el 
pensamiento, antes que a su forma verbal; se concede 
mayor importancia a las cosas que a las palabras. Con 
Ta aplicacin del m~todo inductivo, que sirve para in 
ventar, encontrar y deseubrir, pierde su exclusividad la 
deducci6n y se comprueba que sirve para discutir, pro 
bar Y demostrar la verdad; se ataca a la enseiianza 
libresca y se emplea la intuici~n, la que es considerad 
coma el ~nico m~todo natural. 

Pestalozzi se erige en el gran campeon de la in 
tvicion, aplicandola en la ensenanza de todas las disc: 
plinas escolares. De las tres clases de intuici~n, sea. 
intuicion sensible, que requiere la intervenci~n de los 
sentidos para la formaci~n de las ideas, intuici6n inte 
lectual o formaci~n de los conceptos sin el concurso de 
los fen6menos sensibles e intuici~n moral, que es la 
captacion directa y afectiva de los valores morales 
Pestalozzi hace hincapi~ y se refiere a la primera. 

Seg~n ~l, el proceso intelectual de intuici~n de tun 
objeto debe pasar por tres fases, a saber: n~mero, for 
ma y denominaci~n. " " 

Cuando queremos conocer una cosa, apreciamos pri 
meramente si se trata de una o de varias realidades: 
fase del nmero. Luego tratamos de observar o des 
cubrir sus caraeteristicas formales: fase de la forma, y 
por fin, tratamos de designarla con una palabra, con un 
nombre, con una f6rmula verbal que sirva para iden 
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tificarla: fase de la denominaci~n. Pero la cosa no es 
fectamente conocida sino cuando la palabra que la 

{{Lt;na se ha incorporador definitivamente a nuestro 
SI, • • saber y a nuestro l~xico. ·16 La intuicion en sus formas directa (presentacion 

de la cosa misma) e indirecta (presentaci~n de la imagen 
o representaci~n de las cosas) es el procedimiento mas 
universalmente aplicado en la escuela actual. 

Procedimientos activos.- En los tiempos actuales, 
son los procedimientos activos los que, desplazando a 1a 
ituicin, van imponi~ndose en el hacer escolar. , 

Fundada sobre el pragmatismo filos~fico_y psicol~ 
gico, surge y se impone la doctrina de la acci6n, que_da 
origen a la escuela activa. Esta, antes_que hablar sobre 
las cosas, antes que hacerlas ver, prefiere hacerlas ma 
nipular. 1bl b d l .. En suma, la escuela antigua ha lah a  le  las cosa% 
la del siglo XIX las mostraba, las hacia ver; la escue!a 
actual prefiere hacer, crear, mampular, transformar Y 
construir con las cosas. 

B) . - Clasificaci6n de Braun. 

M. Braun, y con ~l Achille, distingue tres g~neros de 
procedimientos, a saber: los de exposicipn; los de apl 
caci~n, y los de correcci~n o comprobacion. . 

Los procedimientos de exposici~n tienen por objeto 
hacer que los alumnos adquieran ideas justas, claras y 
completas, en lo posible, acerca de las materias de ense 
fanza. Dirigense principalmente a la inteligencia, agr 
pandose en torno a las aptitudes perceptivas internas_Y 
externas, o sea, en torno a los sentidos, la imaginacion, 
el raciocinio, la conciencia y la memoria. 

De la percepci6n extera resultan procedimientos_ta 
les como el intuitivo, figurativo, representativo, de _ilus 
traci~n, auditivo, etimologico, gramatical, analogieo o 
comparativo, antit~tico o de oposici~n, tabular, gr~fico, 
esquem~tico, narrativo o hist~rico y descriptivo. 

Con la razon est~n conectados el procedimiento in 
ductivo o analitico y el deductivo o sint~tico, 
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Con la conciencia se relacionan los procedimientos 
de observaci6n interna y de conciencia. 

De la memoria dependen el procedimiento repetitivo 
y el sin6ptico o de asociaci~n de ideas. 

Los procedimientos de aplicaci~n tienden a conse 
guir que los alumnos trabajen por si mismos y que la 
ensefanza se vuelva de car~cter pr~ctico. Procedimien 
tos de esta clase son: el reproductivo, el de copia, el de 
imitaci~n, el de transforma~ion, el de asociacion o com 
binaci6n, el de an~lisis o reduccion y su antagonico, o sea, 
el de amplificaci~n, el de justificaci~n razonada y el de 
invenci6n o composicion. 

Los procedimientos de correcci~n o comprobaci~n se 
justifican por la necesidad de comprobar los estudios y 
de corregir los deberes diarios de los alumnos. 

Los siguientes son procedimientos de esta clase: de 
correcci6n individual por el maestro, de correcci~n indi 
vidual por cada alumno, de correcci~n simult~nea por los 
alumnos y el maestro, el simult~neo-tabular, el mutuo por 
monitores, el simult~neo-mutuo con cambio de los cua 
dernos, el de recitaci6n o reproducci6n. 

·C ) .-- Clasificaci6n de Lay. 

W. A. Lay, en su MANUAL DE PEDAGOGIA, seiiala 
los siguientes procedimientos gen~ricos: Procedimientos 
que dan la materia y la forma; procedimientos que dar 
la materia y buscan la forma; procedimientos que dan la 
forma y buscan la materia, y procedimientos que buscan 
la materia y la forma. 

Comienza por distinguir primeramente entre la ma 
teria y la forma del conocimiento. Seg~n ~l, las observa 
ciones y percepciones que sirven de base para la forma 
ci~n de las nuevas ideas o conceptos, constituyen la ma 
teria del conocimiento, mientras que la forma del 
conocimiento est~ representada por las diferentes moda 
lidades de expresi~n verbal, gr~fica y pl~stica que, al 
cristalizarse en definiciones, principios, leyes, reglas, con 
clusiones, esquemas, cuadros sin6pticos, etc., sirven para 
la generalizaci~n y la sistematizaci~n de los conocimien 
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tos. 1 .±. 1 f Procedimientos que dan la materia y la forma.-- 
Estos, por intermedio del libro o de la exposici~n del 
maestro, transmiten los conoeimientos, debidamente el 
borados, procurando que el nifio los memorice, retenga 
y reproduzca con la mayor exactitud, cuando sea nece 
sario. .. .  

Son procedimientos dogmticos, que carecen de fun 
damento psico!6gico y que convierten al niiio en un scr 
pasivo, receptor e incapaz de colocar sus energias y es 
fuerzos al servicio de la iniciativa personal. Por estas 
razones han caido en completo desprestigio. 

2.- Procedimientos que dan la materia y busean 
la forma.-- Estos son procedimientos en los cuales el 
maestro presenta los ejemplos, los hechos, los experimen 
tos, los casos concretos, a fin de que, vali~ndose de estos 
materiales debidamente elaborados, pueda el alumno lle 
gar a descubrir las leyes, las reglas, los principios, las 
definiciones y conclusiones generales. 

Son procedimientos semi-heuristicos, que exigen una 
minima participaci6n de! maestro y que no han de em 
plearse en aquellas asignaturas que no son propicias para 
la observaci6n directa del alumne. 

3 .-- Procedimientos que dan la forma y buscan la 
materia.-- Denominanse asi aquellos procedimientos en 
los que el maestro da a los alumnos la materia elaborada, 
o sea, las definiciones, leyes y principios, de manera que 
no tengan m~s qu~ hacer sino buscar las aplicaciones 
pr~cticas que de ellos se desprendan, tales como ejemplos, 
experimentos, problemas. 

Son procedimientos que no deben emplearse como 
punto de partida de la ensenanza, en virtud de que el 
razonamiento deductivo que exigen, adem~s de sus difi 
cultades para la mente infantil, es contrario a las finali 
dades educativas de la escuela primaria. 

No obstante, en algunos casos, como por ejemplo 
cuando se trata de elaborar res~menes, de hacer recapi 
tulaciones o de realizar ex~menes, se los puede empiear 
como medios de comprobaci~n de Jos conocimientos asi 
milados por los alumnos. 
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"?pm&todo empirieo, en todas las asignaturas, se vale 
el proeepmientg_{9ER""ranse 1os siguientes pr¢ Del m~todo induc tive Astronomia; la experi cedimientos: l a_ o b s e r v a c i o n ,, "" in,  en Biologia, Cien 
mentaei, en Fi»tea; I ,"";;R,[.~k'} ii corr~ia~is#, es etas Naturales_y, o j ,[ ~[' e a ;  ia correlaciin, en Geo Historia o Sociologia _ li nt  ,  

grafia o Soci9logia est!" «adanse los procedimientos En el m~todo deductiy '',ieados  principalmentte de comprobacin o aplicaci""",{ii«d; de demostraei&n, 
en las cinetas @ue est]s;"~",'~urea t ticas y de sintesis, t.  d J s en Ma ema t , • • lea el procedimiento le la El m~todo subjetivo emp concatenaciones logicas. 

E).-Clasificaci~n de Patrascoiu. 
d · dudablemente en la con J. Patrascoiu, bas~ndo° " S a d  del pensamiento, cepcion baconiana de que la a;'Lorrer ~n dos dire 

al reatzar sus aauisiejgre; ,{"i~daaaies. ia iridii ciones el camino que l o s_ Y ; ~  deductivos. Mas, con 
los procedimientos en ind"""" '~~ucciones van acon 
much@ treeuenejR;_g""E","""; eeversa. For eita razor, p»tad«s e ,""[f; %gee» ur tercero, ~i ios 
a los dos grupos ~; -deductivos procedimientos _ induct,";  ,s to d o  induetivo.-- Cuatro 1 .-- Procedimientos ?e !""" ,  '  mo cuatro son tam son los procedimientos induct' j''je el maestro para 1 

ien to med!os g,],{".[ta"; aaier: «i@its, iii aplicaci6n del m ~ t o do  i n' ;; ; ;  '; ;  
in »bs a c i 6 n  y_ejemplificacipn._ ~  +, c o n ,  ob s e r va c ot .  ,,  de l  m~todo deduetivo.- 0s 

%jZ::::{:z7;:z:/z:. 7."lie « »i» 

c»ates_y,·""""{",, pa»eipates torman.gos srpos. Los proced , le de comprobacion. 
amber ore,"""";".{lair,i iris a »o» Son procecimie 
sis, el diagrama y el es"",~et6n son el razonaten Procedimientos le compr 
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4.-Procedimientos que buscan ·la materia y la foe ma.-- Estos son los procedimientos que requieren la in tervenci~n directa y personal del niio, a fin de que por medio de sus obscrvaciones y experimentos, por la con 
sulta de libros, por la b~squeda de informaciones, en una 
palabra, por la investigaci6n, pueda adquirir primera mente el contenido de la instrucci6n o materia del cono 
cimiento y llegar luego a la expresi~n formal del mismo, 
cristaliz~ndolo en verdades generales de car~cter cien tifico. 

Estos procedimientos son netamente heuristicos y sc los conoce tambi~n con el nombre de gen~ticos ,debido a que, por una parte, encuentran la g~nesis de los conoc: mientos, y, por otra, imitan el largo camino que ha re 
corrido la Humanidad tratando de descubrir y dominar las fuerzas de la naturaleza, las leyes que las rigen y de elaborar la cultura, que es patrimonio social. 

Los procedimientos heuristicos son de gran valor educativo, por cuanto estimulan los poderes mentales, las aptitudes individuales del alumno, conforme a los reque 
rimientos del psiquismo infantil. Por otra parte, exigen 
gran dedicacin del maestro, a fin de que, con el concurso de sus iniciativas, pueda encaminar y dirigir la activi dad infantil. 

La escuela se convierte asi en un laboratorio, en un taller, en una comunidad de vida donde predominan 1 alegria y el inter~s. Los niios que se educan en un om 
biente de esta naturaleza se vuelven optimistas, apren 
den a ser duenos de si mismos y a no esperarlo todo de la intervencidn del adulto, adquieren personalidad definida y h~bitos de investigaci~n y de trabajo. 

D).-- Clasificaci6n de Bassi. 
Angel C. Bassi elasifica los procedimientos fund~n dose en el orden y desarrollo de las ciencias, al propio tiempo que en su concepto del m~todo. 
Segn ~l, el m~todo se subdivide en empirico, 16gico (inducin y deducci~n) y subjetivo, cada uno de los cua les se realiza por medio de sus respectivos procedimien 



to y la demostraci6n. 
3.- Procedimientos del m~todo mixto.- EI m~todo 

mixto carece de procedimientos propios. Los toma de! 
inductivo y del deductivo, combin~ndolos adecuadamen° 
te. Los principales son: el analitico-sint~tico; el intui 
tivo-sin~ptico; el ilustrativo-demostrativo y el de correc 
ci~n. 

F).-Clasificacion de Guill~n de Rezzano. 

eriencias directas y personales son la intuici6n, la 
exp' . .. : .  1  tr ± .  observaei~n, la experimentacion y la construceon. 

Los procedimientos que ayudan a adquirir conoci 
lentos basados en la experiencia de los dem~s, se redu 

[" a dos clases, a saber: informaci6n oral e informacion 
ct .4 r  bibliogranca. , . . . ,  .  Los procedimientos adquisitivos satisfacen las nece 
sidades y la curiosidad del ninio, despiertan el inter~s, 

onen en juego y fijan la atencion, inician la actividad, 
#nan espont~neo el trabajo e introducen la vida en la 
escuela. . 

2.Procedimientos de elaboraci6n.--- La captaci~n 
de los conocimientos, por si sola, nada significa, y hasta 
seria in~til, si no estuviese acompanada y se completase 
mediante la organizaci6n de los mismos. Para organizat 
los ,es decir, para elaborarlos y transformarlos, es pre 
ciso valerse de los instrumentos del an~lisis y la sintesi5, 
compararlos buscando las mutuas relaciones que enla 
zan los conocjmientos unos con otros, examinando las 
analogias que los asemejan y los contrastes que los dife 
rencian. Y todo esto lo conseguiremos mediante el empleo 
de los procedimientos elaborativos, que son: la compara 
ci6n, el an~lisis, la sintesis, la clasificaci~n, la asociaci6n, 
la abstraccidn y la generalizaci6n. Tambi~n cumplen 
satisfactoriamente con esta finalidad las discusiones, las 
conversaciones entre el maestro y los alumnos y, mas 
que nada, la reflexion personal y la meditaci~n, trabajcs 
que permiten ordenar y sistematizar las ideas. 

Por otra parte, el inter~s, la atenci~n y la curiosida:l 
juegan un papel importantisimo en la aplicaci~n de 1os 
procedimientos elaborativos. 

El sincrctismo, que es de gran importancia en el 
empleo de los procedimientos adquisitivos, resulta in 
suficiente para el nino, a medida que asoman en ~l los in 
tereses intelectuales generales y especiales. Por est.a 
raz~n se destaca la necesidad de aplicar los procedimien 
tos de elaboraci~n, a fin de que los alumnos puedan en· 
contrar ocasiones de satisfacer tales intereses y para pro 
porcionarles nuevos elementos de trabajo, ayud~ndoles a 
simplificar y abreviar notablemente el largo recorrido 
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I 
La senora Clotilde Guill~n de Rezzano, -bas~ndose 

en el estado actual del desarrollo de los conocimientos 
psicopedagogicos -, ha reducido los procedimientos di 
d~cticos a los tres grupos siguientes: los adquisitivos, los 
elaborativos y los expresivos. 

Lay, al hablar de la instrucci~n, manifiesta que dicho 
proceso se realiza en funci6n de las propias actividades 
del alumno, "Todo conocimiento dice-empieza por 
la observacion, contin~a con la elaboracion de las obser 
vaciones y termina con la cxprcsi6n del resultado de la 
investigacin". 

I.-Procedimientos de adquisici6n.-- EI objeto pri 
mordial de los procedimientos adquisitivos se desprende 
del hecho de que sirven para poner a los nifios en con 
tacto directo con las cosas y los seres, con los hechos y 
fen~menos, con los datas concretos y las fuentes de in 
forraci6n, mediante el juego de los sentidos y el ejerci 
cio de la atenci6n. Los conocilnientos, al penetrar por 
las ventanas de los sentidos, se forman por si solos, fuera 
de la intervenci~n del maestro. Surgen en la mente del 
nio y ~ste se convierte en inventor, desecubridor y cons 
tructor de su propia ciencia. 

En la adquisici6n de los conocimientos debemos re 
conocer dos modalidades diferentes, puesto que algunos 
los adquieren por media de su experiencia personal, mien 
tras que otros, y son la mayoria, los adquieren tom~n 
dolos de la experiencia ajena. Estos conocimientos, des 
de luego ,deben basarse en la propia experiencia a la 
que han de enriquecerla y completarla. 

Los procedimientos que favorecen la adquisici6n .e 
pr 
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de la actividad intelectual. 
El nino va progresando paulatina, pero seguramen 

te. Vemos c6mo se eleva desde la observaci6n hasta la 
reflexion, desde lo material hacia lo abstracto, pudiendo 
deslizarse al fin, durante el trabajo mental, de los ele 
mentos materiales ,ya que ~stos se convierten en algo 
asi como un peso muerto que se opone a la intelectuall 
zaci~n de las nociones. Para lograrlo, es preciso tener en 
euenta que el alumno haya alcanzado "un grado tal de 
desarrollo que pueda trabajar con representaciones, con 
recuerdos, con experiencias; que es capaz de razonar in 
ductiva y deductivamente y, sobre todo, analizar y ge 
neralizar conscientemente", como lo ha pretendido el 
doctor Decroly. 

3.-Procedimientos de expresi~n.-- EI trabajo del 
pensamiento, que comienza con la adquisici6n y que con 
tin~a a trav~s de todo el proceso de la elaboraci~n, se 
completa y redondea par media de la expresi~n, cuales 
quiera que sean las formas de las que se valga quien de 
Sea comunicar sus ideas, sus deseos y sus sentimientos 
a los dem~s. 

La expresi6n, para llamarse tal, debe ser absoluta 
mente comprensible para todos aquellos a quienes va 
dirigida. 

Ya durante los periodos de adquisicion y de elabora 
ci6n, el nifo se siente imperiosamente atraido por la ne 
cesidad de comunicar a los dem~s sus representaciones, 
sus conceptos, sus adquisiciones, vali~ndose del lenguaje 
oral o escrito, del dibujo, del modelado, de la m~sica, de 
la acci~n din~mica, etc. 

Como es natural, entre las formas expresivas hay 
unas que tienen m~s valor que otras; pero ninguna debe 
ser menospreciada ni descuidada por la escuela. Por el 
contrario, es menester cultivarlas con todo esmero, puesto 
que ellas revelan asi la cantidad y la calidad de las ad 
quisiciones intelectua!es, coma el tipo de reacci6n de 
cada individuo, proporcionando interesantisimos datos 
para el conocimiento de las aptitudes y para una aprecin 
ci~n del papel que desempenar~ cada individuo al in 
gresar en la vida social. 
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EI proceso cognoseitivo termina con la expresi6n, la 
que no solamente hace una verdadera revisi6n de las 
adquisiciones, sino que completa y perfecciona las ela 
boraciones. 

Todos los procedimientos expresivos sirven para ha 
eer el balance de la enseanza, para verificar repeticio 
nes y comprobaciones, para aplicar lo sconocimientos a 
la satisfacci~n de nuestras necesidades, ventajas que au 
mentan en un buen porcentaje cuando es el nino mismo 
quien, guiado por los impulsos de su propia voluntad, 
realiza tales ejercicios. Constituyen un medio muy efi 
caz para descubrir las vacios que han quedado en el 
conocimiento, las lagunas de la ensenanza, los errores 
de observaci~n, las faltas de, asimilaci6n y las defectos 
de elaboraci6n. Capacitan al niiio para el autocontrol Y 
Ja autocorrecci6n y conceden un amplio margen a la 
emulaci~n, pero no a aquella emulaci~n practicada por la 
escuela antigua y que consistia en comparar el trabajo 
de un nino .con el de sus companeros, sino aquella otra' 
que resulta de la comparacin de. los trabajos actuales 
con los anteriormente ejecutados por el mismo sujeto 
Este tipo de emulaci~n permite comprobar exactamente 
el grado de las progresos alcanzados par el propio es 
fuerzo. . .  .  

Dewey aconseja otra forma de comparacwn, al in 
dicar que se la ha de hacer "no en relaci~n con la cantidad 
de informaci~n personalmente absorbida, sino con refe 
rencia a la cualidad de! trabajo realizado". 

No se puede descartar por completo la emulacwn; 
pero tampoeo se la ha de practicar en tal escala que 
llegue a confundirsela con el odioso sistema de la riva 
lidad entre las alumnos. De vez en cuando, el nmo de 
beria comparar su trabajo con el de los dem~s; pero, 
mas frecuentemente debe comparar sus propios traba 
jos. ·Con semejantes comparaciones, es evidente que el 
nifo saldr~ ganando, porque adquirir~ la conciencia de 
sus progresos personales. En efecto, de dia en dia se 
desarrollan y enriquecen sus aptitudes y sus habilida 
des. La conciancia de ta! acercamiento resultar~ suma 
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mente beneficiosa para el sujeto, puesto que en clla ha 
de encontrar un nuevo estimulo, un nuevo resorte, que 
ha de impulsar!e en su desarrollo. 

En el valor de Ia expresi6n se encuentran las bases 
fundamentales de la Pedagogia y la Psicologia de la 
accion, de la Escuela del Trabajo y de la Escuela Activa, 
que tan ampliamente van difundi~ndose por todo el 
mun do civilizado. 

En estos fundamentos se asientan la reacci6n contra 
los abusos del verbalismo y de la ensefanza conceptual 
exclusiva. Sin embargo, es no debe tomarse como una 
admonici6n para que Ia escuela desatienda el cultivo de 
las formas verbales de expresi~n, ya que, en muchos ca 
sos, la palabra es insustituible. El proceso de la ensefan 
za debe seguir el ordcn natural, que es el siguiente: 
comenzar por los sentidos; formar la idea; dar la palabra 
qe la representa. 

La aplicaci6n de los procedimientos adquisitivos, ela 
borativos y expresivos, permitir~ a los maestros raciona 
lizar la ensefanza, asent~dola sobre bases m~s s~lidas o, 
por lo menos, ms amplias y firmes que la unilateral de 
la memoria. Tender~ a hacer factible la educaci~n inte 
gral, relegar~ a un segundo plano la educaci~n intelec 
tualista, que es unif~sica y har~ que la escuela extiend. 
los beneficios de la cultura a todos los sectores de la 
sociedad, sin confinarse m~s tiempo dentro de sus es 
trechos limites actuales, pues, como opina Dewel, "el 
conocimiento no es ya un bien inmueble: se ha movi 
lizado. Se mu eve activamente en todas las corrientes de 
la vida social". 

3.-- OTROS PROCEDIMIENTOS. 

Fuera de los procedimientos indicados, en la pr~c 
tica de la ensefianza se observan muchos otros, como po" 
ejemplo: el global, el de las excursiones, el de los centros 
de inter~s, el del Lugar Natal, el del juego, el combina 
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4.-- CONDICIONES A LAS QUE DEBEN AJUS 

TARSE LOS PROCEDIMIENTOS. 

Para que la aplicaci6n de los procedimientos de en 
sefanza resulte provechosa, ser preciso atenerse a las 
siguientes condiciones: 

1 . --  Los procedimientos han de adaptarse al grado 
de desarrollo o nivel mental de las alumnos. En otros 
t~rminos, no se los ha de emplear indistintamente, sin.o 
que se ha de considerar previamente en qu~ medida van 
a contribuir al acrecentamiento espiritual de! niiio. 

2 . --  Los procedimientos han de adaptarse a las ca 
pacidades y aptitudes infantiles, respetando su orden de 
aparici6n. La Psicologia del niiio y de! adolescente nos 
ensefa que las aptitudes infantiles aparecen y evolucio 
nan de acuerdo con un orden determinado. 

3 . --  La aplicaci~n de los procedimientos de ense 
nanza debe hacerse progresivamente, de modo que, par 
tiendo de la globalizaci6n, se llegue paulatinamente a 
la sistematizaci~n de los conocimientos. 

LUIS R. BRAVO. 

(La publicaci~n de APUN'TES DE DIDACTICA concluir.i 
en el r~ximo n~mero, con los siguientes capitulos; Estudio es 

peclal de algunos procedimientoe de ensenanza. Algunas aeti 
vidades relacionadas con los procedimientos dd ensefanza. 
Ias formas de enseanza. Estudio especial de la interroga 
el~n. Los modos de enseiianza. Los sistemas de enseian 
a . )  

Alli esti el doctor Rafael Maria Arizaga con su recia con 
textura fisica y moral, con sus profundos onocimientos en la 
cleneia del Derecho, con su elocuencia que en el Parlamento 
desconcertaba a sus adversarios, que en ocasiones tenian que 
aplaudirle como homenaje de admiracion al tribuno que, en tan 
to que combatia, deleitaba a los oyentes, 

LUIS F. BORJA. 
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2tafaet 2iaria ri3ago 
Nombre-bandera que triunfante ondea 

en alto plane de la patria Historia.., 
Gigante del civismo y de la idea, 
roble de olimpo en explosi6n de gloria. 

Sirviendo al Bien coma sin par soldado; 
odiando al Mal, lo oscuro y lo protervo, 
pas~ a ser inmortal, todo incendiado 
en claras llamas de su propio verbo. 

Tribune incomparable. Entre las galas 
de elocuencia genial, sinti6 sus alas 
circundadas de altura y maravilla. 

Y la marcha triunfal de su renombre 
no s~lo es gloria de su propio nombre: 
la Patria toda par su nombre brilla! 

Manuel Coello Noritz. 

Cuenca, Ecuador, 1.949. 

Var~n olimpico (Rafael Maria Arizaga), la claridad de sus 
razonamientos, su vastisima ilustract~n, la fluidez de su pal 
bra amena, melodiosa, pulera, convincente, aureolada por la 
arrogante gallardia de su apostura regia, extendieron la fama 
del orador insigne mis all de las fronteras de la Patria, din 
dose el caso, ~nico en la historia, para honra del Ecuador, de 
que extranjeros distinguidos emrrendiesen en peregrinaeion ex 
presa para escuchar y aplaudir s arengas parlamentarias, 

Acreditado Enviado Extraordinario y Ministro Plenipoten 
ciario del Ecuador ante los Gobiernos de Estados Unidos de 
Am~rica y del Brasil, engala~ los fastos de la diplomaia por 
su actuacion descollante, hasta el punto que, terminada una 
conferencia sobre tema importantisimo en la Casa Blanca, se le 
vant~ de su asiento, en un rapto de entusiasmo y admiracion 
sublimes, el Presidente Taft, y, estrechando su mano, formulo, 
con vehemencia, la siguiente interrogaci~n: POR QU~ NO 
HA SIDO UD. HASTA HOY PRESIDENTE DE SU PATRIA?.. .  

·D. R. ASTUDILLO, 
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APRECIACIONES OBJETIVAS 

DE LA LECTURA 

El ritrno o rapidez, la calidad y la cornprensi6n, son 
tres apreciaciones de la lectura, de mu cha irnportancia; 
el tipo o clase de lectura, asi como la lectura silenoiosa, 
ta! vez podrian quedar incluidos dentro de estos mismos 
aspectos. De todo esto, unos resultados Hegan a los pa 
dres de familia, mientras los otros interesan preferente 
mente a los maestros; por esto, en la informaci6n peri6- 
dica que se envia al hogar se acostumbra consignar datos 
~nicamente sobre la rapidez y la calidad, ya porque ha 
blan ms concretamente sobre el rendimiento del alumno, 
cuanto porque pueden ser interpretados con facilidad por 
todos los padres de familia. La comprensi6n de la lectu 
ra, el grado de perfecci~n de la lectura silenciosa y la 
exploracion del vocabulario, son apreciaciones de utih 
dad inmediata para el profesor, capaces de orientar el 
trabajo diario por nuevos rumbos did~cticos, no sin que 
esto impida para que tales resultados puedan ser conoci 
dos tambi~n por quienes demuestren verdadera preocu 
paci~n por el aprovechamiento de sus hijos. 

Como tests de comprensi6n de la lectura son muy 
recomendables los de Gali, porque traen tests paralelos 
y no exigen material gr~fico especial. Al respecto de 
estas pruebas, preciso es recordar la observaci6n hecha 
por Juan Comas y que se refiere a la conveniencia de la 
eliminaci~n del test nmero 10 (test folkl~rieo) de todas 
las series; observaci~n desde luego ya anotada y mag 
nificamente expuesta por el mismo Gali. Subsanado esto, 
los alumnos resuelven la prueba por medio de una lectu 
ra silenciosa de los tests previamente escritos en el en· 
cerado, tal corno acontece cuando la daci6n de los otros 
tests pedag6gicos que se aplican peri6dicamente para 
elaborar los cuadros de rendimiento: se informan de su 
contenido "s~lo con la vista" a fin de no perturbar el tra 
bajo de sus compaferos. 

Esto de valorizar la comprensi6n por medio de la 
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lectura silenciosa ha permitido confundir uno de los me 
dios con el fin. Existen autores que tratan de las "medr 
ciones de lectura oral y silenciosa", del "test para apreciar 
el tipo de lectura silenciosa", de los "tests de lectura 
silenciosa de X.X."  y  hasta se permiten acompanarles 
de escalas en las que al fin no se llega a saber qu~ es la 
cosa medida. Alg~n autor avanza m~s y quiere que la 
apreciaci~n de la lectura silenciosa se haga "como en la 
lectura oral, considerando la cantidad y la precision o 
calidad de la lectura". Para el primer aspecto, dice, se 
considerar el n~mero de trozos bien leidos, en tanto que 
para el segundo da una formula en que no siempre pue 
de llenarse algun dato por cierta dificultad que ofrece, 
sun que no por esto haga faltar el "baremo de lectura si 
lenciosa" con la apreciacion de ambos aspectos. 

Cuando la lectura silenciosa no ha llegado a su grado 
de perfecci~n, el investigado no es, no puede ser, exclui 
do de resolver los tests de comprensi6n, Adultos gue no 
se han habituado a la lectura silenciosa, por una u olra 
causa, son capaces de comprender lo que leen; luego, los 
tests de comprensi~n pueden ser resueltos tanto por la 
lectura oral como por la silenciosa. Dos caminos, el uno 
de mejores condiciones que el otro, que conducen a un 
mismo lugar. 

Para la apreciaci~n del vocabulario son muy reco 
mendables los tests elaborados por los distinguidisimos 
profesores nacionales Abad, Carbo y Velasco (Pruebas 
de Instrucci~n ACV). Quien trate de utilizarlos en "un 
campo_estrictamente escolar", encontrar~ en ellos an 
magnifico instrumento para determinar el vocabulario en 
su conexion con la lectura. Disentimos solamente en lo 
Que se refiere al "procedimiento para encontrar las equi 
valencias de los puntajes en calificaciones" porque se 
aprecia el rendimiento de cada alumno en funci~n con 
la variabilidad del rendimiento del grupo, lo cual per 
mite que las clasificaciones brillantes de sobresaliente v 
muy buena no falten en ning~n caso, sea cual fuere el 
aprovechamiento del grado. Parece que estas zonas de 
calificacin deberian ser determinadas por el m~todo del 
porcentaje, al cual llegan despu~s los mismos autores 
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uando tratan de la extension y profundidad de los co 
e . 4 1a d  nocimientos a s im i a to s .  : :  

Tanto los tests de vocabulario como los magnificos 
de comprensi6n de la lectura que forman parte de las 
Pruebas de Instrucci~n ACV, acaso no puedan ser pr 

arados en la escuela, por una advertencia de los auto 
[g: "Queda prohibida la reproducci~n en imprenta, en 
mime~grafo o en cualquier otra forma, sea para la ven 
ta uso gratuito o para fines de ensayo". . 

' H a s t a  cuando el Ministerio pueda obsequiar a la» 
escuelas del pais con los Cuadernillos de las Pruebas ACV, 
conviene seguir empleando los tests elaborados por los 
profesores Carbo, Larrea y Velasco (Pruebas de Rend 
miento Instructivo) que, entre otras ventajas, permiten 
hacer estudios comparativos con las normas obtenidas en 
las escuelas de Quito por los profesores mencionados. 

EI ritmo o rapidez de lectura, como dicen los trata 
distas, no ofrece mayor inconveniente para su aprecia 
ei6n. Hemos utilizado varios textos a fin de evitar una 
posible memorizaci~n de parte del alumno, capaz de in 
utilizar la prueba. Y asi se han empleado: La risa (Prue 
bas de Rendimiento Instructivo, Carbo, Larrea, Velas 
co), La merienda ("C6mo diagnosticar las aptitudes de 
los escolares". Dr. Ed. Clapar~de) y EI caminante ("EI 
m~todo de los tests al servicio de la escuela activa". O. 
Bustos A.) Estos textos han sido presentados de acuerdo 
con las instrucciones dadas especialmente por los auto 
res nacionales, sin olvidar que, por tratarse de un test 
individual ,es preciso aislar a cada examinado de! resto 
de sus compai\eros. 

Cuando en el ao de 1.938 se expidieron los progra 
mas para las escuelas primarias se hizo constar un ca 
pitulo que especificaba los conocimientos a exigirse par 
la promocion en cada grado, fij~ndose el ritmo minimo 
de lectura, por minuto, en estos t~rminos: 
Grado escolar: I - II - III - IV - V -  VI 
Palabras por minuto: 3 0 -  50 - 75 - 85 - 90 - 100 

Nada sabemos acerca de las investigaciones que, pre" 
viamente, debia realizar el Departamento T~cnico del 
Ministerio d~ Educaci~n de ese entonces, para respalar 
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Grados: 
Palabras por minuto: 

I I -  III - I V - V - v I  
4 0 -  72 - 87 - 90 - 112 

quien avanza a leer 200 palabras y comete 20 errores, ha 
leido, en verdad, s~lo 180 palabras. 

EI n~mero de palabras mal leidas, asi como las nor 
mas promediales del ritmo, son factores indispensables 
para la determinaci~n de la calidad de la lectura. Esto 
mismo lo dicen nuestros investigadores, pero no indican 
el procedimiento para determinar esa calidad; s~lo tra 
tan de Jos seis grades cualitativos de la Jectura oral segun 
Vaney y luego dan a conocer la escala que, reducida a 
cuatro grades, se la emplea actualmente. Oscar Bustos 
hace ms o menos lo mismo: formula un cuadro para la 
calificaci~n de la lectura oral, en el cual, el n~mero de 
palabras leidas determinan la cantidad, y el n~mero de 
errores con el tipo de lectura, la calidad. Mas, esto de 
determinar el tipo de lectura no siempre es cosa f~cil; 
adem~s, hay tipos que se adjudican exclusivamente a 
determinados grades escolares. Hacer constar una ca 
lificaci6n como ~sta, en las hojas de informaci~n del 
rendimiento, acaso resulte una redundancia pedagogica, 
cuando no algo que merezea el comentario desfavorable 
de los padres de familia, por desconocimiento del t~rmi 
no. Ya se clijo que esta clase de datos mteresaban al 
maestro de una manera casi exclusiva. 

L~stima que Gali no haya escrito sobre la calidad 
de la lectura. Claparede, primero, y despu~s J. Comas, 
dan a conocer una escala de textos que se emplean en 
el Institute Rousseau. De uno de estos au tores hacemos 
la siguiente transcripci~n:. "Correcci~n o calidad de In 
Jectura en alta voz.-- Se entiende una lectura correcta 
cuando no se cometen faltas, es decir, que el grade de 
correcei~n depender~ del n~mero de faltas cometidas. 
Bovet, ha empleado para ello una escala gradual, en 
cuanto a la dificultad de las palabras, de cuatro textos 
que denomina A - B - C - D . " E I  alumno empieza a leer 
por el texto A y sigue sucesivamente por el B, el C y el 
D, siempre que no cometa varias faltas en uno de ellos, 
en cuyo caso el profesor suspende el trabajo. "Se c 

lifica la prueba con 0 (cero)-A-B-C o D, segun el pi 
rrafo que haya conseguido leer correctamente. En caso 
de duda se pueden anotar los matices; por ejemplo, OA, 
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estas cifras. 
Gali, trae la siguiente escala, expresada en meses de 

edad pedag6gica; para establecer comparaciones la he 
mos acompaado de las respectivos grades escolares: 
Grado: I - I I -  III - IV  - V -  VI 
Palabras por minuto: 24 - 50 - 74 - 98 - 116 - 125 
Meses de edad pedagogica: 78 - 9 0 -  102 - 114- 126 - 138 

Las normas generales, en promedios del n~mero de 
palabras leidas por minuto, determinadas por Jos invcs· 
tigadores nacionales Carbo, Larrea, Velasco, son las si 
guientes: 

Vaney ha serialado 100 palabras por minuto como 
minimo de rapidez que debe alcanzar un nino para con 
siderar adquirido el mecanismo de la Jectura. Los in 
vestigadores nacionales ya citados han encontrado entre 
las adultos una velocidad media de 176 palabras por mi 
nuto. En la Escuela "Honorato V~zquez", Anexa al Co 
legio Normal "Manuel J. Calle", en el ano escolar de 
1.947 - 48, numerosos alumnos de las grados superiores 
leyeron m~s de 125 palabras por minuto; uno de ellos 
- con un C.  I. de 112 -- avanz~ a 204 palabras 
bien leidas. Y en el baremo formulado par Oscar Bustos, 
en Costa Rica, hay alumnos de! VI Grado que leen un 
m~ximo de 262 palabras por minuto, cantidad que no 
se conoce ni en los percentiles formulados por Bovet. 
Como en t~rminos generales, "la rapidez y la correc 
ci~n de la lectura est~n en ccrrelaci~n con el nivel men 
tal", se puede afirmar con el Profesor Bustos que "los 
nios de Costa Rica son tan inteligentes como sus con 
g~neres de Am~rica y acaso tengan una mayor preco 
cidad". Este mismo Profesor, al dar instrucciones sabre 
la "t~cnica para la dacion del test", pide anotar el n~me 
ro de palabras leidas y el nmero de errores cometidos; 
nada dice sobre el n~mero de palabras bien leidas. "Del 
total de palabras se deducen las mal leidas, de acuerdo 
con Starch", escribe Alejandro Gali. Efectivamente, 
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BC, ED". ;Seria posible que calificaciones como ~stas 
vayan en el informe a los padres de familia? Fuera de 
q u e_ e l  contenido de estos textos debe ser adaptado al 
medio nacional y graduados en atenci~n a las dificu! 
tades de las palabras espaolas, su aplicaci~n demanda 
mucho tiempo al querer hacerlo mensualmente. 

En el deseo de salvar estos pequefios Inconvenientes 
hemos buscado un procedimiento abreviado para la apre 
ciacion de la calidad de la lectura, partiendo siempre del 
concepto fundamental de que la calidad est en rela 
cion con el n~mero de errores. Se comienza por realizar 
la prueba de la rapidez de la lectura y se anotan los 
siguientes datos en la p~gina que en el registro se ha 
destinado para cada alumno: Examen del mes d e . . . . . .   
Ritmo.---Nmero de palabras l e i d a s . . . . . . ;  n~mero de 
errores . . . . . . ;  n~mero de palabras bien l e i d a s . . . . . .  (es 
ta cifra se obtiene restando los dos n~meros anteriores 
y es la ~nica que se hace constar en los cuadros de infor 
macion del rendimiento).- Calidad de la l ec tura . . . . . .  
Observaciones: (Tipo de lectura; dificultades especiales 
del alumno y todo cuanto sirva para atender deficien 
cias, llenar vacios y enmendar procedimientos). 

Para determinar la calidad se ha empleado una f6r 
mula arrancada de una regla de tres - e n  la que in 
tervienen los siguientes t~rminos: M, o sea el ., ,e  

d  da b  :.  '  '  mm1mo e pala bras por minuto, sefalado para la promoci6n; 
E, o sea el n~mero de errores cometidos por cada alum 
no; y L, el numero total de palabras leidas. 

EI empleo de esta f6rmula daremos a conocer eon 
los siguientes datos pertenecientes a los registros de la 
Escue la "Honorato V~zquez", no sin antes indicar que 
corno valores M se han tornado las cifras que constan en los programas de 1.938: ' 
Sexto Grado.- Ao escolar de 1947 - 48.-Alumno X. X  
Mes de mayo.--Ritmo. N~mero de palabras leidas: 
163; nmero de errores: 1; nmero de palabras bien le; 
das: 162.-- Calidad de la lectura: M E = 1 001 = 0,61.-- 
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Para transformar los valores cuantitativos en cuali 
tatjvos, capaces de ser apreciados f~cilmente por los pa 
dr~s de familia, se acude a dos escalas que se emplean, la 
una o la otra, segin que la lectura del alumno se man 
tenga por encima o est~ por debajo del ritmo minimo 
qve le corresponde a su grado escolar. Estas escalas han 
sido preparadas tomando como fundamento la distribu 
ci~n que se hace para determinar las calificaciones de o! 
tografia: a un menor n~mero de faltas corresponde una 
ealificaci~n m~s all~. Por esto se ver~ que los extremos 
100 y 0 van en orden inverso al n~mero de faltas, sin 
que esto impida para que los cuartiles determinen la 
correspondencia entre los valores cuantitativos y los cua 
litativos de la calidad de la lectura. 
N 1.-- ESCALA PARA CALIFICAR LA LECTURA, 

CUANDO ESTA NO SOBREPASA DEL RITMO 
MINIMO SEALADO PARA CADA GRADO. 

10 0 Faltas . . . . . .  Sobresaliente 
I 1 y 2 " . . . . . .  Muy buena 

7 
3 , 4 y 5  "  . . . . . .  Buena 

5 
6 y 7 " . . . . . .  Regular 

2 
8 y 9 " . . . . . .  Deficien te 

10 0 mas " . . . . . .  Mala \ 

Para la otra escala se arregl~ previamente, lo que 
ta! vez pueda llamarse un percentilaje superpuesto, en 
esta forma: 

10 100 0 200 0 - 1 Sobresaliente 
90 1 190 2 -- 3  Muy buena 
80 2 180 4 5  "  "  I  
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70 3 170 6 - 7  Buena 
60 4 160 8 -- 9  "  
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HOMENAJE A UNA EDUCADORA 

Bondadoso lector: h~ganos llegar sus correcciones, 
que, a m~s de honrarnos, dejar~n en nosotros una en 
senanza provechosa. 

SAMUEL F. CISNEROS P. 
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En el Dia del Maestro de 1.948 y en el salon princi 
pal de "RADIO CUENCA", la Escuela "Honorato Vaz 
quez", Anexa al Colegio Normal "Manuel J. Calle", rin 
di~ un c~lido homenaje de admiracion y gratitud a la 

cducadora de generacio· 
nes, maestra de maestras 
y dignisima exponente 
del magisterio azuayo, 
Srta. Dolores J. Torres. 
Con tal motivo ofreei6 
un programa radial, den· 
tro del cual el Sr. Victor 
Gerardo Aguilar, Rec 
tor del Colegio "Manuel 
J. Calle", hizo la entre 
ga de un pergamino a 
la sefiorita Torres, a 
nombre de la Escuela 
Aanexa, en los t~rminos 
siguiente: 

RADIOESCUCHAS: 
Hace algunos afos, 

por afortunada iniciati 
va del Director de la 
Escuela Anexa HONO 
RATO VAZQUEZ, en 
un acto sencillo e inti 

mo, con motivo del Dia 
Srta. DOLORES J. TORRES de! Maestro, tuve el ho· 

nor de depositar en ma 
nos de los sefores, Dr. Medardo L. Torres, Dr. Manuel 
M. Munoz Cueva y Don Miguel Angel Galarza Arizaga, 

. . . . . . . . . . . .  Sobresaliente 

. • . • . . . . . . . .  Muy buena 

. , Buena 

. . . . . . . . . . . .  Regular 
• .. • . • . · · . . .  Deficiente 
. . .. .. . . . .. .  Mala. 

50 5 150 10 -- 11 " 

40 6 140 12 -- 13 Regular 30 7 130 14 -- 15 " 

20 8 120 16 -- 17 Deficiente 
10 9 110 18 - 19 " 0 10 . . .  100 20, . •  Mala. 

0 y 1 Faltas 
2 , . 3 , 4 y 5  
6, 7, 8, 9, 10,y 11 " 
12, 13, 14 y 15 » 

16, 17, 18 y 19 » 

20 o m~s 

t 

De donde resulta: 

NO 2.-- ESCALA PARA CALIFICAR LA LECTURA 
CUANDO ESTA SOBREPASA DEL RITM 
MINIMO SEALADO PARA CADA GRADO. 

5 

5( 

A guisa de ejemplos, transcribimos los siguientes 
datos: 
Quinto Grado.-- Alumno X. X.Ritmo.Nmero de 
palabras leidas: 84; nmero de errores: 3; n~mero de 
palabras bien leidas: 81 .-- "  

Calidad de la lectura: 90 x 3 = 3, 2 - Calificaci6n: 
Buena.- (Escala N? 1) 94 

Cuarto Grado.-- Alumno X. X.-Ritmo.--- Nimero de 
palabras leidas: 115; n~mero de errores: 4; nmero de palabras bien leidas: 111.-- 
Calidad de la lectura: 85 x 4 = 2, 9.-- Calificaci6n: 

115 Muy buena.-- (Escala N? 2) 
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sendos diplomas en los que constaba el sentido mensaie 
de gratitud y veneraci~n que los j~venes profesores del 
mencionado Establecimiento anexo dirigian a los que 
eran ya sus companeros mayores, despu~s de haber si 
do sus maestros. 

Cordial nota, elocuente en su sencillez y plena de 
verdaderos sentimientos de solidaridad y justicia para 
quienes dedicaron sus mejores anos a la ardua y poco 
comprendida faena del Magisterio, en cuyas filas con 
tin~an por ventaja, laborando con el mismo entusiasmo 
que fu~ la inicial de su carrera. 

Esta vez, el homenaje se eleva, sincero y respetuoso 
hacia la m~s representativa figura del Magisterio azuayo, 
que es al propio tiempo y por lo mismo, la m~s distin 
guida y virtuosa personalidad de maestra entre cuantas 
en todo el pais, se han consagrado a la santa misi~n de 
la ensenianza. . . .  No iba a callar yo ahora, esto que es 
un sano y justo motivo de orgullo regional! 

El homenaje va, pues, dirigido a Dofia Dolores J. 

Torres, sin que, en mi opinion, para hacer toda la apo 
logia que merece esta inconfundible y selecta figura de 
mujer, sea necesaria otra cosa que enunciar su nombre 
que han repetido, dia tras dia, las varias generaciones 
de discipulas que, desde hace seis lustros, han estado pa 
sando por las aulas de la escuela que ella cre~ diminuta, 
en abierta y desigual lucha _contra el medio, y que hoy 
se levanta triunfal y magnifica, constituyendo algo co 
mo una catedral de la educacion primaria, un simbolo 
de tenacidad y fe, y la consagraci~n definitiva de quien 
supo mantenerla y engrandecerla, aliment~ndola, a ve 
ces, con la sangre de su propio corazbn. . . .  

Agradezco al dignisimo personal de la Escuela Anexa 
"Honorato Vazquez" por haberme dado la oportunidad 
de expresar, una vez m~s, aunque en forma breve y p~ 
Iida, el sentimiento de admiraci~n que en mi alma ha 
despertado siempre esta mujer que hall~ toda fortaleza 
en su Fe y que, armada de ella, lucha y triunfa diaria 
mente por sus nifas y por Dios. Tambi~n mi cordinl 
felicitacion para este valioso grupo en que preside el 
joven, maestro Don Samuel F. Cisneros, por la realiza 
-82 

, 

, 

TEATRO ESCOLAR 

UN APOSTOLADO 

(Radio-teatralizaci6n efectuada a trav~s de la emisoa "Radio Cuenca") 
PERSONAJES: EI Padre, la _Madre, los hijos Hugo, 

Alejandro, Adriano y Matilde. 

ACTO UNICO 
Madre.- Pasen a sentarse. Cada uno ocupe su pue1o, 
Padre.Mucho cuidado en la mesa. Pongan e n_ p r a €  

tica las enseianzas de los maestros. Coman 
despacio y sobre todo en silencio. 

Hugo.-- Gracias mamacita (Recibe un plato). 
Alejandro.- (Viendo el plato). Gracias. e Madre. No pongas esa cara. Da gracias al Senor que 

aunque mal sazonado, tienes el alimento todos 
los dias. Matilde.-No has visto hermanito, c~mo en otras parte 
los ninos perecen de necesidad. No tienen qe 
comer ni qu~ vestir. Hoy mismo en nuestra 

ci~n de este homenaje que entrafia profunda justicia Y 
que, por ello, honra tanto a quien lo recibe como a qui" 
nes, en un momento de emoci6n clasista, resolvieron 
tributarlo, el Dia del Maestro de 1.948, a la maestra cuen 
cana por antonomasia, Senorita Dolores J. Torres. 

Senorita Torres: reciba Ud. este_pergamino que me 
he honrado en suscribir y que significa la c~lida adm 
racin de un grupo de j6venes maestros que se hallan 
empefados en seguir por la luminosa ruta que sus hue 
llas de mujer fuerte van trazando sobre el polvo de la 
horas . . . .  

-83 

• 



ciudad, hay nmos que apenas almuerzan una 
sola comida. Ni siquiera disponen de un pe 
dazo de tela para cubrir sus cuerpecitos ma 
cilentos y ateridos. 

Adriano.--- Nosotros somos dichosos, porque aunque es 
caso, el pan nunca nos falta. 

Padre.--- En verdad que tengo hijos de buenos senti 
mientos. 
Sirvanse la merienda para luego conversar. 
(Comen). 

Padre.-- Alabemos al Cielo par las beneficios recibidos. 
Todos recen en sileneio; las oraciones de uste 
des, son notas musicales en accin de gracias. 
(Rezan). 

Todos.--Am~n. (Se oyen silbos). 
Alejandro.-- Permiso pap~, me llaman los amigos. 
Padre.-- No salas. No hagas caso a esos "maleriados" 

. que silban en la puerta. 
Alejandro.-Pero papi, papi! 
Padre.-- Qu~ es esto de papi, papi. A qui~n llamas asi? 
Matilde.--Cierto papacito. En la escuela nos ensef~ la 

maestra que no debemos decir "papi" ni "ma 
mi", sino papacito, mamacita. Con cariio, con 
respeto. 

Madre.--Asi debe ser hijita. Que no te oiga esos re 
pugnantes modismos de "papi", "mami". Asi 
creo llaman a los gatos. 

Matilde.-No mamacita. A los gatitos se dice "mimi". 
Adriano. Pero poca es la diferencia entre "mami" y 

mimi. 
Hugo.-- Yo os tratar~ conforme vosotros me hab~is en 

se~ado y procurar~ insinuar tambi~n a mis 
hermanos y amigos. 

Padre.-- Creo que t~ has nacido para profesor o maes 
tro de escuela. 

Hugo.-- ;Oh! No hables de esas cosas pap~. Bien sabcs 
que termino la escuela e ingreso al colegio 
para seguir luego alguna profesi~n de lucro 
y honor. . 

Padre.-- Por qu~ no quieres ser maestro de escuela? 

Madre.-- No hables disparates Rosendo.-- ;Como_Je 
vamos a perder al muchacho? La condicion 
social nuestra no es para tanto. . . .  

Padre.-- ;Qu~ dice Eufemia? Esa es una opron muy 
equivocada. Piensa no una, smo dos o mas 
veces para que no expreses semejantes erro 
res. 

Hugo.--- Respetemos la opinion de mamacita. 
Adriano.-Yo si, contra toda oposicin ser~ maestro, 

guia y conductor de almas. Nadie me quita 
r~ estos deseos. ;C~mo quisiera hallarme ya, 
frente a un grupo de niiios para predicarles la 
verdad! ;Oh! los nifios mis futuros hermanos 
y amiguitos... . , 

Madre.Eres todavia muchacho, Adriano, y, tu ima 
ginaci~n hace fantasias que no han de ser. T~, 
ser~smilitar. Ya ves dentro de la vida mili 
tar tienes honores, ascensos, gratificaciones, 
mando y un sinn~mero de garantias y ras 
que todo un GRAN SUELDO. Fig~rate hj 
to. T~, despu~s de cierto tiempo de haber ser 
vido en el Ei~reito, te retiras con MIL OCHO 
CIENTOS SUCRES de sueldo, como tu pa 
drino que vive en la Capital. 

Adriano.-No mamacita. Esos Mil Ochocientos sueres 
de sueldo que me daria el Estado "sin hacer 
nada", servirianme de bald~n para mi hom 
bria. Ser yo, un z~ngano que coma el sudor 
de ese pueblo angustiado y enfermo, es algo 
que repudia mi dignidad y honor. Yo sere 
profesor de los nifios. . 

Matilde.- Entonces t~, quieres ser colega de mi maes 
tra. 

Adriano.- Que Dios me conceda la vida para realizor 
mis deseos. 

Padre.-- Te felicito, muchacho. Yo soy un portavoz de 
la escuela y de sus maestros. Pero, de es0s 
maestros que no explotan a los ninos, que con 
su ejemplo y constancia estructuran el cora 
z~n de los ciudadanos de! manana. 
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Matilde.Papacito, c6mo es eso, de que los profesorcs 
explotan a la nifez. Explicame. 

Padre.- Hijita. En efecto, hay profesionales que en la 
Docencia, constituyen un bald6n, una verda 
dera estafa, son unos profanadores del sagra 
do santuario de la escuela; falsos maestros. 
negociantes vulgares que vanidosamente se 
han apoderado de nuestra niiiez. 

Matilde.-- Ser~ posible pap~. 
Padre.- Hace falta todavia otro Cristo para que con el 

l~tigo moralizador, saque fuera det templo de 
la cultura a tanto mercader venal; a esos 
maestros inmorales que con su ejemplo en 
venenan el alma de los inocentes; maestros 
sin conviccin, que cual faros apagados ente 

. nebrecen el luminoso campo de la Pedagogia. 
Matilde.-- Ya ves lo que es el Magisterio, Adriano. 
Adriano.- Por eso mismo amo y siento la vocaci~n. 

Oigo una voz misteriosa que me impulsa. 
Cuando me sienta maestro reunir~ a la nifez 
para guiarlos. Mi vida ser~ un diario predi 
car el Evangelio de la verdad. Buscaria ami 
gos y companeros que me ayuden a conducir 
la dulee cruz de "ensefar al que no sabe". 
Estoy convencido que tendr~ sinsabores. No 

. importa, si el ideal se cumple. 
Alejandro.-A qu~ viene esta discusi6n? Yo creo que 

los padres deben dejar en libertad a sus hijos 
para que elijan la carrera o la vocaci~n que 
deseen. De mi parte, ya tengo escogida la 

,, profesi~n que seguir~ luego. . .  
Matilde.Tambi~n, segun mis aptitudes y deseos, he 

. pensado en mi futura ocupaci6n, ' 
Alejandro. Papacito. Conc~deme permiso para ir a 

la radio y captar los interesantes programas 
que nos brmda nuestra favorita emisora "Ra 
dio Cuenca". 

Padre.-Anda Alejo y despu~s me cuentas lo que has 
escuchado. 

Alejandro.-- Gracias pap~. (V~se). 
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Matilde.- Yo, voy a hacer el deber que me indic~ la 
senorita profesora. 

Padre.--Qu~ deber es? . 
Matilde.-- Dijo la senorita que escriban palabras que 

por su acen to sean agudas. . 
Padre.--Anda y ya sabes; mucho cuidado en el trabajo. 

Y, t Adriano. 
Adriano. - Yo, termin~ ya mi deber. 
Padre.-- ;Cu~l es? 
Adriano.- Formar una oraci~n con las palabras: Ma 

iana, maestro, fiesta. 

Padre.--Cu~l es la que te has formulado? 
Adriano.- Lea papacito: "Marana los niios celebramos 

la Fiesta de! Maestro Eeuatoriano'. 
Padre.- Muy bien expresado. 
Madre. Lo que veo es que has dado exactamente en 

tu profesi6n: el profesorado. .. , 
Hugo.-- Tanto el profesor como el padre realizan mi 

. siones iguales. El padre es un verdadero maes 
tro de sus hijos y tal vez debe y tiene que su 
perar la actuaci~n de los maestros. 

Madre.Todo pueden decir, pero estoy convencida que 
mis hijos ocupar~n altos y merecidos cargos: 
el uno ser~ ingeniero, el otro militar, el otro 
actor de! cine y la otrita . . . .  ya veremos. 

Adriano.- Yo tengo mamacita que ser Maestro. Claro, 
q ue en el Magisterio no hay honores, sueldos 
fabulosos, no hay ascensos, no hay nada; pero, 
en cambio, hay corazones que formar. hay al 
mas que conducir, hay aquello_que a Cristo 
le hizo exclamar dulcemente: 'Dejad que los 
Niios se Vengan a Mi". 

Hugo.-- Mejor hermano ingresa a alg~n convento. 
Padre.--- Acabas de equivocarte, Hugo. No se necest 

ta vestir un h~bito para cumplir un ideal. 
Mucho m~s m~rito es tal vez sin ello. 

Madre.--- Pero Adriano, qui~n te ha confundido con 
esas ideas absurdas? No te das cuenta que eres 
Adriano Wilson de! Castillo y Reyes, descen 
diente de Condesas y Nobles. No me disgus 
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ten t, ni tu padre con desprop~sitos que a nada conducen. 
Padre.- Ve mujer. Medita en lo que dices. Si t, aho 

ra eres persona culta, ilustrada y con los co 
noeimientos necesarios para la vida, dime, a 

qui~n debes esa cultura e instrucci~n? A qui~n"? 
Seguramente fu~ una maestra o unas maestras 
las que formaron tu personalidad, tu coraz~n 
y tu mente. " 

Madre.- Bueno, todo eso es verdad. Pero esos cargos 
quedaron para gente humilde, sin recursos economicos. 

Padre.- Esa es la equivocaci~n tuya y de muchas per 
sonas. Es un error imperdonable, manterer 
en la indiferencia, el olvido y, sobre todo, en 
la ingratitud a esas personas que son verda 
Mros cruzados de la cultura y el progreso: los · aestros de Escuela. 

Alejandro__prop~sito, pap~. Fijate en este p~rrato 
publicado en el diario, que dice asi " . . .  en ei 

· undo hay dos fuerzas: las del espiritu y las 
e la materia; las fuerzas del bien y del mal. Ambas se_equilibran. Sosteniendo la primera . fuerza est~ el Maestro de Escuela" 

Adriano.- ;Qu~ simb~lica expresi~n! ;Ser~ esto en to do el mundo, pap~? 
Padre.-- En todas part~s, hijo mio. ;Qu~ fuera de la 

tumam_dad SI se cerraran las escuelas ! Jam~s 
a_habido persecuciones contra ~lla. Aun la 

elgin ha_sido perseguida. Solamente E 
cuela y ~nicamente ~lla, se ha mantenido in 
tocable. Fig~rense que Alemania fu~ mis po 
derosa por _ s us  maestros que por los caiones . y .anques de guerra. 

Alejandro.- ;Qu~ poder tan inmenso! ;Qu~ influencia an poderosa de la Escuela! Padre.-- Un,_ pais vale por su cultura. M~s cu1to, mds R? «o so .  "  Madre.-- fe convencen poco a poco, pero siempre digo 
que de profesor de escuela, no se pasa! • 

, -89-- 
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Padre.-- Otro absurd a . Los gr an des hombres ban sido 
primero Maestros. Ahi tenemos un Domingo Faustino Sarmiento, el gran maestro argen 
tino, que desde la Presidencia de la Rep~bli 
ca, convirti~ a su pals en uno de las pueblos 
m~s cultos y poderosos, como lo es hasta hoy. 
En Guatemala, Nicaragua, desempe~an ac 
tualmente la Primera Magistratura, hombres 
que en su juventud, fueron maestros de escue 
la. La sill a presidencial en el Ecuador mere- 

• ci~ ser honrada con la figura de hombres que 
en sus afos de juventud, trabajaron como 
Maestros. Y, uno de ellos dijo en un Mensaje 
al Congreso Nacional: "El Mejor Titulo de! 
que debe vanagloriarse una persona, es el de 
Maestro". 

Alejandro.-- Pero, de! Maestro verdadero. (Se aye un 
canto escolar). • · 

Adriano.-- ;Oh! Pasan los nifos cantando. 'Qu~ her 
moso espect~culo! Voy a observar. 

Alejandro.-- Anda hermanito y medita en ese grandio 
so apostolado del Magisterio. 

Padre.-- Si hijo mio. En esta noche, visperas del Dia 
del Maestro. saludo a los Maestros de 
mis hijos; a todos los Maestros de mi Pa 
tria, que en los p~ramos y villorios; en pue 
blos y ciudades, est~n formando a las genera 
ciones venideras. Saludo a ese Magisterio que 
olvidado e incomprendido, lleva en sus manos 
la antorcha de luz y cultura. Saludo a esos 
soldados que sin uniforme ni estrellas, libran 
las grandes batallas contra las fuerzas del mal 
y la ignorancia. Y, este saludo lo personifico 
en la distinguida educadora y maestra de gc· 
neraciones, la senorita Dolores J. Torres, que 
se ha inmolado en el sacrosanto altar de la 
cultura, levantando aqui en Cuenca como 
lo dijo alguien - un a  Verdadera Catedral de 
la Educaci6n . 

Reciba la distinguida educadora, el mereci 
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LA AVENTURA DE ORELLANA 

do homenaje de los alumnos de la Escuela 
"Honorato V~zquez", Anexa al Colegio Nor 
mal "Manuel J. Calle", que gracias a la bon 
d ad de los destacados dirigentes de "Radio 
Cuenca", ha sido posible entregar al espacio, 
nuestro pensamiento dedicado al Maestro 
Ecuatoriano, en su dia de dias: 13 de Abril de 
1.948. 

JULIO S. TAMAYO G. 
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El viento, el frio parece 
que quieren romper sus alas; 
sin embargo, ya son leguas 
que quedan a sus espaldas: 
ya han trasmontado la altura, 
ya han descendido a las playas, 
ya est~n en olor de monte, 

y soledad de montaa. 
De Sumaco van a Coca, 
y de Coca a Quema pasan. 
Aqui un alto. Se detiene, 
medi ta la caravana 
en la aventura que, acaso, 
ninguno podr~ contarla.. . .  
Pizarro, impasible, ordena 
construyan una gran barca, 
y en ella se embarca, intr~pido, 
don Francisco de Orellana 
con Carvajal y con Vera, 
almas ingenuas y c~ndidas: 

y que ya mismo se llega 
a El Dorado y a Amapala,... 
y el olor de la canela 
y el verdor de la esmeralda 
le embriagan en el ensueno 
con burbujeante esperanza . . . .  

Entonce, un dia de marzo, 
bajo celajes en calma, 
Pizarro emprende el viaje 

en pos de las tierras m~gicas.. . .  
Espa~oles y aborigenes 
form an densa caravana. 
Detr~s de ellos van los hatos 
y gruendo va la piara. 

Asi inician la odisea 
que ha de darles gloria y fama. 

\ 

, 

I  o 

• 

Este jir~n milagroso 
de nuestra Am~rica b~rbara 
que en las tiempos antafiones 
fu~ del joyel de Huainac~pac 
se volvi~ asiento de extranos 
que, por br~jula la audacia 
de Col6n, ac~ vinieron, 
como ardiendo en locas ansias 
de libertad y aventuras, 
de riquezas y de hazanas. 

Y su anhelo no se col ma: 
la sed de tierras lejanas  

;el pais de la canela!-- 
al espaol le inquietaba: 
tendido aqui en el regazo 
del ensuefo contemplaba 
~ureos cauces. . .  y la tierra 
en eclosi~n de esmeraldas... 

Y el sofiador en su suefio 
siente que le nacen alas 
en el coraz~n... se mira 
que est~ arrollando distancias... 

I 
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palomas de Dios que vanse 
remando con sus plegarias . . . .  
Orellana se despide 
de Pizarro, a quien encarga 
que no hiciese cuenta de ~l 
si en regresar se tardara . . . .  
y  en diciendo esto, se alejan 
las canoas y las barcas 
rio abajo, en pos de tierras 
donde los rboles cantan. . . .  

Rema que rema se alejan 
por el camino del agua; 
rema que rema se vuelve 
de otro color la esperanza.. . .  
y el miedo envuelto en negruras 
Jes tiembla negro en el alma . . .  
Cientos de leguas caminan. 
Se termina la vitualla, 
y no se encuen tra un poblado 
que reanime su pujanza. . . .  
Duermen en los robledales 
sus noches tristes y largas . . . .  
y en la barca y las canoas 
va el hambre como un fantasma . . . .  
A  falta de pan se nutren 
con cueros y hierbas malas, 
en tanto que la Locura 
danza en ellos zarabandas . . . .  

La marea de la angustia 
!es va creciendo en el alma 
al mirarse en el desierto 
de inmenso rio y sabanas, 
en donde slo se escucha, 
escondido en la montaa, 
el grito de ave agorera 
o el mecerse de las ramas, 
sactdidas por el viento, 
en la selva milenaria. 

·- 

Baj0 el silencio florecen · 
los campos de su nostalgia . ..  ,  
la soledad heoha nieve 
cae en ellos fria y blanca... 
Alguien piensa en el retorno 
de esta empresa temeraria; 
mas el Capitan no accede 
y prosigue la jornada. 
Carvajal alza a la altura, 
como henchidos de plegarias, 
los ojos desesperados 
y la lengua a Dios le clama. 
El navio se convierte 
en templo sin esperanza 
que manana [qui~n lo sabe! 
quede sepulto en la playa . . . .  

Velas, m~stiles se rompen, 
se deshacen ya las jarcias; 
y un calofrio siniestro 
per todas las gentes pasa, 
al mirar c~mo se quiebran, 
en el bergantin, las tablas, 
Envueltos en palideces... 
temblando como una rama 
al viento... piensan acaso 
que ha llegado su hora tr~gica. . . .  

Cientos de leguas caminan. 
Se terminan las vituallas, 
y no se mira un poblado 
que !es ofrezca posada. 
Mas, de pronto, alguien escucha 
que sale de la marana 
como un sonar de atambores 
que anuncian, no muy lejana, 
una poblaci6n que puede 
darles socorro y vituallas. 
;Se encienden todos de j(bilo! 
Les renace la esperanza! 
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Haren silencio.... y comprenden 
q ue todo en la yungla calla . . . .  
Y  la barca, rio abajo, 
al abismo . . . .  siempre marcha, 
a testada de clam ores, 
y de duelos, y plegarias.... 

Pasan los dias. Las .noohes 
se vienen lentas y gr~vidas 
con el hambre que Jes roe 
y el sentir que alli, callada, 
con ellos se va la Muerte 
hacia tumba solitaria . . . .  
Mas, de repente, en el aire 
suenan las trompetas claras; 
y mirao c6mo se acercan 
hacia ellos cuatro piraguas 
que, al ver tan extraos rostros, 
de susto, retornan raudas.. . 
Luego atisban un poblado 
y, entonces, con Orellana 
se aquietan todas las gentes 
que se iban desesperadas... 
Cerca de! pueblo, esa noche 
pernoctan sobre las armas, 
temerosos que los indios 
les tiendan una celada . . .  
Al otro dia se llegan 
al pueblo a ver si reparan 
las fuerzas y los navios 
que son temible amenaza . . . .  
Mas, todos los pobladores 
huyeron de la comarca 
es pantados de esta gente 
de arcabuces y de espadas. 
Los espaiioles ambulan 
por el poblado a sus anohas, 
en donde a yantar se ponen 
como quien yanta en su casa. 
Despu~s se van hacia el rio, 

• 

en donde bogan piraguas, 
y a los ind.ios extraiiados 
desde un barranco Jes hablan 
con palabras de carino 
que van sembrando confianza. 
EI aborigen se acerca, 
y del espaol se halaga, 
y presuroso le ofrece 
carne y chicha en abundancia. 
A poco, llega el Cacique 
que les presenta mis caza; 
y, contento, les comienza 
a conversar en su parla 
de los tesoros que esconden 
los pueblos de lea y de Aparia, 
de! Amazonas . . . .  y  prende 
nueva ilusi6n en sus almas . . . .  

Y  de aqui el dia de Nuestra 
Seiora la Candelaria 
parten y vanse a otro sitio 
en donde tampoco falta 
pan, descanso, trato noble, 
que las fatigas ensalman . . . .  

El anhelo de lo ignoto 
en su inquietud les pone alas, 
vuelan de un pueblo a otro pueblo; 
Hegan a tierras de Aparia; 
de ellas toman posesi6n 
en nombre del Rey de Espana, 
y una inmensa Cruz la dejan 
en la manigua, enclavada. 
Despu~s de que aqui terminan 
de construir otra barca, 
se van hacia los dominios 
de Machiparo y de Omagua, 
en donde solo se encuentran 
con genies de fiera garra, 
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que defiende sus guaridas 
con flechas envenenadas. 

Van de Paguana a Picotas. 
Ponen fuego alli en las casas. 
Y en tanto el Indio se fuga, 
el espanol se avitualla. 
Sigue el viaje. Se llegan 
a la tierra legendaria 
de Amazonas... . las guerreras 
corpulentas, enmantadas, 
de cabelleras undosas 
y coronas de esmeraldas. 
Aqui tr~base, cual nunca, 
feroz y cruenta batalla. 
Caen heridos algunos 
aventureros de Espafia. 
Las Amazonas, los indios 
caen tambi~n, mas no falla 
su valor que lanza en gritos 
las flechas emponzoiiadas. 
El espaiiol, con prudencia, 
prosigue, presto, la marcha; 
pero, el indio, por tres dias, 
vocifera tras las barcas 
y acribillalas de dardos 
que van silbando venganzas . 

Otra vez torna el silencio . 
Vuelve el indio a su cabana. 
Y otra vez el hambre torna . 
y la aventura que espanta . 

Entre las islas se pierden 
dos canoas que, ya n~ufragas 
durmiendo estar~n se dicen 
sin quimeras que apesaran.. . .  

EI hambre fiera les roe. 
Al cielo el clamor levantan, 

• 

• 

• 

y de pronto, por el rio, 
flotando, llega una danta 
que caz6 Dios en sus bosques, 
apenado de la mala 
ventura del tripulante 
que va por senda angustiada . . . .  

Diestros se parten la presa. 
El hambre luego se aplaca, 
y adelante! Qu~ se busca 
par el desierto del a gu a ? . . . .  
Un silencio de quietudes 
y soledad que se amarga 
est flotando en los cielos, 
en la selva y en las playas . . . .  !  
El rio -trombas y espumas - 
es un mar que se dilata 
de monte a monte, y se encrespa, 
y rugiendo se levanta. 
Las naves van zozobrando, 
van zozobrando las almas . . .  
A  donde v a n . . . . ?  Qu~ se busca 
por las sendas ignoradas. . . .? 
Furioso viene un oleaje 
que, dentro el golfo de Faria, 
les lleva, mientras la Muerte 
junta a ellos va de caza . . . .  
La angustia asoma a sus rostros, 
temblorosa, toda p~lida. 
Luchan un dia, otro dia. 
De remar todos se cansan. 
Y en el golfo siguen presas 
las canoas y las barcas. 
Con una mudez que hiela 
se miran! Ninguno se habla . . . . '  
Todos escuchan que suena 
en su tiempo la hora tn\gica . . . .  !  

AI fin, el s~ptimo dia 
del golfo a salir alcanzan; 
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entre todas hermanadas 
sepan que tu inmenso rio 
espera a todas las barcas 
que, con br~jula de ideal, 
se conquisten el mafiana . . . .  

Vicente MORENO MORA. 

En el deseo de con tinuar con la publicaci6n iniciacln 
anteriormente en esta misma Revista, voy a dar a co 
nccer ahora el texto y la ilustraci6n de los cuentos arit 
m~ticos aplicados a la enseanza de los n~meros CINCO 
y SEIS, en el Primer Grado de la Escuela. 

PARA EL NUMERO CINCO: -- Cuatro individuos se 
van de paseo en un carro, acompafiados de! chofer for 
mando asi un grupo de cinco personas. El chofer, poco 
responsable, cede el volante a uno de los pasajeros que 
poco o nada sabe del oficio, y, en af~n de demostrar cono 
cimientos, imprime el m~ximo de velocidad al Carro, 
aprovechando de una "recta" de la carretera. Cuando 
quiso dar la curva para iniciar la nueva etapa del reco 
rrido, no pudo hacerlo, se aturdi~ y fu~ a chocar con 
una enorme piedra del camino; continu~ su marcha des 
esperada por la curva de la derecha hasta cuando fu~ 
a dar en un abismo profundo, en donde perecieron to· 
<las las (cinco personas. Cuando las familias de las vic 
timas recogieron los cad~veres, dejaron poniendo una 
cruz al principio de la carretera, para asi prevenir a to 
dos los choferes, al mismo tiempo que perpetuar el re 
cuerdo de semejante desgracia. 

Para el trazado del nmero por parte de los nifos, 
se les recuerda que primero hay que dibujar la linea 
recta de la carretera, luego la curva en la que se pro· 
dujo el choque y por fin los brazos de la cruz; conforme 

• EL CUENTO ARITMETICO ,  
y remando, fatigados, 
dan en la isl a de Cabagua. 
Especlrales, casi locos 
ti en den lejos la mirada. 

;EI mar! ;el mar! todos gritan 
y ven su vida salvada. 
Se abrazan con los percfidos 
de las naves extraviadas; 
y prestos en volar piensan 
con la odisea a su Espafia. 

Padre de nuestro Amazonas 
noble Francisco O re ll an a. '  
perdona a todos aquellos 
enemigos de tu fama . . . .  
perd6nales, bien sabemos 
tus bravuras, tus audacias, 
cuando a Pizarro seguiste 
con tu rodela y tu espada; 
cuando, confiado a las olas, 
te devorabas distancias, 
en tu bergantin de ensuefio 
con el sueiio de esmeraldas 
hasta que al fin tus pupilas 
contemplaron extasiadas 
el Amazonas --;milagro 
de inmensidades que pasman. . . . !  

Padre de nucstro Amazonas 
a la tierra americana 
le abriste una nueva senda 
que espera desesperada 
la paz de! barco que venga, 
la paz del barco que vaya 
todo lleno de ilusiones.... 
bajo un vuelo de esperanzas . . . .  

Padre de nuestro Amazonas 
noble Francisco Orellana. 
haz que estas tierras de Am~rica 

' 
-93-- 

' ' 



va a la derecha que representa la extremidad del perro 
en la posici6n indicada por el dibujo. 

Su duefio rabioso 
propuso ahorcarla, 
pero perdon~la 
y el seis se form~. 

I 

Murieron cinco hombres 
y sus familiares 
pusieron la cruz 
recordando el einco. 

ARTURO J. QUESADA M. 
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No he creido necesario hacer referencia a los dis· 
tintos procesos de la leccion, porque de ellos ya se trato 
en los n~meros anteriores de esta Revista, por lo cual 
unicamente har~ referencia a la recitacion y el canto, 
como uno de los tantos ejercicios de la Expresi6n, con· 
tando para cl efecto con los siguientes textos: 

I 

EI N~mero SEIS: 
Hermosa perrita 
demas cariiosa 
robaba la carne 
para sus hiji tos. 

EI Nmero CINCO: 
Un carro llenito 
sali~ de paseo, 
pero en su camino 
cay~ en el abismo. 

l: 
: °  

t  

A  

#  

;, 

ro con su representaci6n correcta. 

vayan habitu~ndose al trazo del nuevo signo se ir~ ha 
ciendo desaparecer la cruz hasta cuando quede el n~me 

PARA EL NUMERO SEIS: -- E n  cierta ocasion un ca 
ballero compr~ una hermosa quinta para dedicarse a la 
agricultura; en el deseo de tener animales que le acom 
panen y le ayuden en su trabajo, compr una hermosa 
perra que tenia seis hijos y !es acomod6 en una bonita 
perrera. Como los perritos siempre tenian hambre, su 
madre se vi~ obligada a robar a la cocinera; ~en vista 
de esto el due~o de la quinta resolvi~ matar a la madre 
carinosa, para lo cual le at~ un cabo al cuello y se pre 
paro para ahorcarla. La perra, comprendiendo que iban 
a terminar con su vida, comenz~ a dar aullidos terribles 
en presencia de sus hijos hasta cuando el duefio del ani 
ma! se compadeci6 y perdon~ la vida a la perrita. 

Cuando los nifios intenten dibujar el nuevo signo, 
se_les recordar~ la posici~n del animal ,a fin de que lo 
inicien con el trazado del cuerpo y lo rematen con la cur 
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Sr. Pr. Pn. ?2tafaet ?Maria 

nriaga 2N. 

La circunstancia de encontrarme honrado con el 
cargo de Presidente del Comit~ de Padres de Familia 
de la Escuela "Honorato V~zquez", me ha dado la opor 

tunidad, muy grata para mi, de escribir para las p~ginas 
de la Revista del Plantel una sintesis biogr~fica del es 
clarecido patricio Sr. Dr. Dn. Rafael Maria Arizaga, 
con motivo de ser dedicado el presente n~mero a este 
distinguido Azuayo, por cuya memoria guardo la mayor 
veneracion y profundo afecto. No tiene este pequefio 
trabajo la pretensi6n de ser un estudio sobre el eximio 
Sr. Dr. Arizaga, sino de una modesta contribuci~n pa 
ra la preparacion de nuestros ninos. 

En esta ciudad, cuna de grandes talentos, naci~ el 
Sr. Dr. Rafael Maria Arizaga, el 24 de junio de 1853, 
hijo del conocido hombre pblico, Sr. Dr. Dn. Jos~ Ra 
fael Arizaga y de la distinguida matrona Sr. Dia. Isabel 
Machuca. Hizo su educaci6n primaria bajo los paterna 
les cuidados, destac~ndose desde su infancia por su amor 
al estudio y su entereza de car~cter. Ingres~ en 1869 al 
Colegio regentado por los Padres de la Comparia de Je 
sus, que contaba en ese entonces con Maestros de mucha 
valia. Entre un selecto grupo de adolescentes alumnos 
del mencionado Colegio, pronto sobresali~ por sus ex 
cepcionales dotes literarias y por la facilidad para el 
aprendizaje de Idiomas, pues ya dominaba el Franc~s 
y el Latin, para luego, ya en su madurez, hablar Ingles 
e Italiano, como su propio idioma. 

Terminada su educaci~n secundaria con especial lu 
eimiento, pasa a cursar los estudios de Derecho, en la 
Universidad del Azuay, recientemente fundada y cuyo 
primer Rector era el gran estadista y hombre de Jetras 
Sr. Dr. Dn. Benigno Malo, coronando su brillante ca 
rrera, con la incorporaci~n al Cuerpo de Abogados de 
la Rep~blica, en Abril de 1882. 
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Carrera de triunfos aqu~lla desde la cual se destac 
la personalidad del que muy pronto seria el valiente sol 
dado, notable Abogado, escritor castizo, poeta, h~bil Di 
plom~tico, inimitable Legislador, gran patriota, y por fin, 
ejemplar ciudadano dentro de su vida p~blica y privada. 
Desde las aulas universitarias, acudi~ como soldado, para 
vindicar el honor nacional, sufriendo con otros jovenes 
patriotas, la derrota de Galte, en 1876, accion de armas 
que sirvi~ para templar su indomable car~cter y su va 
lentia para la defensa de los derechos humanos, la Justr 
cia y la dignidad nacional. Cultiv~ sus dotes literarias 
en el Liceo de la Juventud, centro cultural, en el cual 
form~, junto con sus Maestros y companeros, como La's 
Cordero, Honorato Vazquez, Julio Matovelle y el inmor 
tal Crespo Toral, aquella luminosa constelacion de mn 

telectuales que, por m~s de medio siglo conserv~ para su 
ciudad natal, el honroso y merecido titulo de Atenas 
Ecuatoriana. . . , . . · 

Dedicado por vocaci~n al estudio de la dificil cien 
cia del Derecho, durante su ejercicio profesional sobre 
sali~, no s~lo como profundo conocedor de las Leyes, sino 
como su incorruptible aplicador. Juez en toda la exteni 
si~n de la palabra, sus fallos, asi como sus alegatos, 
servir~n como incontrovertibles fundamentos de nuestra 
Legislaci6n. 

Desde 1887, represent~ a su provincia, en muches 
Congresos, llegando en uno de ellos, _muy joven todavia, 
a ejercer la Vicepresideneia de la C~mara de Diputados. 
De idcologia 'esencialmente conservadora, jam~s traicio 
n6 sus principios politicos, siendo digno de notarse que 
en el Congreso de 1888, con una vision de gran soci6logo, 
se opuso tenazmente, para que se dictara la pena de 
muerte para los delitos politicos, En el campo del Par 
lamentarismo, fu~ en donde el Sr. Dr. Arizaga descoll~ 
como uno de los m~s altos valores. En ~pocas dificiles, 
cuando el pueblo ecuatoriano establecfa con sangre el 
Partido Liberal, le toc~ al Legislador Arizaga defender 
con ardor y valentia sus principios, mereciendo en mu 
chas ocasiones francos aplausos de sus sabios opositores, 
de la talla de los Borjas, Cardenas, Velas y cien mis que 
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hicieron la edad de Oro de t mismo Fundador, ij,'_"el Liberalismo Ecuatoriano. Su 
mer@nnien@?"~es sl'lid;; ;;_,AMarg. reconoi@ jo 
la colaboracin del Dr. , ,_  e g sl a do r  Azuayo, y pidi 

Sirvid a su ciudad'~''aga, en repetidas ocastones. 
dor, Diputado, Presider,"! con profundo afeeto: Sena Presidente de la Cort 3; de] I. Municipio, Ministro y 
a@o su id» ioda a ~~{[.[;" { Amay,hbise a~ la vida, en campos de ma Zuenca, si la lucha por 
no le llevara a la ciua'Or amplitud que el nuesiro, 
pron to reconocido como {Sagun, en donde fuc 
y sabiduria. et ogado modelo de honradez 

Cabeza y coraz~n de p, terreno, sufriendo p a , "  su _art ido ,  lo defendi6 en todo 
;I : rsecuciones y mo ;t vacilaciones ni apart~ndose olestias, mas sin 

gue se habia trazado " !D istante de la linea recta 
Hombre en todo ej ~Para todos los actos de su vida 
fgura, se @+a des,~"l;""""? e!voeibio, s «ti~~% 
por sus excepcionales virtue'gin Museo Romano, y 
hombre conste en un Lib ;_ ? b i e n  mereceria que su 

Diptomitieo por ~~[",";_'e,Putarco. 
ci~n de su Patria en a 'eeon, rechaz~ la representa 
representaba honors. ' extranjero, cuando ~sta s6lo le 
dispensables para saj,,,""8 cuando sus servicios eran i 
sacrificeio ie 'su tran@ii,[;;"}"or nactonal, no omiii %t 

asi le vemos de Ministro personal para servirla; y 
defender ios d@rechos «kl'N,,"" Washington en 1910, para 
con el Per. Ministro pi, 'ranos durante la contienda 
1923, desde donde as;s,'Smpotenciario en .el Brasil, % 

d o r_ a  a Quinta con»r,,[,",";' "",representacidn def ska 
Chile. En todas sus a , D i a  Interamericana reunida on 
mejores triunios. j,,"""""9es @diplomaticas mereci6_1os 
sidente de la Uni6n , "  t e  ellas, un distinguido Pre 
h
del gran Diplomatico e':i:�:a.na, al escuchar la lucidez 
ombre como el Dr. Ar; rano, pregunt~ por qu~ an 

de su Nacidn. zaga no estaba en la Presidener% 
EI Partido Conservad 

;";e preses~eo»"Eds},s!' t¢ su Jete as alepblica, y luego una ' da t o  a  la Presidencia de 
toriano, el aio de i915 _ ;;  ran mayoria del pueblo ecua 

, le proclam~ para la Primera Ma 
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HONORATO VAZQUEZ 
EI atildado escritor Luis Moscoso Vega acaba de triunfar 

en uno de los cert~menes promovidos por el Consistorio de la Fiesta de la Lira, con el estudio biogrfico sobre Honorato 
Vazquez, nuestro lustre Patrono. 

EI laureado intelectual ha tenido la gentileza de entregar 
nos una copia de su obra premiada, con atenta dedicatoria pa 
ra nuestro Plantel. LAstima q e tan significativa honra ha 
yamos recibido en momentos de cerrar esta edict~n, motivo 
por el cual nos Imitamos a publicar solamente uno de los ca 
pitulos mas interesantes de la vida del excelso maestro, bri 
llantemente trazada por Moscoso Vega, a quten hacemos Ile 
gar, una vez mas -, nuestro agradecimiento fervor0so. 

LIMPIA, FIJA Y DA ESPLENDOR 
EI bigote franco y gris que se slenta sobre su boca sere 

na y bondadosa, tiene en cierto modo el simil del sello de 
la Academia de la Lengua. No dej~ salir una palabra que no 
fuese bien pulida ni permiti~ la entrada de un vocablo que 
no hubiese tomado carne de verdad en la fabla popular. De 
bi~ ser el cerebro de V~zquez, en este sentido de pureza 
idiom~tica, algo escogido, algo ecl~ctico, algo como una ex 
posicion de voces nobles que conformaban el pensamiento con 
la presencia mas arrogante y fina. Depende en gran parte 
de los mejores y m~s bellos t~rminos la figura real del pen 
samiento. Cu~ntas ideas habran dejado de asomar al en 
tender de la humanidad por ausencia de las escogidas esen 
cias gramaticales; y cu~ntas aparecerian sin vigor n! brillo 
por falta de vehiculos superiores que suelen consegulrlos mas 
f~cilmente quienes poseen y dominan los mejores corceles 
para la carrer del pensamiento. 

gistratura, rindiendo asi el homenaje que se merecia por 
sus dotes de Patriota y Estadista. 

Con la serena tranquilidad de! hombre que ha cum 
plido ampliamente su deber sobre la tierra, sedespidi~ 
de ella en un atardecer, el 8 de agosto de 1933, dejando 
la huella luminosa de su paso y un gran recuerdo de 
admiracion y gratitud entre sus conciudadanos. Al pie 
de la efigie del Sr. Dr. Arizaga se podria escribir, imi 
tando una muy conocida frase: EL HOMBRE A QUIEN 
NO LE CORROMPIO EL ORO NI LE INTIMO EL PLO- 
MO. • 

V. CUESTA V. 
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Y m~s que erudito ; s±taxis, era_ vdzaue, ~ft" { Iaberintos de ta _Antotogia 
castellanas. Si el Hno. j¢, "H  tonario singular de las voce 
lo sen@eriitos de an~is, " " }  {"" e maestro conductor e de! verbo en su c o mp ie j,  el  g v ia  garantido de los d~dal 
regimenes probiemk""a selya de correspondencias ""E;; 
{g{ e' rector _ y  con~r, kt" {@uez iiifjc @ r@ es materiales para el edit, PWabras como imprescind1 
{};{pea este pro~ego especili".~,}"_ engua. ii eniido 

cos con las dos res n a r  en estos dos aca 
± ii.a.es.rr.rzz:? 
z;;;s; zrsrvg@; ~~%S' {"; i ~ z . an @ ie r @ i   alogia y la 8intaxis. ' tos se complementaba la 

V~zquez reconoci~ q q 

taba @~io por oea ad',,t;"," {"9 'p gramatea, coro arte, 
["la" ho er it~nor ioue% «Sit;;gpa htzo en eije sen 

fEii.±EE?STE; #tr 
co[borar coos ai&""}Pe?a espiendor. se empend"{ 
bpras i«den[jjeaaas eon alt;gemta, en busear'ias pa 

agunas, solicitar con otr Dt o  popular, en rechaza 

viz.z@tr.Ea #it .r 
de disciplina y constancla, «, 'e representar un largo estudlo 
bun mar de lecturas de !rune XPOne la ganancla 1nvalorable de ra en dicho 1ibro, nso provecho. Cast no h 

iiii« eeo»' A;~...i!r re+piadidi eo» [?a: e  Castilla. Y st no est~ te un maestro de la L e ny ;u  
{at. :.@:Eicke z:z.: vi;z:.sic. Si;; 
ia Te»sjE" .S;#Er,«»di»iieo. E; .B {:. ;; 
de voces que todavia r el vocabularlo, de recoger 3j IO 
fas so~ie~aides: es i[;;" saetas er~re'tos 1iii~s ~ck,{" 
Ecuador cuente con un 'a que no viviese an para 
maesro @ue iiipie, ij; "z;to, con un au~on~i~, "{"" ;} que no h~ya qui~n pong , esplendor. Es una gran l~stin 
tos sobre_ ias ~es, c~mo'j";""Puntos sobre las'ies y ios as#" 
Do. En el de hoy, ;c~mo , Ia este acad~mico en su tie 
g!on nt orieniacldn; 6inn",'9do et yocaiiario sin if[ 

an aparecido otros, Intruse an perdido t~rminos o cmo 
{";' mu~iii~sTie;",esposeen @s su jsjia pro 
" / , h o y  para erecer en a""""; nuestro Leng~je usual o tendrian tambi~n I tos vol~menes ms mismos estudios, como: ·i, 'as dem~s obras suyas sob%'; 

ma casteijanon real,Hones arama~eaj~~, Ei al 
Juaje, sorprendidas en Ia . 'Pesca, correcciones al Len 
Pana, err~res ~er iengj!z2;Harl@", "ram~jn en i 

ontribucl~n a los trabajos de 

\ . 

la Real Academia Espanola de la Lengua", etc., etc. Pues, su 
obra sobre cuesttones idiom~ticas, no consta solo de estos 
titulos sino de centenares de op~sculos y articulos regados 
en revistas, periodicos y discursos. 

Joven aun, cuando frisaba en los treinticinco afos, fu~ 
elevado a la categoria de acad~mico correspondiente de la 
Real Academia de la Lengua de Espana, y entonces intenst 
fic~ su ahondar y su inquirir en los vericuetos del idioma. 
Pero, antes ya tuvo y ello le vall~ tal exaltacion, inaprecla 
bles trabajos al respecto. Complacia a Vazquez andar en la 
pesca de aquello que llama Benot "Los duendes del Lengua 
je". En el horizonte del hablar, senialaba ~l esos problemas 
minimos al parecer de las preposiclones redundantes, de las 
conjunclones mal situadas, de los regimenes imperfectos, de 
las concordanclas y los articulos y los nexos y guiones: plg 
meos del idioma que asoman como sustancla secundaria pa 
ra muchos gram~ticos y que son en rigor la correspondencla 
y la fisica y la logica -aun tratandose del arte de hablar - 
de las oraciones, como son de gran significado los pesos me 
nores de los clavos y tornillos en una planificaci~n de Inge 
nieria. V~ase c~mo se interesa en aclarar, v .gr . ,  el r~gimen 
del de en las palabras "debe de" y "degenerar" de sus Reparos. 

Pero, Vazquez fu~ ms all del material que podia caber 
en sus manos y sus conoclmientos. El a.rreglo de ciertos des 
~rdenes queda claramente componiendo su obra gramatical; 
mas, lo que no logro, no obstante su intencibn constante y 
la solicitud jam~s desmayada, fu~ una compenetracin total 
de los hombres y un trabajo mancomunado para la orienta 
cl~n general del trabajo acad~mico. Pretendia ~l, con mucha 
razon y mucho acierto, encauzar la labor de los ling~lstas me 
diante una asamblea o slqulera sea graclas a un programa 
elaborado previamente, a fin de que las colaboraciones y 
esfuerzos de los buenos hablistas tengan un resultado inme 
diato y provechoso a todos los paises de lenguaje castellano. 
Vazquez se Adelanto con muchos anos a la declaracion que 
hizo Casares, actual 1lustre Secretario de la Academia de 
Espana, acerc~ de la actitud de la entidad matritense. Dice 
Casares que en cierto modo la Academia tiene la posici~n de 
guardameta que se deflende unicamente de los golpes ases 
tados por los fil~logos de todos los paises; pero, no hace nada 
por una intervencion activa que sume y enriquezca el tra 
bajo de los dem~s. Vazquez pidid expresa y terminantemente 
lo que sigue en su obra intitulada: "EI Idioma Castellano en 
el Ecuador": "Convendria que las Academias Hispanoameri 
canas correspondientes de la Real Espanola de la Lengua, 
acordasen la reunion de un congreso, en que las delegacio 
nes suyas unidas a una delegacin de ~lla, adoptaran un sls 
tema regulado y uniforme de trabajo contribuyente a la 
la nueva edict~n del Diccionario Acad~mico, y acaso tambi~n 
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a una catalogacion de voces que,' inocuas de suyo en un lugar, 
en otro han degenerado de su Inocente sentido, en otro pl 
carezco, - a  fin de evitar asi frecuentes sonrojos ocasionados 
por esta degeneracion..." 

Naturalmente que nada se consigui~ entonces y nada se 
ha consoguido hasta hoy. La labor contin~a dispersa, auto 
noma, a veces arbitraria y este dano no solo no logia reunir 
fuerzas para levantar mas pronto el castillo del idloma, sino 
que priva a las nuevas generaclones de cobrar aficibn por las 
disciplinas de la palabra, Vazquez previ~ el menoscabo y se 
guramente habl~ de aquella manera, en su af~n tesonero de 
salvar a la juventud de la tormenta ling~istica que se per 
filaba ayer y que hoy se ha desencadenado de manera alar 
mante. Porque eso era ~l: un maestro de juventudes, un me 
cenas; diria mas, un padre carlioso que, garantizando y for 
taleciendo la personalidad de los hombres, aseguraba firme 
mente la situacion de la patria cultural, con la que ~l se 
sentia ligado, a la que ~l se conocia conciencialmente obli 
gado. Pero. . .  no alcanz~: se fu~ del escenario de la fabla, 
llev~ndose la miel que le impidieron dejar en los panales del 
futuro. Apenas si sacudi~ el oro de sus alas de abeja ~tica 
en las obras que quedan y que no son conocidas a cabalidad, 
singulammente por la juventud, por esa juventud a la que 
tanto am~ y trat~ de defender, sin encontrar casi nunca ni 
apoyo ni reconocimiento de parte de las entidades p~blicas. .  

Vazquez no extasiaba, no enajenaba, porque no era llo 
vizna de cristal, ni calor de tarde: era mano que empunaba 
la reja para el milagro de la germinacion; era esteva que 
rompia el seno para la fecundacf6n que rehuia la frivolidad 
de las mayorias. A Vazquez habia que atenderlo en la chfe 
dra, no en el escenario: tenia toda la continencia para no 
asomar jam~s payaso ni actor; tenia toda la sabiduria del 
verbo para no aparecer tenorio de las multitudes. Y ~l era 
el profesor en el aula, en la plaza o en la esquina, donde 
estuviera, sin caer, por supuesto nunca en la ingrata actitud 
del critico de oficio, prectsamere porque dominaba el dioma 
y sabia convertirlo en musicadad beneficiosa. 

Porque era asi, porque escribfa asi, no se le recuerda con 
la gratitud valedera, ni se le mide; porque sus I1bros corr! 
gen y orientan, no est~n editados en millones de efemplares 
para millones de lectores del ridiculo romanticismo que per 
di~ una ~poca y malogr~ unas generaclones. V~zquez escri 
bi~ para la verdad que dura, para el tesoro que no se plerde; 
n~, para la emoclbn que se hace l~grima y se seca al si 
guiente creptsculo, V~zquez es y ser~ el Cuervo ecuatoriano, 
por n decir mas para no herir el prejuiclo, por una parte 
laudable, de los dem~s paises que glorifican a sus hablistas 
de verdad. LUIS A. MOSCOSO VEGA. 
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2einte nos be Sa~or 
No podiamos dejar que pase en silencio 

de indiferencia el XX aniversario de la funda 
ci~n del Colegio Normal «Manuel J. Calle». 
Indispensable era poner un par~ntesis a nues 
tr.a labor cuotidiana y contemplar el sendero 
recorrido. Titubeos, tropiezos quiz~ en los ini 
cios, pero, al fin, se ha llegado al verdadero 
camino. Marchamos! La simiente arrojada por 
manos quc aman el sacrificio ha comenzado 
a dar su fruto. EI Magisterio del Austro tie 
ne en su seno Maestros egresados de este 
Plantel: Maestros que luchan incansables por 
la conquista de los nobles ideales de la edu 
cacin: Maestros que, a su vez, est~n laboran 
do generosos el surco de la niiez. 

Y para que no se acalle en el olvido el 
recuerdo que se ha hecho de los veinte aiios 
de vida del Colegio Normal «Manuel J. Calle», 
hemos reunido en estas paginas el pensar y 

sentir de los Superiores del Plante! que, en el 
dia de recordaci6n, supieron exteriorizarlos a 
la clara luz de una conciencia que sabe pon 
derar los sacrificios en el campo educacional. 

En estas piginas, aunque en forma ligera, 
pero objetiva y veridica, queda, pues, grabado 
el sendero recorrido por este lnstituto. La His 
toria de la Educacin Ecuatoriana encontrar~ 
en ellas datos de valor que han de demostrar 
la eficiencia de la cruzada emprendida por el 
Normal «Manuel J. Calle». 
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berto Andrade, Profesor de Dibujo del Plantel en el 
cual consta el testimonio de reconocimiento del actual 
personal docente y administrativo por su magna labor 
de fundador e impulsador del Colegio. EI Senor Doctor 
Cordova Toral, con verbo c~lido y emocionado, agrade 

' - ci~ este parvo y justo homenaje. 
La parte musical corri~ a cargo de los artistas del 

Conservatorio Anexo a la Universidad, dirigidos por el 
Doctor Rafael Sojos Jaramillo; habiendo tambi~n actua 
do los Profesores del Plantel senor Arturo Pesante y 

senorita Eudoeia Ramirez A. La senorita Irene Pesin 
tez, Profesora de Educaci~n Fisica Femenina, una vez 
mas hizo admirar la cadencia de su voz y el don 
de interpretar el alma del poeta, en una recitacion que 
arranc~ aplausos sinceros y entusiastas del selecto au" 
ditorio. La senorita Nancy Pes~ntez, virtuosa tambi~n 
en el arte de la recitacion, supo poner latido humano en 
el verso que, en sus labios, se convertia en hostias de 
emocion. 

En esta misma Sesion se galardon~ a los alumnos 
triunfantes en los Concursos Biogr~ficos sobre Juan 
Montalvo y Gonz~lez Suarez. 

Una vez terminado el Acto acad~mico, el persona1 
del Colegio agasaj~ a los concurrentes con la cl~sica 
copa de champana servida en el Sal6n del Rectorado. 

Al dia siguiente, bajo la direcci~n de los Profesores 
de Educacin Fisica Irene Pesantez y Rafael Neira, tuvo 
cumplimiento un brillante programa deportivo con la 
actuacion de alumnos de ambos sexos del Colegio y la 
magnifica colaboraci~n de los estudiantes del "Benigno 
Malo". 

• 

• 

En el XX Aniversario de la Fundacin 
del Colegio Normal 

«Manuel J. Calle» 
Para conmemorar el XX aniversario de la funda 

ci6n del Instituto "Manuel J. Calle", se realiz~, el dia 
8 de abril del presente ano, una Sesi~n Solemne. Asis 
tieron a este aeto el Senor Doctor Don Daniel Cordova 
Toral, quien fund~ este Instituto cuando desempenaba 
el cargo de Ministro de Educaci6n P~blica, el Senior 
Doctor Don Antonio Borrero Vega, el Senor Don Lu1s 

Alberto Hermida, el Se 
or Doctor Don Gonzalo 
Cordero Crespo, el Senor 
Don Nicol~s Espinosa Cor 
dero, ex-Rectores del 
Plantel, y el Senior Doc 
tor Don Carlos Cueva Ta 
mariz, Rector de la Uni 
versidad de Cuenca. 

EI Senior Victor G. 
Aguilar, actual Rector de! 
Colegio, en forma serena 
y comprensiva, enjuici5 
las diferentes etapas por 
las que ha pasado el Nor 
mal hasta llegar a la pre 
sente, que se caracteriza 
por su' severidad y disc 
plina. EI Senor Ignacio 
Andrade Arizaga, Vice 

VICTOR G. AGUILAR Rector, en frase pulcra y 
castigada, luego de anali 
zar el valor de la funda 

ci6n del Colegio dentro de la vida cultural de] pais, pre 
sent~ al Senor Doctor Cordova Toral un artistico Per 
gamino -- trabajado por el laureado artista senor Rigo 
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Palabras del Sr. Rector en la Sesi~n 
Solemne del 8 de Abril de 1 .949 

La celebraci6n de! Dia del Maestro tiene, en el pre 
sente aro, un sigificado particular para el Colegio Nor 
mal "Manuel J. Calle", quc ha escogido esta fecha para 
celebrar tambi~n sus primeros veinte anos de labor en 
la magna, aunque no reconocida, obra le proveer de 
maestros a las escuelas del pais, muy especialmente a 
las de nuestras provincias australes. 

Es, pues, ~ste, un momento trascendental y emotivo: 
trascendental, sin duda, en la historia de la educaci~n 
ecuatoriana; y emotivo, profundamente emotivo, para 
quienes nos senlimos vinculados al Establccimiento co 
mo a un segundo hogar, al que hemos dedicado buena 
parte de nuestras horas y hasta, a veces, oomo en el 
caso de quien os habla, casi la mitad de la vida, en fati 
gas y en anos. 

La suerte, que no el m~rito, me depar~ el honor de 
estar al frente del Colegio en momentos de tanta impor 
tancia en su corta historia, y esta circunstancia me oh!i 
Pa a dirigiros mi palabra, menos digna de vuestra aten 
cion que la que os podria haber dedicado quienquiera 
de mis companieros de labor. 

At anallzar la obra de una Instituci6n, por escasos 
que sean sus afios de existencia, -como lo son los de 
nuestro Plante! -'- sorprcnde la cantidad de esfuerzo y 
el n~mero de elementos humanos que han generado esta 
incalculable energia! Cu~ntos nombres habria que recor 
dar al hacer el ecuento de estos cuatro lustros de vida 
del Normal; cu~antos que le han ofrecido su talento, su 
prestigio y su saber, y cu~ntos tambi~n que, al oponer 
le su mala intenci~n y su comprensin menguada, s~lo 
I prestaron el beneficio de nuevos estimulos, que no 
otra cosa representan los obst~culos ruines para lo que 
es armada en fortaleza y juventud! 

Justo seria presentar ahora, en forma exhaustiva, la 
extensa nmina de los que, con variadas funciones y en 
distintas horas, pasaron por aqui, forjando nuestra vein 
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teaiiera Instituci6n. Justo, pero no posible; por esto per 
mitidme que, en sucinta narracion, vaya recordando par 
lo menos las personalidades de aquellos que, por el papel 
que desempeiiaron, bien podrian prestar sus nombres 
para titular los pocos capitulos de la.Historia del Normal. 

Y esta breve historia, que manana ser~ grande y 
luminosa, ha de iniciarse siempre con una personalidad 
y un nombre: los de Daniel Cordova Toral, euya obra 
en el campo educativo no ha sido a~n estimada en to 
lo que vale. En su mente naci~ como un anhelo el Is 
tituto Normal de Cuenca, y su af~n lo torn~ realidad, 
cuando los m~ritos que ostenta le llevaron, hace ya ms 

de veinte anos, a la Cartera de Instrucci~n P~blica. A 
~l debe, ppues, Cuenca este Colegio; a ~l el pais los 301 
maestros normalistas egresados de sus aulas, que, ya er, 
las humildes escuelas de aldea, coma en los colegios se 
cundarios de Quito, Ambato, Cuenca, Loja y Azogues y 
en los cargos directivos de varias provincias, trabajan 
hoy por el progreso de la educaci6n y la cultura nacio 
nales; y, en cierto modo, a ~l le debemos muchos el pan 
que comen nuestros hijos y que es el pago de nuestra 
tarea modesta, pero honrada, en las jornadas del magis 
terio. 

Toda iniciaci~n es dura. Lo fu~ tambi~n la de nues 
tro Establecimiento. El personal de que se dispuso para 
su_creacion, extrano al medio, no pudo lo.que -con sig 
ificativo barbarismo -- llaman ambientarse. Y ello. si 

bien no fu~ culpa de nadie, no dej6 de producir malest 
res y resistencias para la reciente greaci~n, resistencias 
que la inercia social conserva an en ciertos sectores 

+ mas por ventaja tan inocuas ya, que su solapada belige 
rencia nos llega apenas como un eco que no interesa n 
la vitalidad misma del Instituto, aunque no deje, por 
momentos, de distraer la atencion de quienes la necesi 
tamos para m~s dignos menesteres. ' 

Al Profesor Leonardo Pasquel le correspondi6 el ho· 
nor de realizar el Establecimiento, en calidad de Director. 
Prudencia y buena intenci6n le acompaiiaron durante su 
corto periodo, mientras se le oponian tenazmente la no 
disimulada animadversion del ambiente y la menos fran 
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ca hostilidad del mismo personal de sus colaboradores. 
y asi no es extrano que al entregar a otras manos la 
direcci6n del Instituto, ~ste apareciera a~n tambaleante 
y poco organizado. 

La obra de afianzamiento se realiza en la adminis 
tracion siguiente y que es la primera del Doctor Anton1o 
Borrero Vega. He aqui' otro nombre de grande significa 
cion para el Normal, tanto por lo extenso de su admi 
nistraci~n, como por lo intenso y eficaz de la faena. 
Creaci~n de la Anexa Central ,que luego y en presencia 
del mismo simpatiquisimo y egregio patrono, fu~ bau 
tizada con el nombre de Honorato Vazquez, aumento y 
seleccion del personal docente, formaci~n del gabinete 
de Fisica y las Talleres de Trabajos Manuales y Costura, 
funcionamiento de Cursos Intensivos para maestros del 
Austro, creaci~n de becas; he aqui, en resumen y se~a 
lando s~lo lo de mas importancia, la obra de Borrero 
Vega, durante su primera administraci~n de cinco anos. 

Luego adienen las cortas direcciones de los se~ores 
Luis Alberto Hermida y Doctor Gonzalo Cordero Crespo. 
Si cortas no par eso menos valiosas. Durante la primera 
y con unos pocos vol~menes que se habian mantenido 
guardados en un estante, se inicia la Biblioteca del Plan· 
tel de la que hoy el Normal puede enorgullecerse, no 
desde luego por el n~mero de vol~menes, mas si por la 
selecci6n de las obras, singularmente dentro de una es· 
pecialidad: Ia de Ciencias de la Educaci6n. Durante este 
periodo, el Colegio pasa a funcionar en un nuevo local 
mucho m~s c~modo y amplio que el que se habia ocupa 
do antes, y se hace realidad un proyecto de la adminis 
traci6n anterior: la fundaci~n del Jardin de Infantes 
anexo. 

El Dr. Cordero Crespo se hace cargo de la Direcci6n, 
despu~s de una clausura de pocos dias, provocada por 
ciertos acontecimientos internos que es mejor no menea 
llos. Los escasos meses que el Dr. Cordero permanece 
en la Direcci~n son decididamente tiles para el progre 
so de la Institucin: adecenta el Sal6n del Rectorado con 
nuevos muebles, y ~l, un personaje de tipo m~s bien in 
telectual, se preocupa, entusiasta ,de la educaci~n fisica 
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y provee de implementos deportivos al alumnado, a tiem 
po que arregla un nuevo local para el Taller de Trabajos 
Manuales. 

Con el Ministerio de Don Carlos Zambrano, llega a 
la direcci~n del Plantel uno de sus antiguos y m~s dis 
tinguidcs profesores, el mismo que fuera separado de la 
c~tedra por motivos politicos durante una de las ante 
riores administraciones. Es el Sr. Dr. Do. Luis Mon 
salve Pozo, en cuyo periodo colaboran para hacer una 
especie de ~poca de oro, el entusiasmo, el talento y,la 
escrupulosa honradez de! Director con la deferencia y 
la comprensi~n del senor Ministrg Largo seria enumerar 
la serie de adelantos que a este p~riodo corresponde. No 
son , sin embargo, las grandes innovaciones, a pesar de 
haberlas, las que dan mayor brillo y distincion a esta 
~poca; son: el cuidado en todos los detalles de la orga 
nizaci~n, la cxcepcional puntualidad y cumplimiento del 
Director, su acrisolada haradez que llega hasta el es 
cr~pule y el afanoso fervor con que atiende a la diaria 
faena. Aparte de estos beneficios, no faln los progre 
sos m~s visibles: la Anexa "Honorato V~bquez" pasa a 
ocupar un local independiente, y este Plantel, en el que 
hoy juveniles maestros trabajan con tal acierto que lo 
han elevado a la categoria de una verdadera Escuela 
Nueva, recibe el m~s decidido apoyo de la Direcci~n del 
Instituto. Durante esta misma ~poca ,el Normal extien 
de su radio de acci6n hacia el medio suburbano y rurai, 
fundando para ello las escuelas de las parroquias Sucre 
y Sayausi. Y, para llegar a otros sectores sociales de ia 
ciudad, establece una Anexa Nocturna... ;No son estos 
motivos suficientes para haberla designado a ~sta como 
la ~poca de oro del Instituto? 

Y, luego, la segunda administraci6n de! Dr. Borrero 
Vega. Corresponde a este tiempo la creaci~n del cargo 
de Subdirector titular, para el que es designado el com 
petente profesor Don H~ctor Lara Z . ,  y  el aumento de 
una c~tedra, la de Literatura Infantil, que se encomien 
da a la poetisa azuaya que en el mundo de las letras se 
llama Mary Coryl~. 

El profesor Rafael Galarza Arizaga reemplaza al Dr. 
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% Borrero Vega, quien, aunque se separa deI cargo, per 
manece unido con lazos de afecto al Instituto del que 
un dia fu~ tambi~n distinguido alumno. Por ello, tiempos 
despu~s, desde la Subsecretaria de Prevision Social, nos 
favorecer con el envio de un valioso equipo Monteso 
riano para el Jardin de Infantes. 

Durante la Direcci~n de Rafael Galarza se trans 
forma la organizaci~n de los normales de la Rep~blica 
y dentro de la nueva modalidad es Galarza su primer Rec 
tor. Si a una ~poca anterior hemos llamado la de oro 
de esta otra bien podria decirse que fu~ la de la frater 
nidad. De esta hora datan las m~s risuenas memorias 
de nuestra vida profesional, junto al maestro Rector 
que, fecund~ en iniciativas, se ingeniaba cada dia para 
tornar mas amena y, por ende, m~s pedagogica la faena 
escolar. A esta etapa corresponden, como hechos m~s 
rptables: la refundici~n de la Escuela "Sucre" en a 

"Honorato V~zquez" y la creaci~n de la Anexa de muje 
res "Ramirez D~valos", que en r~emplazo de la rural 
de Sayausi, se inici~ con magnifico ~xito, para ser clau 
surada durante la administraci~n inmediata posterior 
Tambi~n en este periodo paga el Colegio su primer tr; 
buto @e gratitud al fundador, al colocar su oleografia en 
la Biblioteca del Plantel y bautizar este dependencia con 
el nombre de tan meritisimo ciudadano. 

A la administraci~n siguiente, la del Sr. Don Nicolis 
Espinosa Cordero, corresponde una de las mis notables 
conquistas del Instituto, la que le da estabilidad sobro 
indispensables bases materiales, esto es la adquisici6n 
del edificio propio, el mismo en el que ahora nos encon 
tramos reunidos. 

Hasta aqui me he referido s~lo a los dirigentes; pero, 
pese a mi prop~sito primitivo, no me resisto al deseo 

de enunciar los nombres de algunos de Ios muchos que 
han honrado las c~tedras del Plantel con sus claros pres 
tigios alcanzados ya en el campo social o en el cientifice, 
ya en el de las bellas letras o en el de la Pedagogia pr~c 
tica. Tales son: el actual Gobernador de Ia Provincia 
don Fnrique Malo, y el dignisimo Vicerrector de la Uni 
versidad de Cuenca, Dr. Manuel Ma. Ortiz; el distingui 
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do literato don Manuel Moreno Mora y el joven maestro, 
introductor de la pr~ctica decrolyana en las escuelas del 
pais, don Ernesto Guevara Wolf, y tantos otros. 

La ltima etapa administrativa data de Junio de 
1944. De pensar yo que podia atribuirseme la obra del 
Plantel durante este quinquenio, no podria referirme a 
~l, sin caer en pecado de un egotismo del peor gusto. Mas, 
por ventaja, esta obra no es el resultado del trabajo in 
dividual, sino de Ios esfuerzos de todos los colaborado 
res arm6nicamente unidos. Cierto que no todos han 
contribuido en grado igual; pero, ;a qu~ citar a los me 
jores, si con ello acaso no haria otra cosa que herir mo· 
destias y despertar susceptibilidades? Y, al fin, ;que 
m~s dan los nombres, si lo que cuenta es el producto de 
los esfuerzos solidarios y la satisfacci6n, tambi~n solida 
ria, que entre nosotros suele producirse cuando se venee 
un obst~culo o se realiza un prop~sito en beneficio del 
Plantel? 

Asi pues, no pecar~ de inmodesto si os digo que du 
rante estos ~ltimos cinco anos se consigui~ la anexi~n 
de la Escuela de ninas "Hermano Miguel"; se estableci, 
.despu~s de muchos anos, un nueyo curso Intensivo para 
maestros primarios; se organiz~ la Sociedad de Egre 
sados que, transformada luego en Asociacin de Profe 
sores Normalistas Australes, tuvo lucidisima actuaci~n; se 
inici~ la publicacion de obras did~cticas escritas por los 
profesores y asi aparecieron "EI M~todo de los Tests" de 
Luis R. Bravo y "Literatura Infantil" de Vicente Mo· 
reno Mora; se habilit~, con un poderoso esfuerzo econ~ 
mico, el nuevo edificio que nos fuera asignado total 
mente inconcluso, y el establecimiento pas~ a funcionar 
en ~l; se construy~, en cortos meses y con el patriotico 
apoyo de Don Enrique Arizaga Toral, entonces Minis· 
tro del Tesoro, la casa en Ia que ahora funciona la Es· 
cuela Anexa "Honorato V~zquez"; se amobl~ y adecu~ es 
te mismo recinto en el que nos hallamos, hasta convertir 
lo en un Sal6n de Actos, como veis, bastante presentable; 
se increment~ notablemente la Biblioteca... pero, ;a qu~ 
extenderme, como podria hacerlo, en esta acaso ya fa 
tigosa enumeraci~n? 
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Y si no ha sido posible dirigir todo el esfuerzo en 
sentido constructivo, ello se debe a las circunstancias 
que nos han obligado a reservarlo en parte con finali 
dades defensivas. 

Una honda crisis se ha cernido sobre los normales 
urbanos del pais, durante estos ~ltimos tiempos. Pese a 
la flamante Ley de Escalaf~n, la juventud comprendi6 
que el magisterio ya no era una carrera capaz de ase 
gurar su porvenir. En cualquiera de las otras profesio 
nes se encontraria m~s holgura econ~mica, menos sacri 
ficios; mas brillo, menos humillaciones... . Y asi, las 
aulas normalistas fueron vaci~ndose. Algun otro esta 
blecimiento similar, temeroso ante el desastre, no trepido 
en tomar ciertas medidas de emergencia, aunque se des 
virtuara con ello la fiaalidad especifica del Estableci 
miento. EI nuestro permaneci firme en su aut~ntica 
modalidad: nada de creaci6n de bachilleratos distintos 
del ~nico que, como a Plantel formador de maestros, le 
corresponde; ni menos artificiosos cursos anexos. Si 
una necesidad y una iniciativa lo habian creado como 
Normal, Normal seria . . .  ·. o nada. 

Pero aparte de esta crisis general, nuestro Estable 
cimiento hubo de soportar otro particularisimo embate 
Mal ano de lobos fu~ el pasado para el Normal "Manuel 
J. Calle". Desde el mismo Departamento T~cnico del 
Ministerio del Ramo, Departamento cuyo Jefe era cu 
riosa coincidencia - u n  antiguo profesor de nuestro Ins 
tituto, nos lleg~ la ofensiva. Ese Departamento, asaz 
t~cnico por entonces, resto de una plumada cinco 
miembros del personal de! Colegio y sus Anexas, redujo 
el Jardm de Infantes a una simple secci6n de la Anexa 
de mujeres, trat~ de desanexar ~sta y, por ltimo, - con 
intenciones que no quiero analizar... porque no quie 
ro insinu~ en el propio Ministerio la clausura defini 
tiva del Normal de Cuenca. 

Hoy la crisis ha pasado y la ofensiva no existe. Por 
esto nos hemos atrevido a celebrar con j~bilo, aunque 
modestamente, este vigesimo aniversario. Frente al De 
partamento T~cnico hay ahora un maestro y disponemos 
otra vez de la ben~vola atencin del Ministerio, que con- 
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fi6 al Normal, durante las vacaciones pasadas, la orga 
nizacion de dos Cursos para maestros primarios y la 
expedici~n del Titulo de Profesores de Tercera Clase a 
favor de los alumnos de uno de ellos; se nos ha devuelto 
una maestra que, inmotivadamente, se rest~ al personal 

1 aio pasado; el Jardin de Infantes torn~ en constituirse 
kko antes, con su propia Directora, y se ha incremen 
tado el n~mero y la subvenci~n de las becas fiscales. 
Las aulas van repobl~ndose, merced s~lo al prestigio_que 
dan la buena organizacion, el trabajo y la disciplina. 
Este ano, la matricula del Plantel y sus anexas asciende 
- 788 alumnos, de los cuales 147 corresponden a la Sec 
ci6n Normal, n~meros comparables a los de los an0s 
mas floreeientes de la vida del Instituto... y ;estamos 
en marcha! A grandes rasgos, ~sta es, Sr. Dr. C~rdova Toral, _la 
historia del creecimiento y las luchas de vuestra creac1on. 
Ojal~ no os sint~is decepcionado de ~lla! 

Y luego de este breve alto, hecho para estimularnos 
con la contemplaci~n de la obra realizada, hundamos 
nuevamente Jos remos y que la corriente nos sea mas 
propicia y mas tranquilas sus ondas. 

Sentimos no poder publicar loscli 

s~s de todos los ex-dirigentes . del 

Normal "Manuel J. Calle", por mo 

tivos ajenos a nuestros buenos de 

seos. 
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Pcexbo 
EI Personal Directivo y Docente del Colegio Normal 
"Manuel J. Calle", 

CONSIDERANDO: 

Que el eximio hombre pblico y destacado hombre de 
letras del Azuay, Se~or Doctor Don Daniel C6rdova To 
ral, cuando Ministro de Educaei6n Pblica en el a~o de 
mil novecientos veinte y ocho, fund~ y di6 vida al en 
tonces Instituto Normal "Manuel J. Calle"; y 
Que es obligaci~n de las Instituciones exaltar la perso 
nalidad de sus creadores e impulsadores; 

ACUERDA: 

1°.- Entregar un pergamino gratulatorio al Sefor Doc 
tor Don Daniel C~rdova Toral, fundador de esta 
c~lula de la Educaci6n Ecuatoriana, con motivo de 
celebrarse el Vig~simo Aniversario del Colegio "Ma 
nuel J. Calle"; 

29. Recomendar las virtudes ciudadanas de tan desta 
cado propulsor de la cultura nacional a las genera 
ciones que vienen y en especial a las que pasan por 
las aulas de nuestro Plantel; y 

3- Publicar este Acuerdo por la prensa y por la radio 
y entregarlo autografo en manos del homenajeado 
durante la Sesi6n Solemne conmemorativa del Vi 
g~simo Aniversario, 

Dado y firmado en el Sal6n de Actos del Colegio Normal 
"Manuel J. Calle", en la ciudad de Santa Ana de los 
Cuatro Rios de Cuenca , a los cinco dias del mes de Abril 
del Aio del Senor de mil novecientos cuarenta y nueve. 

EI Rector, EI Vieerrector, 
Victor Aguilar A. Ignacio Andrade y A. 
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Palabras con que el Sr. Vicerrector 
hace la entrega del pergamino al Sr. 

Dr. Daniel Cordova Toral 
Seior Doctor Don Daniel C6rdova Toral, Senior 

Rector de la Universidad, Senor Rector y senores_ex 
dirigentes del Colegio Normal "Manuel J .  Calle", Com 
paneros, senoritas, seores: , , En este ano lectivo se conmemora el vig~simo anl 
versario de la fundacidn del Colegio Normal "Manuel 
J. Calle", con el jal~in de luz o la piedra miliar del 
recuerdo vivido y palpitante. En este ciclo se ha acen 
tuado la trayectoria del sacrificio pedagogico, se ha 
intensificado la siembra simb~lica del ideal, se h a_ l o  

Los Profesores del Colegio: 
Jos~ V. Andrade, Jos~ J .  Andino, Rigoberto Andrade, 
Luis R. Bravo, Alfonso Berrezueta, Rafael Corral, Eloy 
Coello, Manuel Cordova O . ,  Ignacio Cordero M. ,  Eu 
genia Corral, Julio Dur~n B . ,  Vicente _Moreno M . .  Al 
fredo H. Mora, Rafael Neira, Zoila Palacios, Nelson A. 
Pons, Irene Pes~ntez M.,  Arturo Pes~ntez F . ,  Julio 
Zaldumbide Y. 

Los Superiores y Empleados: 
Daniel Vintimilla R . ,  Ram~n S. Idrovo C . ,  Luis Garzon 
Carlos Astudillo, Lola Aguilar P .  

Los Directores de las Anexas: 
Samuel F .  Cisneros P . ,  Rosa Elena Zea de A . ,  Etelvina 
Encalada A.  

Los Profesores de las Anexas: 
Ezequiel Bravo N. ,  Filomena Beltran, Alberto Chacho 
V Luzmila Hermida de G . ,  Romeo Monroy O. ,  Elena 
Montesinos de R . ,  Ernestina M~rquez de C ,  Elizabeth 
Polo, Arturo Quesada M. ,  Froil~n Reyes R . ,  Rosa_ol 
din T. ,  Eudocia Ramirez A. ,  Clemencia Solis, Julio S 
Tamayo G. ' 

EI Secretario del Colegio, 
V. Carrasco V. 
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grado madurar machos propositos y disefiar algunos 
otros, se ha trabajado en silencio y se ha burilado con 
delecta'~n el diamante de la educaci~n inmortal. 
. Veinte afos de esfuerzos inconmensurables en pro 
de la cruzada de la cultura, veinte anos de lucha teso 
nera en pos de la finalidad siempre lontana, veinte anos 
de tratar de orientar a las generaciones que vienen vi 
das de saber y perfeccionarse; bien vale la pena de 
celebrar con el laurel del estimulo y con la complacen 
cia del deber cumplido; bien vale la pena de interrum 
pirlos con un alto en el camino y con una mirada de 
retrospeccin acariciante. 

Acab~is de asistir a la premiaci~n de los alumnos 
que han ob'enido las ms altas calificaciones en el de 
curso del aio lectivo pr~ximo pasado y de los que aca 
ban do triunfar en los concursos biogr~ficos sobre las 
personalidades maestras de Juan Montalvo y Federico 
Gonzalez Suarez. Es una de las tantas faenas usuales 
de la vida educacional y responde a un imperativo de 
justicia y aliento para los que han sabido mantener vivo 
el espiritu de la autosuperaci~n. Son los gladiadores que 
saltan al palenque j~venes y plet~ricos, en pos del laurel 
codiciado y de lad meta luminosa.Espero que con el 
mismo entusiasmo y con las mismas energias contin~en 
con paso firme por la senda emprendida hasta coronar 
la cima de la noble y dificil carrera magisteril. Despu~s 
regaran simientes de luz en las almas infantiles y mo 
delarin el Ecuador del futuro. · 

En estos mismos dias se celebra la Fiesta ritual del 
Maestro y nada m~s apropiado que evocarla con el re 
cuento de la labor efectuada, con la pgina de historia 
ae se ta escrito en luengos afios de trabajo profesio 
nal, con el surgimiento del pasado Ileno de energias, de 
intenciones y de ~xitos. " 

La sombra augusta e inmortal de Manuel J. Cale 
del eterno rebelde y del combativo sin tregua, ha pre 
sidido como el ala de un simbolo maravilloso toda la 
gesta de este Colegio Secundario, a trav~s de vicisitudes, 
de contratiempos, de horas de sombra y dias de neblina, 
a traves de obstaculos y de resistencias que al fin se 
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ha logrado vencer en forma rotunda y definitiva. 
Nuestra Instituci~n de Cultura naci~ como Insti 

tuto Normal y hoy ha ampliado sus caracteristicas hasta 
• ·ansformarse en Colegio Secundario con especializaci~n 
en Ciencias de la Educaci~n; empez~ arrendando un 
local insuficiente y hoy cuenta con un edificio prop1o 
en armonia con todas o casi to's las exigencias de la 
Pedagogia contempor~nea; vivia al comienzo de Una 
escasa limosna presupuestaria y ahora tiene una s~lida 
y firme estructura econ~mica. , 

Es el proyector de la cultura educacional para las 
cuatro provicias del Austro Ecuatoriano: Canar, Azuay, 
Lojn y EI Oro, a cuyo ascenso evolutivo ha contribuido 
en forma notable, ya con la tecnificaci~n del nuevo per 
sonal docente, ya con el mejoramiento de las filas ma 
gisteriles no tituladas, mediante el fvncionamiento de 
numerosos Cursos intensivos de capacitacion. 

En un dia nueve de octubre del aio de mil nove 
cientos veinte y ocho, se prendi~ en Santa Ana de los 
Cuatro Rios de Cuenca la tea que hoy tiene magnitudes 
de hoguern espiritual, se mini~ la inicial del libro de 
actuaciones en cuyas p~ginas no somos sino meros ac 

cidentes y se di~ comienzo a la espiral de un afin su 
perativo y que abarcar~ ciclos y ciclos y que se tender 
por siempre hacia el infinito. 

Si hemos contribuido con un grano de arena n l 
historia de la evoluci~n patria, d~monos por satisfechos; 
si hemos incrementado con una nota leve el ritmo de 
las trayectorias culturales, alegr~monos de haber sufri 
do y de haber trabajado: si hemos ayudado ligerament 
a la sociedad dentro de la cual vivimos, para que avance 
en el interminable camino del ideal, bendisamos nl pn 
sndo y aiancemos una igual eficiencia del presente v 
del porvenir. 

Y al margen de estas evocaciones crispndas do emor 

tivided, recemos la vieja y tradicional oraci~n al Maestro, 
pl h~roe isnoto de la civilizacion, al soldado an~nimo 
de la cultura, al caracol que silenciosamente va llevando 
a cuestas la concha pulimentada de su sacrificio y de su 
humildad, bajo el rayo fraterno del sol. 
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a zz: Z z z :  e  
e.  Io en reconoci 

RAFAEL GALARZA A. 
(izquierda) 

IGNACIO ANDRADE y A. 
. ( derecha). 

miento a un prohombre d I Me ·1  •  
destacao v#tor poi~eo, sh'. "}, ";"""3!  Mecenas 
CE:.7-;z ii sic.'a.kit:;a.} 
ii i%~' {Z7"; {~z!"g," a ii su genuino gestor y f u n d a d c , " hu o  en consecuenc.a 
to de la Resoluci6n M i n " _ ,  erece conocerse el tex 

1. er1o, que dice asi:. 
- "29 

EL MINISTRO DE INSTRUCCION PUBLICA, 
CONSIDERANDO· 

[}"",""e las retoras al Presupiesto vigente 6el 
»«.h.""?:.z:'.rieze ii @i ec ho  constar una 
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•  

partida para la ereacion de un Instituto Normal de 
varones en la ciudad de Cuenca; y 
Que el eminente escritor e insigne periodista, don 
Manuel J. Calle, gloria de las letras ecuatorianas, 
vi6 la luz en la ciudad de Cuenca, y que es un deber 
de los Poderes Pblicos perpetuar la memoria de 
los ciudadanos, que por su labor se han hecho acree 
dores a ello, a fin de que las generaciones venideras 
encuentren un modelo para su perfeccionamiento 
cultural, 

RESUEL VE: 
El Instituto Normal de varones de la ciudad de 
Cuenca llevar~ el nombre de "INSTITUTO NOR 
MAL MANUEL J. CALLE". ( 
COMUNIQUEJSE.- Quito, Agosto seis de mil no 
vecientos veinte y ocho. 
EI Ministro,- D. C~rdova Toral.-EI Subsecreta 
rio,-- Julio Arauz". 

Sr. Dr. C~rdova Toral: recibid el pergamino re 
cordatorio que en pleitesia a vuestra obra de cultura os 
ofrenda hoy dia por mis manos el personal directivo 
docente del Colegio que vos di~rais vida y cristaliz~rais 
en realidad tangible. Es deber de las instituciones de 
mostrar su gratitud a quienes contribuyeron para su 
nacimiento, estabilidad y progreso. 

Por ~ltimo, que no falte la frase sincera, cordial, 
palpitante, como un abrazo de compaiieris mo, como un 
efusivo apreton de manos comprensivas, para el m~s 
antiguo de los profesores del Colegio cuyo vig~simo 
aniversario celebramos, para el modesto y humilde sem 
brados de ideas y sacrificado del educacionismo que se 
llama Sr. Dr. Dn. Manuel C~rdova Ochoa, de cuya 
delicadeza espiritual pudiera decirse que por no hacer 
ruido pasa de puntillas por la vida. Viejo colega y Pro 
fesor decano, haced de este festival un dia vuestro y 

sangrante de emoci6n, porque dice de] sacrificio de vidas 
enteras sobre el ara del vocacionismo incomprendido 
dolor0so. 

Y para terminar, los que en este momento hacemos 
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el Colegio Secundario "Manuel J. Calle", pong~monos 
de pie y guardemos un minuto de silencio por todos 
aquellos que pasaron por los andenes de estas aulas y 

que en una u otra forma colaboraron para el logro de 
nuestras aspiraciones, aquellas que seguramente culmi 
naran en un pr6ximo meridiano de triunfo integral. 
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ANO 1.930 

23.- Cuesta Luis Rosendo (n)33.--Quito Jos~ 
24.Espinosa Manuel J. 34.-Quinteros Sofia 
25.-Idrovo Julio Cesar . .  (n) 35.---Regalado Mercedes (n) 
26.Maldonado I. Humberto 36.Roldan Mercedes . . .  (n) 
27.-M~rquez Julia . . . . . .  (1)37.--Rold~n Roberto . . . . .  (n) 
28.-·Padilla Alejandro 38.-Vanegas A. Judith . .  (n) 
29.-Palomeque Adolfo 39.-Vicuna N. Humberto 
30.-Penaherrera Eudocia (n) 40.-Zea de A. Rosa Elena 
31.-Quesada Ariosto . . . .  (m)41.-Zea Luis A . ' . . . . . .  (n) 
32.Quesada Francisco . ,  (n) 'Total: 19. 

ANO 1,929 

I.--Andrade y A. Ignacio 13.-Montero Rosario (n 

2.Alvarado M. Rafael ()14.--Neira Mariana . . . . .  (n) 

3.Bravo G. Luis Roberto 15.---Orellana Carlos . . . . . .  (n) 
4.-Bravo Julio . . . . . . . ,  (n)16.-Palacios Te6filo . . . ,  (n) 
5.-Crespo Eloy . . . . . . , ,  (n)17.-Sarmiento Benjamin (n) 
6.--Crespo Manuel . . . .  (n)18.-Sarmiento Amador . .  (n) 
7.--Campos Enriqueta . . .  (n)19.-V~zquez Pe~a Celia.. (n) 
8.-Durazno Manuel . . . .  (1m)20.-Vivar Maria . . . . . . . .  (n) 
9.Galindo Rafael 21.-(Vicuna Rosa E. . . . . ,  (n) 

10.-«Granda Luis . . . . . s , ,  (n)22.--Vintimilla O. Alfonso. 
11.-Hurtado Julio . . . . . . .  (n) Total: 22. 
12.Machado M. Mercedes 

• 

-" 

• 
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78.-Palacio O. Francisco 
79.-Palacios C. Francisco 
80.-Palacios B. Lino 
81.Palacios Eloy Alberto 
82.-Palacios Senz Zoila A. 
83.Rold~n Rosa 
84.--Sarmiento C. Antonio 
85.Sacoto Arias Julio 
86.--Soto Guillermo 
87.Snchez Dolores 
88.-'Toledo Rosa M. 
89.Torres Enrique Jacob 
90.Torres Alberto 
91.-Ugarte Francisco 
92.Urgil~s Carlos 
93.--Vallejo Ramon. 

Total: 32. 

52.-Mora Ochoa Alfredo H. 

53.--Mora O. Sal T, 
54.-Mora Alberto 
55.-Mosquera Rosa 
56.--Ormaza Manuel 
57.Peralta Maria Teresa 
58.-Pes~ntez Cesar 
59.-Rivera Maria Luisa 
60.Sangurima Miguel 
01.Zamora Isabel. 

Total: 20. 

AO 1.932 

La "n indica que no ha eanjeado el 'Titalo de Nor 
ma.lista Elemental, que el Normal concedi~ en los dos 
primeros ahos de funclonamiento, con el de Normalista 
Urbano. s 

62.Arroyo Luis F. 
63.--«Abril O. Vicente 
64.--Cordero M. Ignacio 
65.---Cojitambo Angel 
66.Cabrera S. Victor A. 
67.-Encalada A. Etelvina 
68.--Echeverria 'Delfina 
69.-Figueroa Victor A. 
70.-Gonzlez Rodimiro 

71.--Ludefa Dolores 
72.--Ludefa Maria A. 
73.-Molina Gilberto 
74.--Maldonado Julia E. 
75.--Munoz Arcesio 
76.-Neira S. Rafael M. 

77.--Oyervide Fidel 

ANO 1.934 

42.-Armijos Victoria 
43.--Avila Carlos 
44.--Cordero Crespo Hern~n 
45.Cordero E. Vicente 
46.--Corral Moscoso Rafael 
47.-Cruz Mercedes 
48.-Gonzaga Armando 

49.Hermida de G. Luzm1la 
50.---Lbpez O. Rub~n 
51.--Lucero Jos& Miguel 

NOTA: graduados en el 
"Manuel J. Calle", 
fundaci6n. 

Nmina de los 
Colegio Normal 

desde su 

I 
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ANO 1.935 

AO 1.936 

102.--Argudo Antonio 113.-Ferndez Manuel 
103.--Arteaga C. Julia 114.---Hidalgo Hugo 
104.--Andrade A. Jos~ Vicente115.---L~pez O. Ovidio 
105.-Aguirre Feliberto 116.Maldonado I Roberto 
106.--Atarihuana Celso 117.-Martinez M. Belisario 

107.-4Bastidas Manuel 118.--Mejia Aguilar Vicente 
108.-Cabrera Angela 119.-&Morales V. Ramon 
109.-Carri6n Miguel A. 120.Pauta C6rdova Olimpi 
110.--Castillo Roberto 121.-Pacurucu Jos~ 
111.--Cisneros Pineda Samuel 122.-Su~rez Miguel A. 
112.--Carri~n Humberto 123.-Zamora Cornelio, 

Total: 22. 

94.Briones Mercedes 

95.--Cordero Marfa Eufemia 
96.-Duran Brito Julio 
97.Morales Zoila 

150.- Vintimilla Carlos 
151.Vimos Enrique 
152.--Zaldumbide Yosa Julio. 
Total: 23. 

-XXV 

193.--Espinosa Cordero Mari 
194.-Fajardo V. Luis Antonio 
195.-Feicin G. Amada A. 
196.-Garcia C. Carlos C. 
197.Garzon Segarra Luis A 

198.-Idrovo C. Alberto 

158.-Izquierdo Emilia 
159.-Llor~t Antonio 
160.--Orellana Miguel 
161.-Sanchez Federico 
162.--Vintimilla Leticia. 

Total: 10. 
1.940 

Arturo 
177.Rojas Rosendo 
178.Rivera Abad Gonzalo 
179.-Reyes Lituma Vietor 

Manuel 
180.-Salgado Velez Estuardo 
181.--Segarra Julia E. 

182.-Torres Te~filo M. 
183.Torres Valencia 

Salvador 
184.-V~lez Gonzalez Gerardo 
185.V~zquez Jara Jess 
186.-Zunino Maria Teresa. 

Total: 24. 

M. 175.-Neira Solis Rafael 
176.-Pesintez Fajardo J. 

146.Penaherrera Manuel 

147.{Tamayo G. Julio 
148.'Tuapante Manuel 
149.-Vivar Maria Luisa 

AO 1.941 

AO 

AO 1.939 

163.---Argudo C. Mercedes 
164.-Andrade Julio 
165.Andrade A. Gabriel 
166.-Astudillo Cordero 

Joaquin 
167.-Abril Orellana C~sar M. 

168.-Hidalgo Luis Mario 
1609.-Jara Nieto Honorato 

170.-Ledesma Avil~s Leonor 
In~s 

171.-Morales V. Victor M. 

172.--Mora Lucrecia 
173.--Montesinos de Reyes 

Elena 
174.Nagua Molina Jos~ 

Leonardo 

153.-Andrade A. Justo 
154.-Brito Carlos. 
155.-Chacho V~lez Alberto 
156.--4Flores Carlos 
157.-Idrovo Manuel 

187.-Astudillo David Vicente 
188.--Abad Carlos 
189.--Cordero C. Judith 
190.--Cobos Raquel 
191.--Coronel Julio C~sar 
192.-Dantuono Maris Teresa 

98.-Mendoza Virgilio J. 
99.--Quesada Mendleta Arturo 

100.Tintin Monge Carlos 
101.--Polo Polo Elizabeth. 

Total: 8. 

138.--Gia Clemente 
139.--Gia Jos~ E. 
140.--Larriva Rafael 
141.-Llor~ Benjamin 
142.-Machado Jos~ 
143.Miller Miguel 
144.---Obando Afonso 
145.--Ochoa Alberto 

AO 1.937 

127.Rodas Gonzalo 

128.-V~lez Miguel A. 

129.-Zambrano Alfonso. 
Total: 6. 

AO 1.938 

--XXIV-- 

124.-Ortega G. Blanca 
125.--Quinteros Angel 
126.- iquetti Abdon 

130.-uAlvear Luis 
131.-Alvarado Zoila C. 
132.-Alvarez Jos~ 
133.-Bravo Luis 
134.-Berrezueta Raquel 
135.-Calle Rafael 
136.--Carpio Luis M. 

137.-Durn Braulio 

.. 



ANO 1.946 

ANO 1.945 199.---Pulgarin B. Leonor 204.Reyes Encalada Arturo 
200.-Palacios Barzallo Merce-205.--Segarra Humberto 

des H. 206.-Salinas Vega Jaime 
201.--Quishpe Roberto 207.Trujillo Jorge 
202.«Riera Durn Julia 208.--V~zquez Jos~ A. 
203.-Reyes Reyes Froil~n 209.-Zhap~n Julio. 

Total: 23. 

AO 1.942 

210.--Cornejo Luis 215.Moreno Cordero Luis E. 
211.-C6rdova Socorro 216.--Poveda Luis 
212.--D~vila Andrade Olmedo 217.-Serrano Julio 
213.---Garcia Herberto 218.T~bot B. Natalia 
214.Gallegos V. Zara 219.-Wilches Florencio. 

Total: 10 

ANO 1.943 

253.-Ar~valo G. Carlos 
254.-Ar~valo Vicente 
255.--Campos Guillermo 
256.-Cevallos Florencio 
257.-C6rdova P, Isabel 
258.-Chillogallo M. In~s 
259.-Espinosa C. Jos~ 
260.Espinosa C. Soledad 

269.-Medina E. Vicente 
270.-Pulla Jos6 B. 
271.-Romo Sacoto Carlos 

261.-Hurtado Ramirez David 
262.-Jara Nieto C~sar 
263.-Meneses M. Humberto 
264.--Ochoa C~sar 
165.Palacios B. Vinicio 
266.-Pesantez Mora Irene 
267.Pinos Ruperto 
268.Velepucha Antonio. 

Total: 16. 

272.-Rosales M. Carlos 
273.Rosales M. Rafael 
274.-Vidal Zea R6mulo. 

Total: 6. 
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245.--«Alvarado C~sar A. 249.-Piedra Le6n B. 
246.--Gonzalez A. Zoila Luz 250.-Sempertegui C. Julia 
247.-Idrovo Cordova Mercedes251.-Sempertegui Vega Ros 
248.Mejia Luis · 252.--Velecela Luis. 

Total: 8. 

220.--Beltran Torres Filomena 233.--Morales Miguel 
221.--Cordova A. Eugenia 234.-Marquez A. Ernestina 
222.-Cafar Luis 235.-Molina Rosa 
223.Campos Julio 236.-Pacheco P. Rafael J. 
224.Calle Miguel 237.-Palomeque Miguel R. 
225.---Coronel Nelson 238.-Pauta Juli 
226.--Delgado Nicanor Anton1o239.-Porras Maria Esther 
227.--Espinosa C. Victoria 240.-Quesada O. Humberto 
228,-Espinosa Carlos 241.-Reyes Basantes Josefina 
229.-«Gomez Mario 242.Sacoto Herrera In~s 
230.-Hinojosa Maria 243.-Sacoto Herrera Teresa 
231.---Loyola Alejandrina 244.-Sanmartin Ligia. 
232.--Monroy O. Romeo E. Total: 25. 

• 

• 

• 

-. XXVII-- 

300.-Tamayo T. Rosa 
301.Tandazo S. Elvia, 

Total: 4. 

287.-Nagua Angel B. 
288.--Palacios Zoila E. 
289.Pes~ntez Mora Sofia 
290.-Rom~n Javier 
291.--Ruiz B. Ral 

292.-Sarmiento F. Sarvelia 

293.-Segarra Gabriel 

294.-Toral Clorinda 
295.Tinoco Luis A. 
296.--Vanegas A. Vicenta 
297.Vintimilla v. Gil, 

Total: 23. 

ANO 1.948 

298.-Alvarez M. Ana 
299.--Romero Gerardo 

275.---Alvarez M. Carmela 
276.Bravo Narea Ezequiel 

277.Carrillo M. Gabriel 
278.Crespo Celi Edilia 
279.Espinosa C. Segundo 

280.-Espinosa Carlos E. 

281.--Gallegos 8. Leoncio 

282.--Jaramillo N. Isabel M. 
283.--Loayza J. Emma V, 
284.--Loayza R. Marcela 

285.-Mogrovejo Q. Lauro 

286.Mora E. Hip~lito 
• 

AO 1.947 

AO 1.944 ' . 

• 



MANUEL CORDOVA 0. 

Calle: Luls Cordero No 127 - Casilla 198 

CUENCA 

• 

Cia. 

Y A L  
LA MAQUINA DE ESCRIBIR 

N?1 DEL MUNDO/ 
. . 

A. MOSCOSO V 

NOMINA DEL PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE DEL CO 
LEGIO NORMAL "MANUEL J. CALLE" Y DE SUS ESCUELAS 

ANEXAS 
Aio escolar de 1948-49 

RECTOR: Victor Aguilar A. 
VICERRECTOR: Ignacio An 

drade y A. 
PROFESORES DEL COLEOIO: 
Jos~ V. Andrade, Jos~ J. Andi 
no, Rigoberto Andrade, Luis R. 
Bravo, Afonso Berrezueta, Ra 
fael Corral M.,  Eloy Coello N. ,  
Manuel Cordova 0. ,  Ignacio 
Cordero M., Eugenia Corral M., 
Julio Duran B . ,  Vicente More 
no M. ,  Alfredo H. Mora, Ra 
fael Neira 8. ,  Zoila Palacios, 
Nelson A. Pons, Irene Pes~ntez 

M. Arturo Pes~ntez F. ,  Julio 
Zaldumbide Y. 
SUPERIORES Y EMPLEADOS: 
Daniel Vintimilla R. ,  Ramon S. 
Idrovo C . ,  Luis A. Garzon S. ,  
Carlos Astudillo G.,  Lola Agui 
lar P. 
DIRECTORES DE LAS ANE 
XAS: Samuel F. Cisneros P.,  
Rosa Elena Zea de A., Etelvi 
na Encalada A. 

PROFESORES DE LAS ANEXAS: Filomena Beltran T., Eze 
quiel Bravo N. ,  Alberto Chacho V. ,  Luzmila Hermida de G . ,  
Romeo Monroy O. ,  Elena Montesinos de R. ,  Ernestina M~r 
quez de C . ,  Elizabeth Polo P . ,  Arturo Quesada M., Froll~n 
Reyes R. ,  Rosa Roldan T. ,  Eudocia Ramirez A.,  Clemencia 
Solis S . ,  Julio Tamayo G., Mercedes Palacios B. (en Comi 
sion de servieio). 

ORGANISMOS DEL PLANTEL: 
CONSEJO DIRECTIVO: Rector-Presidente: Victor Aguilar A., 

Vicerrector: Ignacio Andrade y A.,  Vocales: Rafael Corral M., 
Eloy Coello N.,  Jos~ V. Andrade, Representantes de las Ane 
xas: Romeo Monroy O . ,  Alberto Chacho V. 
COMISIONES PERMANENTES: (presididas por el VIcerrector 
TECNICO-PEDAGOGIA: Jos~ V. Andrade y Luis R. Bravo. 
DISCIPLINA: Nelson A. Pons y Zofla A. Palacios. 
EXTENSION CULTURAL Y PUBLICACIONES: Vicente More- 

no Mora y Samuel F. Cisneros P. . 
ECONOMIA: EJoy Coello N. y Julio Zaldumbide Y. 
FIESTAS ESCOLARES: Rafael Corral M. y Arturo Pesantez F. 
DEPORTES: Rafael Neira S. e Irene Pes~ntez M. 
Secretario del Ooleglo: V. CarraSCO V. 
--XXVIII- 
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DR. ALBERIO HORENO ORA 
. 

1·�··········�··································:············ 
MAROLERIA DELIS 

• AB0GAD0. CREACIONES ARTISTICAS: 

- 

Estudio: Calle "Gran Colombia" No. 195 

t i /  4 M M / M M @ M M / / I t /  

DOCTOR FL.AWIO AGUIRRE A 
AB0GAD0. 

DOCTOR CESAR FERNANDEZ 
MARQUEZ 
ABOGADO. 

Asuntos civiles y comerciales. 
"Padre Aguirre" 196. 

4444 

. 

en Altares, Monumentos funerarios, L~pidas 
a todo precio. Estufas, Estatuas, Tableros 

para muebles, Baldosas para 
lujosos revestimientos. 

TODAS EST AS OBRAS 

se trabajan tambi~n en m~rmol artificial y 

cualquier color. 

TALLERES: 

"Manuel Coronel" N 17 
(Parque Hurtado de Mendoza) 

(San Blas) 

Cuenca - Ecuador S. Am. 

PROPIETARIO 

JOSE MARIA DELEG 

• 

Estudio: "Gran Colombia" 305. : 
Domicilio: "Tarqui" 38. 

t i n t / t i / M M / M I  



• 

► 

A los maestros azuayos invit~mosles a visitarnos para ofre 

cerles las mejores y ms variadas obras en los vastos cam 

pos de la Pedagogia. Autores consagrados y modernos de 

ben ser conocidos por los eucauzadores de la ninez, a fin 

de orientar mejor la noble y sagrada mision que se les 

ha encomendado. 

"Bolivar Nos. 256-258 

LIBRERIA "ECUADOR"° 

DR ALFREDO H. ORA 
AB0GAD0. 

Estudio: "Gran Colombia" 297. 

pt sir s1or isrtmiuiod' 
Quimico - Farmac~utico 

Ofrece productos 
F I  J S  A  

Polvo Desodorante, para el sudor. Profilactol, para 
la higiene intima de la mujer. 

Cuenca. 
a t 4 M t / M M / / / / u l t  

'  

'  

.' de 

M. E. GALARZA 
En el atin de servir meior a nuestros distinguidos_"""" recedores, no descuidamos en mantener una consta 
renovaci~n de productos quimicos y farmac~uticos. 

· Local; "Bolivar" y "Padre Aguirre" (esquina). 

Tel~fono 2206.- Apartado 151. • 
4444444 

BO TICA INDUSTRIAL 

Consultorio: 
"M. 'cal  Lamar" No. 77. ' 111111111111111111111111111111�1�1!�1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

1 Ru0 sRR7 
. · LOPEZ 

Mi~lico - Cirujano. 
Consultorio: 

"T- ; N o . 6 0.  Apartado 153, 

iiii@w~iii 
' 

CALDERON 
Miico - Cir1jan0o 

• 
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Ofree a su distinguida clientela un trabajo esmerado 
y a precios modicos. 

Bolivar 263. 

Cuenca - Ecuador. 
o r. . f . 4 t  

•  

•  

vd. 

ANGEL PINEDA S. 

AURELIO ORDONEZ M. 

CALZADO CORONA 
mis alto prestigio en la ciudad, encontrari 
su propietario: A. VICTORIANO GUACHO. 

Local: "Padre Aguirre" 150 y "Bolivar 

I .  

EI de 
donde 

I 

Ofrece a su distinguida clientela toda clase de confec 
ciones en vestidos para caballeros, en su moderno Taller 
de Sastreria situado en la intersecci~n de las calles "Bo 
livar" y "Tarqur", 

EI mejor calzado para damas, caballeros y ninos, confec 
cionado con elegantes materiales nacionales y extranjeros. 

LA SASTRERIA DE 
MANUEL J. VILLA 

CALZADO ELBGANTE "LA JOYA" 

• 
Cuenca - Ecuador 

/ 4 4 . 4. / 4 4. 4 4 0 / . / . /4 / 4 . 4. / 4. 4  

"Bolivar N9 208 
Promotores: Oficina Comercial Bolivar,- Quito. 

IGNACIO RUBIO ORTEGA 

La preciosa VILLA OLINDA, en Ambato. 

Un autob~s para 42 pasajeros 
96 premios adicionales. 

EI mismo n~mero tiene derecho a todos los sorteos, cuyo 
valor total de premios es de $ 450.000. 

Compre su numero en el Almac~n de 

HOG ARES FELICES POR $ 25 
LA MAYOR RIFA DEL AO 

A LA DISPOSICION DE UDS.!. .. 
• 

Con el mis grande surtido de camisas para jovenes y ca 
balleros. 
Tenemos camisas blancas y de color con cuello duro y 
semi-duro, en lindos dibujos, desde $ 20,00 cada una. 
Camisas finas con cuello trubenizado, en regios tipos y 
dibujos modernos, desde $ 45,00 cada una. 
CAMISAS HAWAYANAS, en lindas telas y preciosos dibu 
jos desde $ 30.00 cada una. 
Nuestras camisas se distinguen por su corte perfecto, por 
sus sobrios dibujos y por sus precios bajos. 

AImac~n LUIS ALBERTO PESANTEZ. 

(Frente al Correo). 

.4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 t 4 4 4  4  4  4  t i  4  4 4 4  4  4  4 4 4  4  44 4 4  4 4  4 4 4  

►  

'  

General Torres" 139. 
4444444444.44%44444444.444%4 
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VICENTE TACAN MENDEZ 

REFRIGERADORAS Y 
CONGELADORAS 

Dignese tener siempre presente estas tres inyecciones que 
son las mas prominentes: 
TIMOFISINA: Para el periodo inicial de dilatacion en 

el parto. 
VARRICOSMON: Para definitiva y completa asolaei~n de 

las varices. 
ESTRIFNON: Para contener hemorragias de superfi 

cies, parenquimatosas, venosas y ocul- 
tas.- Estiptico Dominante. 

Muestras, literatura y cualquier pedido solicite por inter 
medio de su Agente distribuidor exclusivo que en seccion 
de Agencias y Representaciones garantiza sus servicios con 
una labor y experiencia de 28 anos consecutivos. 

J. ALEJANDRO SUAREZ R. 
Cuenca.-- (Bolivar N 149)-- Apartado N 166. 

t 4.4 4 4  4  4 4  4 4 4 . . 4 4 4 4 4 4 . 4 4 4  0 / 4 M i / / 4 4 . 4 4 0 4 . . . 4  4  4  4  4  444 

SENOR DOCTOR.., SENOR FARMA 
CEUTA.., SENOR BOTICARIO., 

de la acreditada marca International Har 
vester. Nueva linea en una antigua fabrica 
de prestigio. 

Precios de importacion. Facilidades de 
pago.Distribuidor para, Azuay - Cafar  

Loja - EI Oro. 

CORNELIO VINTIMILLA M. 

• 

• 

• 

Ofrece a los seniores constructores toda clase de material 
para fabricas: tejas, ladrillos y piedras labradas de toda 
dimension; cal de varias clases, ete., etc. 

LOCAL: Juan Montalvo y Lamar, (esquina). 
444MM 

Articulos de primera necesidad.- Ventas por mayor y 
menor. 

Materiales para construccion: ladrillos, cal y piedras la 
bradas.- Entregas a domicilio. 

Direcci~n: Padre Aguirre 25 27. 
t i 4 v u . 4 / 4 / 4 0 4 4 4 0 M M / M M 4 M M / i t 4 i i . .  

ABDON RIQUETTI A 
COMERCIANTE 

t Ofrecen al culto p~blico de las provincias australes un 
gran surtido de ropa confeccionada para hombres, muje 
res y ninos. 

MERCADERIAS EN GENERAL. 
Grandes descuentos a los comerciantes mayoristas. 

Direcciones: 

ALMACEN PRINCIPAL: "Padre Aguirre" 119. 
SUCURSALES: "Vizquez de Novoa" y "General Torres", 

(esquina), y "Padre Aguirre" 117. 
Se atiende toda clase de pedidos. 

Casilla N? 773.- Tel~grafo: PBojorque. 
Tel~fon6: 2027. 

4 M I / M M / M i / . i i 4 M M / M M / M i . . 4 .. M M  4  4  

LOS ALMACENES DE 
PEDRO BO JORQUE 



, 

\ 

• 

Informes en "Vizquez de Novoa" 235. 

• 

Del Doctor EM - GUAMBAA MORALES. 
Constante existencia de los mejores Productos y Espe 
cialidades de Laboratorios Europeos, Americanos y Na 
cionales. 

Local: Mariscal Sucre 207 - Apartado 20. 
Cuenca. del Ecuador. 

DROGUERIA "LABOR" 

EL CENTRO DE MODAS 
de 

AGUSTIN ROMERO 0. 
satisface el gusto mis exigente en toda elase de con 
fecciones para hombres y mujeres, de acuerdo con los 
modelos de ~ltimo estilo 
Venta de toda clase de Casimires y de ternos, con faci 
lidades de pago. 

Direcci~n: "Mariscal Sucre" Nos. 170 - 172. 
4 4 4 44 4 444 4 4%444 % 444 4 44  

CRISTOBAL GUERRERO N 
COMERCIANTE 

Ofrece a su distinguida clientela toda clase de ropa con 
feccionada. Por mayor, descuentos especiales. • 

Direcci~n: "Padre Aguirre" 73 • 75. 
Cuenca. 
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Ofrece al p~blico tuberia galvanizada de media pulgada; 
hojalata, reverberos el~ctricos y a gasolina 

Local: "Mariscal Lamar" 225 - 231. 

◄ II I I I I I I I I J I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I t I I I I I I I I I I I I I I 
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I'''''''''''''''''''''''''''''''''�'''''''''''''''''''''''''' CESAR PINO C 

DE 

'SAN LUIS" 

e HIJOS 

RAIMUNDO ARPI NARVAEZ 

l 

EMPRESA DE TRANSPORTS 

VIAJES DIARIOS A LA CIUDAD DE LOJA. 

LA EMPRESA CUENTA CON CARROS NUEVOS Y CON 

CHOFERES CULTOS Y DE GRAN RESPONSABILIDAD. 

Fr~xima inauguracin de nuevos servicios interprovin 

ciales hasta RIOBAMBA 

► 

' 



LOS ALMACENES DE 
' 

JUAN VICENTE BO.JORQUE 
, , 

•• Ofrecen al culto p~blico de las provincias australes un 
gran surtido de ropa confeccionada para hombres, muje 
res y ni~os. 
Grandes descuentos a los comerciantes mayoristas. 

MERCADERIAS EN GENERAL. 

ALMACENES: Padre Aguirre" 67 y 113.-- Cuenca. 

4 . 4 . 4  i i 4 4  . 4 4  \ 4  44/ . 4 4 0 . 4  4.4  4 4  4 4  4  4 4 4 t  t  4  

ELISEO CORONEL S. 
MECANICO-GASFITERO 

Ofrece sus servicios al culto p~blico de Cuenca y 
vende toda clase de materiales para instalaciones 
de agua potable. 

Local: "General Torres', frente a la Tipografia 
EL TREN. 

I I I 11 I I I I 11 f I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II II I I I I I 

CALZADO DE LU0 
para senoras, senoritas, caballeros y ninos, 

donde 

M. ALCIBIADES LANDI P . .  

Local: "Bolivar" 257. 


