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L~ ASOCI~CION N~CION~L DE EDUC~DORES ' 
A. N. D. E. 

Tiene el placel~ de pl'esentar y l'ecomendar algunas de las obras publicadas por la 
Editorial Costa Rica. ./1 los educadores les ha sido asignada la ingente tarea de 
trasmitir a las nuevas generaciones la herencia mlttlral del país, y buena parte de 
ésta se halla.en las obras de los escritOl'e.i y poetas, cttyos títulos ofrecemos: 

AL TRAVES DE MI VIDA 
Cad os Gagini 5.00 

Carlos Gagini se eriGió un monumento con 
.sus lúcidas y perdurables enseñanzas en el 
aula , en la conversación amigable... con 
el libro y, sobre todo, con el ejemplo cime
ro de su vida tan fecunda al servicio de su 
prójimo, 

.L1RQUEOLOGIA CRIMINAL 
AMERICAN.L1 
Anas/asio Alfaro 7.00 

MONSEÑOR SANABRIA 
Ricardo Blanco Segura 
(A puntes históricos) 7.00 

En esta obra, Sanabria adquiere una wo-
yección profundamente humana. Es este 
un estudio biográfico en que la figura del 
arzobispo alcanza sus verdaderos reheves, 
Su cspíritu profundamente cristiano; su 
convicción de una reforma social basada en 
los fundamentos de la Iglesia Católica Ro
mana' su cultura de humanista; su pensa
mi ento profundo, hacen de este magnífico 

.ciudadano, arzobi<po de Costa Rica, una 
D e estilo sobrio y comprensión agradable. ~~ de las figuras más relevantes , 
es esta ,ob.ra que revela el espíritu científic~ RAPSODIA AMERTCANA 
que aOlmo al autor, 

A LO LARGO DEL CORTO 
CAMINO 
Yolanda Oreamtlllo f/l 12.00 

Yolanda Oreamuno abrió una nueva pers
pectiva para nuestra literatura, un horizon
te más ancho y ambicioso que, para infor
tunio nuestro, se cerró con su obra y con 
su muerte. 

MEMORIAS 
Mario Sancho f/l 12.00 

Es este libro e! invaluable legado del últi
mo liberal costarricense, Ameno, hondo, 
reminiscente, de sus páginas salta la anéc
dota y el recuerdo a una Costa Rica ya casi 
desvanecida en el tiempo. 

OBRAS COMPLETAS 
(1 Tomo) 
Mario Alberto Jiménez 
(1900 Y otros ensayos) 

OBRAS COMPLETAS 
(11 Tomo) 
M ario Alberto Jiménez 

f/l 10.00 

(Tesis Jurídica y tres estudios 
finales) f/l 10.00 

Una honradez desafiante, fue el rasgo más 
destacado de su recia personalidad. Solía 
el autor asomarse, estudio<o, hasta la en
traña misma del medio nacional para mos
trarnos luego, en la espontánea elegancia 
de su estilo, los más interesantes matices, 

. defectos y peculiaridades y an",lizarlos con 
certero juicio. 

José Basileo Acuña 5.00 

Este es un poema épico en que el rapsoda 
dialoga con su alma, su interlocutora siem. 
pre presente. Logra integrar a través de 
sus diez y nueve rapsodias un hondo senti
miento de! destino americano. 

LOS VIAJES DE COCKBURN y 
LlEVRE POR COSTA RICA f/l 8.00 
Un libro apasionante. Cockburn un viaje
ro, un marino inglés recorre el territorio 
co<tarricense en 1735 desde Nicoya hasta 
Chiriquí. Sólo, hambriento, entre anima
les salvajes y los peligros de los ríos cau
dalosos, recogió experiencias y escribió un 
relato sin mixtificaciones, sincero, hondo e 
interesante. El marino D. Lievre de la 
Armada Francesa desnibe una de las Islas 
más misteriosas: la Isla del Coco. 

EL LUTO ROBADO (Teatro) 
Alberto Cañas 
Premio Nac. de Teatro 1962 f/l 8 .00 

Cañas revela en esta obra su talento de es
critor que conoce el medio costarricense y 
muestra con una vena satírica llena de in
genio, fases de nuestro modo de ser expues. 
tas COn mucho humor. La obra no está en· 
marcada en una dimensión estrecha de lo
calismo, sino que tiene una dimensión uni
ve!'a!. 

TEATRO 
Carl(lS Gagini f/l 12.00 

Es esta una recopilación de las obras tea
trales más características de aquel infati· 

Pasa a la 3ra_ de forro 
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e: OMO es sabido, los fines de nuestra Asociación dirigen Sil 

actividad por dos cauces: 1) el mejoramiento del nivel social y 
económico del educador, y 2) la superación de los problemas 
y fallas del sistema educativo nacional y el enriquecimiento de 
la Ctlltura costarricense. Contra lo que el ropaje de las aparien
cias puede hacer creer, estos campos de acción son convergentes. 

La hist01'Ía de la A.ND.E., hasta el año 1964, venía mos
trando una sucesión de etapas de predominio alternativo de 
una u otra tendencias. A iJartir de entonces S(? propende a un 
equilibrio entre ambas esferas de actividad. Esto permite que 
en armónica concomitancia, la Asociación desarrolle proyectos 
de los dos tipos. 

Algunos compctñeros han cometido error de apreciación. 
Esto suele ocurrir cuando el crítico no comfJt'ende en su examen 
amplios desarrollos, o no hace su enfoque -diacrónicamente. Pa
ra tales distinguidos colegqs la Asociación, en demérito de la 
vigilancia y del impulso que exigen los aspectos sociales y eco
nómicos puestos bajo su custodia, ha exagerado su atención 
de las finalidades culturales. Si penetramos la sobrefaz que 
impide una correcta inteligencia del asunto, descubrimos la 
realidad: después de un período de excluyente y dilatado pre
dominio de las actividades gremiales, el restablecimiento ,de los 
afanes de culiura, por lógico contraste, ha aparecido ante la 
mirada suspicaz tan: deslumbrante y con tan vigorosos perfiles, 
que ha suscitado el temor de que la A.N.D.E. estuviera hacien
do abandono de alguna de sus,banderas. 
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Una ráPida pero objetiva revista de los asuntos sometidos 
a la consideración del Vigésimo Tercer Congreso, el Congreso 
de Liberia, les mostraría, a ojos vistas, cuán preciso es el equi
librio alcanzado. 

El logro de mejoras sociales y económicas para los asocia
dos son beneficios indirectos, puesto que no los costea la Aso
ciación. Los auxilios económicos, el servicio de cine educativo, 
la revista y el periódico, son servicios directos, que sufraga la 
misma A.ND.E. El año 1964 se caracterizó por el restableci
miento o ampliación de este tiPo de prestaciones. En el pre
sente se ofrecerá, además de los citados, un programa de radio 
que, con buena fortuna, será el mejor, técnica y culturalmente 
hablando, de cuantos se producen en el país. Además, durante 
este ejercicio, se perfeccionarán los ya iniciados. Hay en la Di
rectiva Central y en la Comisión' de Extensión Cultural, un gran 
empeño, tina decidida voluntad de mejoramiento. 

fustifícase esta vehemencia en el alto valor de estos ser
vicios: la fortaleza, el prestif(io de la Asociación, no es tan sólo 
la suma de miles que puedan contarse en sus filas; es más el 
concierto de condiciones espirituales, el haz de méritos y virtu
des éticos, la entidad intelectual de todos y cada uno de sus 
miembros. La revista, el cine, el periódico, el programa de ra
dio, aspiran a estimular, robustecer, dar pábulo a las inquietu
des y anhelos de perfeccionamiento de nuestros asociados. 

Estamos seguros, porque tenemos fe en nuestros colegas, 
que estas oportunidades de crecimiento están siendo bie.n apro
vechadas; que los setenta mil colones que se están invirtiendo 
obtendrán un rendimiento inapreciable; que los compañeros 
justiprecian esta revista y los otros servicios porque Son de 
ellos, por elloJ, para elloJ. 
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LA ESCUELA Y SU RELACION 
CON ALGUNOS ORGANISMOS 
DEL ESTADiO 

FLORIBERTO SANCHO RODRIGUEZ 
Oficial de Documentación Pedagógica 

PRESENT ACION 

U NO DE LOS FINES de la Oficina de 
Documentación Pedagógica es reunir in
formación que pueda tener interés educa
tivo;' para ponerla al servicio de los edu
cadores y alumnos de nuestros centros do
centes. 

Por ejemplo, para el desarrollo del 
programa de Estudios Sociales es necesa
rio que el educador cuente con material 
informativo. sobre el funcionamiento de 
ciertos organismos y en muchos casos 

' esas fuentes de documentación no están 
a su alcance. 

De acuerdo con la actualización de los 
programas de Estudios Sociales es nece
sario que el alumno tenga nociones acer
ca del desenvolvimiento socio-económico 
de los pueblos. Es más, a este aspecto 
debe dársele prioridad sobre otros de me
nor importancia, desde el punto de vista 
h~mano. 

El educando debe saber qué organis
mo de bien comunal hay en su pueblo, 
en su ciudad, en su país. En esta época 
de constantes transformaciones socio-eco
nómicas en que los pueblos luchan por 
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salir del sub-desarrollo, el estudiante de
be tener una idea respecto a ese proceso. 
Debemos enseñarle y hacer que investi
gue sobre tópicos tales como la Integra
ción Centroamericana, El Mercado Co· 
mún Centroamericano, La Alianza para 
el Progreso, etc. ¿Qué ventajas tiene pa_ 
ra nosotros esa integración? Hablémosle 
del INVU, El ICE, El SNAA y otros or
ganismos nacionales e internacionales que 
tienen itanta impor~ancia en su vida 
diaria. 

La Escuela no puede ir a la zaga del 
proceso socio-económico de los pueblos. 
Debe ir más bien adelante, investigando 
y buscando nuevas metas. 

Podría escribirse más al respecto, pero 
creemos que con lo anterior basta para 
expresar la inquietud que tenemos para 
presentar estos apuntes acerca de El IN
VU, El ICE, Y Las Municipalidades. Pró. 
ximamente publicaremos otro trabajo con 
información sobre El Mercado Común 
Centroamericano, La Unesco y la orga
nización de nuestro Gobierno. 

Finaliza esta presentación agradeciendo 
a l'Os citados organismos, su colaboración 
al suministrarnos material informativo. 
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LA MUNICIPALIDAD 

¿QUE ES? 

Es un gobierno local elegido popular
mente el cual administra los intereses y 
vela por el progreso del Cantón que 
representa. 

-Es una forma de gobierno democrático 
y una delegación y descentralización de 
funciones del Gobierno Central, pero 
dentro de un régimen autónomo. 

ATRIBUCIONES Y FUNCIONES: . 

1) Darse reglamentos para su régimen 
interior; 
2) Promover educación e instrucción 
mDral de ambos sexos; 
3) Conservación de la higiene pública; 
4) Nombrar y remover empleados de 
su administración; 
5) Formulación de sus presupuestos; 
6) Dictar providencias para evitar in
cendios, inundaciones u otras calamidades 
publicas; 
7) Promover en su cantón la industria, 
agricultura y comercio; 
8) Construcción y mantenimiento de 
las calles del distrito central; 
9) Promover el adelanto del cantón, 
por medio de obras, establecimientos de 
beneficencia, comodidad y ornato; 
10) Mantener los bosques de su co
munidad; 
11) Disponer sobre ferias y mercados; 
12) Aceptar donaciones y legados; 
13 ) Presentar y sostener las litis que 
interesen a la comunidad; 
14) Adquirir y arrendar los bienes mu
nicipales y conservar y mejorar el patri
monio municipal. (Artículo 21 de las 
Ordenanzas Municipales). Existen otras 
atribuciones y funciones en leyes espe
ciales. 

COMO ESTA INTEGRADA 

En cada cantón hay una Municipali
dad encargada de administrar los intere
ses de la comunidad. 
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La Municipalidad del cantón Central 
de cada provincia se compone de cinco 
regidores - propietarios y tres suplentes. 
Sin embargo, el cantón central de pro
vincia cuya población exceda de veinte 
mil habitantes, tiene un Regidor propie
tario a más de los cinco indicados por ca
da veinte mil habitantes o fracción que 
exceda de diez mil, y un Regidor suplen
te por cada dos propietarios que corres
pondan al cantón en exceso de los cinco 
ordinarios. 

La Municipalidad del cantón que no 
sea cabecera de provincia constará de tres 
regidores propietarios y de dos suplen
tes, pero si la población excede de diez 
mil habitantes sin llegar a veinte rrúl, 
constará de un Regidor propietario y un 
suplente más. Si la población excede de 
veinte mil habitantes, entonces regirá lo 
estipulado en el párrafo anterior. 

Cada distrito administrativo del can
tón elegirá un síndico que represente y 
defienda los intereses de su circunscrip
ción ante la Municipalidad. 

¿CUANDO Y COMO SON 
NOMBRADOS? 

Las Municipalidades se eligen cada 
cuatro años en la misma fecha en que se 
elige el Presidente de la República y la 
Asamblea Legislativa. La elección de los 
próximos gobiernos locales será el primer 
domingo de febrero de 1966. Toman 
posesión el 19 de mayo a las 12 m. 

Cuando el elector se presenta a las ur
nas electorales a depositar su voto ade·· 
más de las papeletas para elegir presi
dente y diputados le entregan la corres
pondiente a la Municipalidad. 

El procedimiento que se sigue es que 
cada partido político debidamente inscri
to presente su papeleta para elegir muní
cipes o también grupos de ciudadanos 
pueden organizarse y proponer papeletas 
con tal fin. 

Para el cargo de munícipes se seleccio
nan como candidatos aq~ellas personas 
que sobresalgan por su espíritu de servi-
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cia. Antes eran cargos ad-honorem pero 
actualmente quienes desempeñan cargos 
concejiles devengan dietas de acuerdo con 
los ingresos de la Municipalidad. 

Al tomar posesión los munícipes de
ben instalarse o sea elegir Presidente, Vi
ce-presidente y Secretario. El Goberna
dor o Jefe Político es quien juramenta a 
los miembros de la Municipalidad y 
quien toma la votación, la cual se hace 
por simple mayoría de votos de los pro
pietarios. 

Las Municipalidades de los cantones 
centrales deben celebrar por lo menos 
tres sesiones al mes y las de cantones 
menores, dos. 

El día y hora de sesión debe ser fijada 
el día de la instalación y las sesiones se 
llevarán a cabo en el edificio municipal. 
Para sesionar en otro lugar debe haber 
un acuerdo previo. Pueden celebrarse se
siones extraordinarias convocadas por el 
Jefe Político o el Gobernador, pero la 
convocatoria debe hacerse con veinticua
tro horas de antelación. 

Para sesionar es necesaria la asistencia 
de la mitad de los regidores. Si el, presi
dent~ estuviera ausente será sustituido 
por el vice-presidente y en ausencia de 
ambos, ejercerá la presidencia el regidor 
propietario de más edad: 

REQUISITOS PARA SER REGIDOR 
O SINDICO: 

• 
1. Tener veintiún años cumplidos. 
2. Ser del estado seglar. 
3. Saber leer y escribir. 
4. Ser ciudadano en ejercicio. 
5. Ser vecino del cantón. 
6. Tener un capital que no baje de mil 
colones o una profesión que le produzca 
al año por lo menos quinientos colones. 

IMPEDIMENTOS PARA SER REGI
DOR O SINDICO: 

l.-Quienes por sentencia firme proce
~ente. ~e un tribunal competente estén 
mhab¡ll'tados perpetuamente para ejercer 
sus derechos políticos o cargos públicos. 
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2.-Los que por imposibilidad física o 
moral no gocen del libre uso de la razón. 
3.-Los concursados o quebrados no re
habilitados con arreglo a la ley. 
4.-Los menores de edad. 
5.-Los Sub-secretarios de Estado, Go
bernadores, Comandantes, Militares de 
Plaza o de cuartel, Jefes Políticos y los 
Agentes de Policía. 
6.-Los funcionarios del Poder Judicial. 
7.-Los que no sean vecinos del cantón. 
8.-Los que no posean un capital supe
rior a mil colones o ingresos mayores de 
quinientos. . 
9.-Los que se hallaren procesados por 
crimen o simple delito que merezca in
habilitación perpetua o temporal. 
10.-Quienes desempeñen puestos muni
cipales, 

MOTIVOS P ARA EXCUSARSE DE 
SERVIR EL CARGO DE REGIDOR 
O SINDICO 

l.-Enfermedad habitual legalmente 
comprobada. 
2.-Haber desempeñado durante los dos 
años anteriores, el mismo u otro cargo 
concejil. 
3.-Haber sido nombrado para el desem
peño de un empleo público por la ley con 
el puesto de regidor. 
4.-Tener sesenta años. 
5.-Tener ocho o más hijos legítimos o 
reconocidos legalmente. 
6.-Tener necesidad de trasladar el do
micilio a otro cantón, de un modo defi
nitivo. 

DATOS DE INTERE5 

l.-En el país hay 69 Municipalidades 
y 3 Concejos de distrito. Estos son crea_ 
dos en aquellos distritos con rentas supe
riores a fl 3000 Y cuyo centro principal o 
agrícola diste treinta kilómetros de la ca
becera de su cantón y se le haya recono
cido legalmente esa cualidad por el Poder 
Ejecutivo. 
Actualmente hay 3 Consejos de Distrito. 
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2.-En una Municipalidad hay el Cuer
po deliberante o sean los Regidores y el 
Funcionario Ejecutivo representado por 
el Jefe Político o el Gobernador. 

INSTITUTO NACIONAL DE 
VIVIENDA Y URBANISMO 

LN.V.U. 

¿QUE ES? 

Es una institución estatal, con adminis
tración y patrimonio propios especializa
da en la función de atender el problema 
de vivienda de los grupos de bajos in
gresos y estudiar y planear el desarrollo 
ordenado de las ciudades y pueblos del 
país. 

A través del INVU, el Estado comple_ 
menta la labor de la iniciativa privada, 
en cuanto a suplir viviendas para las fa
milias que las necesiten. 

LA VIVIENDA COMO UNA 
NECESIDAD 

La vivienda ha sido siempre una nece
sidad del hombre, de ahí su preocupación 
constante por tener viviendas conforta
bles donde pueda protegerse de la ia
temperie y alojar el núcleo familiar como 
fundamento de la sociedad. , 

Esa preocupación la ha tenido la ini
ciativa privada y también el Estado ha 
participado, con el objeto de ayudar a 
solventar el problema) especialmente a 
las clases de bajos recursos. 

En Costa Rica han existido empresas 
particulares dedicadas a la construcción 
de viviendas. Después fueron creados or
ganismos oficiales como La Junta Nacio
nal de la Habitación y la Cooperativa de 
Casas Baratas "La Familia". 

Asimismo instituciones como La Caja 
Costarricense de Seguro Social, el Institu
to Nacional de Seguros y el Banco Na
cional han desarrollado programas para 
financiar la construcción de viviendas. 

8 

Finalmente el 24 de agosto de 1954 la 
Asamblea Legislativa decretó La Ley Or
gánica del INVU, naciendo así una insti_ 
tución autónoma que orientaría sus acti
vidades con miras a obtener un mayor 
bienestar económico y social procurando 
a la familia costarricense una mejor habi
tación y los elementos conexos correspon
dientes. 

ORGANIZACION DEL INVU 

El INVU es una institución autóno
ma, es decir, tiene su propia administra
ción y sus propias fuentes de ingresos. 

E! INVU está fiscalizado por la Con
traloría General de la República y admi
nistrado por una directiva integrada por 
el Presidente, el Vice-presidente, el Mi
nistro delegado del Poder Ejecutivo y un 
suplente, el Gerente, el Sub-gerente .y el 
Auditor. 

Sus Departamentos son: Dpto. Le~~l, 
Dpto. de Urbanismo, Dpto. de ServICIO 
Social, Dpto. de Planes y Obras, Dpto. 
Financiero, Dpto. de Programación y 
Dpto. Administrativo. 

OB JETIVOS y FUNCIONES DEL 
INVU 

La Ley Orgánica del Instituto Nacional 
de Vivienda y Urbanismo fue decretada el 
24 de agosto de 1954. Sus principales 
objetivos y funciones son: 
l.-Orientar sus actividades con miras a 
obtener un mayor bienestar económico y 
social procurando a la familia costarri
cense una mejor habitación y los elemen
tos conexos correspondientes. 
2.-Planear el desarrollo y el crecimiento 
de las ciudades y de los otros centros me
nores, con el fin de promover el mejor 
uso de la tierra, localizar las áreas públi
cas para servicios comunales, establecer 
sistemas funcionales de calles y formular 
planes de inversión en obras de uso pú
blico, para satisfacer las necesidades con
siguientes. 
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3.-Proporcionar a las familias costarri
censes que carezcan de alojamiento ade
cuado y, en las condiciones normales de 
los medios necesarios para obtenerlo con 
sus propios recursos, la posibilidad de 
ocupar en propiedad o en arrendamien
to, una vivienda que reúna los requisitos 
indispensables a efecto de facilitar el des
arrollo y conservación de la salud física 
y mental de sus moradores. De manera 
preferente, deberá atenderse el problema 
de la clase de más bajos recursos de la 
colectividad, tanto en las ciudades como 
en el campo. 
4.-Asesorar a los organismos del Estado 
y demás Instituciones Públicas y coordi
nar las iniciativas públicas y privadas en 
asuntos de viviendas y urbanización, 
cuando así se solicite. 
S.- Preparar planos reguladores para to
dos los conglomerados urbanos de la na
ción que a juicio de la Institución lo 
ameriten, y redactar los reglamentos ne
cesarios para su aplicación, la que se hará 
efectiva a través de las Corporaciones 
Municipales, previa la aprobación de una 
Ley general de planeamiento de ciuda
des. 
6.-Construir viviendas higiénicas, de ti
po individual o colectivo, al alcance de 
familias de escasos 'recursos económicos, 
a base de programas de conjunto y aun 
individuales, que tiendan al ordenamiento 
de zonas de vivienda. 
7.-Eliminar gradualmente de las áreas 
urbanas las construcciones y viviendas in
salubres o peligrosas, mediante planes 
adecuados de reconstrucción o de readap
tación de las mismas, que el Instituto ela
borará dentro de las mejores normas de 
seguridad, tomando en cuenta, desde lue
go, el aspecto social que el problema 
presente. 
8.-Fomentar la construcción, higieniza
ción, reparación y ampliación de vivien
das y estimular la ejecución de obras de 
urbanización y saneamiento urbano por 
parte de personas o entidades privadas o 
públicas, siempre que se ajusten a las 
normas técnicas que dicte el Instituto. 
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9.-Ejecutar dentro de sus programas de 
construcción de viviendas, las obras de 
urbanización y saneamiento urbano y 
construir los centros para los servicios co
munales necesarios. 

QUE HA HECHO EL INVU DURAN
TE 10 Al"rOS 1954-1964 ? 

l.;--Ha construido 8000 viviendas, favo
reciendo a 8.000 familias y a 45 .000 cos
tarricenses. 

2.-Ha erradicado tugurios, construyen
do viviendas decentes para costarricenses 
de bajos ingresos. 

El tugurio constituye una amenaza con
tra la salud moral, la seguridad y la salud 
de la familia y de la colectividad donde 
se ubica. El tugurio es un problema de 
carácter nacional, que necesita del apor
te de los organismos del Estado y de toda 
la comunidad para resolverlo. 

3.-Mediante facilidades crediticias el 1. 
N.V.U. ha ayudado a muchas familias a 
construir sus viviendas. Mediante este 
programa el interesado ahorra el 25'% 
del monto deseado, en plazos optativos 
y pago de cuotas módicas. Luego el IN
VD le facilita, el 75 % del monto del 
contrato y le da un plazo adecuado para 
la cancelación del mismo, también en 
cuotas módicas. 

4.- 0tra labor importante del INVU ha 
sido brindar ayuda oportuna a aquellas 
familias afectadas por desatres naturales. 

S.-El INVU no se ha conformado con 
proveer viviendas, sino que ha ido más 
allá. Se ha proyectado al campo social, 
ayudando a las familias a ayudarse a sí 
mismas en busca del mayor bienestar in
dividual, familiar y comunal. Ha lleva
do a cabo actividades con el fin de pro
mover nuevos hábitos de vida que bene
ficien al país en general. 

6.-Finalmente el INVU ha laborado en 
la planificación del desarrollo urbano: 
a) Seleccionando terrenos aptos para 
usos residenciales, industriales, comercia
les y públicos, 
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b) Haciendo diseños para las áreas ur
banas del país, así como proyectos espe
cíficos particularmente de tipo comunal y 
d) Formulando leyes, ordenanzas y pro
cedimientos para el control del desarrollo 
urbano. 

¿QUE PROYECTA REALIZAR EL I.N. 
V.u. EN LOS PROXIMOS CINCO 
AÑOS? 

l.-Construir 15.000 nuevas viviendas 
urbanas y rurales, beneficiando a más de 
200 comunidades y a más de 80.000 cos
tarricenses. 
2.-Promover el ahorro familiar destina
do a vivienda. 
3.-Incrementar los programas rurales, 
tanto el de conjuntos como el de présta
mos para construcción en lote propio. 
4.-Promover la aprobación de la Ley de 
Planificación urbana que permite el ade
cuado control y planeamiento del desa
rrollo de nuestras ciudades y pueblos. 
5.-Coordinar una política nacional de 
vivienda, de acuerdo . con otras institucio
nes bancarias o financieras del país o del 
extranjero. 
6.-Coordinar con las Municipalidades la 
confección de planos reguladores y orien
tar el desarrollo urbano y' rural. 
7.-Mantener su política de reserva de te
rrenos y facilitar la adquisición de lotes 
a aquellas familias interesadas en ese pro
grama. 
8.-Auspiciar y estimular un movimiento 
de carácter nacional que permita aunar 
esfuerzos para atender el problema de vi
vienda en todo el país. 
9.-Incrementar los programas de erra
dicación de tugurios en aquellas ciudades 
y pueblos más afectados por este proble
ma. 
10.-Propiciar cierto grado deseable de 
concentración de la población rural dis
persa. 
11.-Mantener su política de atender 
preferentemente a las familias de más es
casos recursos, pero manteniendo progra
gramas para la clase media. 
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12.-Estimular el ahorro natural destina
do a vivienda de interés social. 
13.-Mantener la política de estímulo a 
la iniciativa privada y a la industria de la 
construcción y conexas, para coadyuvar al 
desarrollo socio-económico del país. 
14.-Incrementar los programas de adies
tramiento de mano de obra y colaborar en 
disminuir el problema del desempleo. 
15.-Colaborar con otros organismos en 
sus programas de bienestar social. 

DATOS DE INTERES 

Para finalizar este trabajo ofrecemos 
los siguientes interesantes datos: La defi
ciencia nacional es de 85.996 viviendas 
que representan el 37.19% de las vivien
das ocupadas existentes. 

De cada 100 viviendas existentes, 37 
son deficientes. 

En las zonas urbanas hay 25.985 vi
viendas deficientes, que representan el 
30% del total de viviendas urbanas exis
tentes. De cada 100 viviendas urbanas, 
30 son deficientes. 

En zonas rurales hay 60.013 viviendas 
deficientes, que repre~entan el 41.33% 
de las viviendas rurales existentes. 

De cada 100 viviendas rurales existen
tes, 41 son deficientes. 

INstITUTO COSTARRICENSE 
DE ELECTRICIDAD 

¿QUE ES? 

Es un organismo autónomo del Estado 
creado en 1949 con la responsabilidad 
del suministro de energía eléctrica en el 
país y la función de explotar técnica y 
racionalmente las fuentes de energía fí

. sica, en particular los recursos hidráuli-
cos, para impulsar el desarrollo económi
co y social en un territorio de 52.000 
km2, con 1.325.155 habitantes, el 61% 
de los cuales residen en la Zona Central, 
con un área de 9.227 km2 Y consume el 
95% de la producción eléctrica. 
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EL INSTITUTO COSTARRICENSE 
DE ELECTRICIDAD 

Pertenece a todos los costarricenses, y 
está produciendo desde su creación en el 
año 1949 .resultados positivos para la eco
nomía nacional y el bienestar no sólo 
de sus 20.000.00 abonados directos, y 
85 .000 abonados de otras empresas que 
le compran energía al ICE en bloque, si
no para todo el país. Su patrimonio está 
siendo administrado con honradez, senti
do de responsabilidad y eficiencia acorde 
con las mejores técnicas en materia de 
electrificación y administración. Estas 
cualidades han sido reconocidas por or
ganismos y autoridades de renombre e 
influencia mundial, tales como el Banco 
Interamericano de Desarrollo, el Banco 
Mundial, y otras grandes casas que le han 
emprestado a la Institución muchos mi
llones de colones, y no lo hubieran hecho 
si la encontraran poco cuidadosa en el 
manejo de sus recursos financieros, o mal 
administrada, o falta de capacidad téc
nica. 

Cuando se creó el ICE, dándosele co
mo ~esponsabilidad fundamental ante los 
costarricenses la de encauzar el aprove
chamiento de la energía hidroeléctrica 
con el fin de fortalecer la economía na
cional y promover el mayor bienestar 
del pueblo, en Costa Rica había muy poca 
potencia eléctrica instalada, la mayoría 
de la cual estaba concentrada en San Jo
sé y sus alrededores. 

Él ICE entonces inició con una in
mensa tarea por delante: darle luz sufi
ciente a todos los costarricenses. Y en 
19'53, mediante compra del Sistema Saxe, 
comenzó a cumplir su cometido directa
mente. Sus plantas entonces tenían una 
capacidad de 3.74q, kilovatios. Hoy tiene 
el Instituto 85.000 kilovatios instalados 
que es más que lo que producen todas 
las demás empresas eléctricas juntas, in
cluyendo la Compañía Nacional de Fuer
za y Luz. 

Desde entonces se hizo imperativo ir 
fortaleciendo los recursos financieros de 
la institución, adoptando tarifas que cu-
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bran sus costos de operación y permitan • 
formar una reserva de desarrollo para la 
expansión de sus servicios hasta las zonas 
no electrificadas. 

La fórmula más conveniente para desa
rrollar los planes de electrificación es 
mediante el uso del capital local, hasta 
donde las capacidades lo permitan, obte
niéndose así una posición financiera esta
ble. Pero no podemos decir que los re
cursos de capital nacional sean suficien
tes para llenar totalmente las necesidades 
del · Plan de Electrificación de Costa Rica, 
necesidades calculadas en 40 millones de 
colones anuales. 

Se considera que, tanto los órganos ofi
ciales como la opinión pública deben lle
gar a comprender que un plan eléctrico 
de envergadura nacional no es solamente 
la construcción de centrales hidroeléctri
cas y líneas de transmisión, sino que eS 
fundamentalmente un esfuerzo de carác
ter económico para el aprovechamiento 
de los recursos de energía de la nación, 
o de una región, aplicados al progreso 
total. la energía eléctrica es un medio, 
y la finalidad verdadera se encuentra en 
su máxima utilización para el bienestar 
nacional. 

CUANDO FUE CREADO 

Su creación data del 8 de abril de 
1949 por Decreto de ley N~ 449. 

FINALIDADES DE SU CREACION: 

a) Dar solución pronta y eficaz a la es
casez de fuerza eléctrica en la Nación, 
cuando ella exista y procurar que haya en 
todo momento energía disponible para 
satisfacer la demanda normal y para im
pulsar el desarrollo de nuevas industrias, 
el uso de la electricidad en las regiones 
rurales y su mayor consumo doméstico. 
las principales gestiones del Instituto se 
encaminan a llenar este objetivo usando 
para ello todos los medios técnicos lega
les y finacieros y su programa básico de 
trabajo será de construcción de nuevas 
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plantas de energía hidroeléctrica y de re
des de distribución de la misma. Esta 
tarea es llevada a cabo dentro de los lí
mites de las inversiones económicas justi
ficables. 

b) Unificar los esfuerzos separados que 
actualmente se hacen para satisfacer la 
necesidad de energía eléctrica, mediante 
procedimientos técnicos que aseguren el 
mejor rendimiento de los aprovechamien
tos de energía y sus sistemas de distribu
ción. 

c) Promover el desarrollo industrial y 
la mayor producción nacional, haciendo 
posible el uso preferencial de la energía 
eléctrica como fuente de fuerza motriz y 
de calefacción y ayudando por medio del 
asesoramiento y de la investigación tecno
lógica al mejor conocimiento y explota
ción de las fuentes de riqueza del país. 

d) Procurar la utilización racional de 
los recursos naturales y terminar con la 
explotación destructiva y desperdiciada de 
los mismos. 

En especial tratar de promover el uso 
doméstico de la electricidad para calefac
ción en sustitución de los combustibles 
obtenidos de los bosques nacionales y de 
combustibles importados, e impulsar el 
uso de la madera como materia prima 
industrial. 

e) Conservar y defender los recursos hi
dráulicos del país, protegiendo las cuen
cas, las fuentes y los cauces de los ríos 
y corrientes de agua, tarea en que debe 
ayudar el Servicio Nacional de Electrici
dad y los Ministerios de Agricultura y 
Obras Públicas, por medio de un progra
ma de cooperación mutua. 

f) Ayudar a la habilitación de tierras 
para la agricultura por medio del riego 
y la regulación de los ríos, cuando esto 
sea económicamente factible al desarrollar 
en forma integral los sitios que se usen 
para producir energía eléctrica. 
g) Hacer de sus procedimientos técni
cos, administrativos y financieros, mode_ 
los de eficiencia que no sólo garanticen 
el buen funcionamiento del Instituto, si-
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no que puedan servir de norma a otras 
actividades rostarricenses. 
h) Procurar el establecimiento, mej 0-

ramiento, extensión y operación de los 
servicios de comunicaciones telefónicas, 
telegráficas, radiográficas y radiotelefó
nicas, para lo cual tiene de pleno derecho 
la concesión correspondiente por tiempo 
indefinido. 

COMO ESTA ORGANIZADO Y AD
MINISTRADO EL LCE. 

la Administración superior del Insti
tuto corresponderá a un Consejo Direc
tivo integrado por siete miembros propie
tarios de nombramiento del Poder Eje. 
cutivo, cuatro de los cuales forman el 
quorum necesario para las sesiones. Por 
lo menos tres Directore;s deben ser inge
nieros, uno licenciado en leyes, otro en
tendido en Ciencias Económicas y las 
otras dos personas de reconocida capaci
dad y diligencia en finanzas, industria o 
agricultura. Todos deben ser personas 
caracterizadas por su honorabilidad, su 
convicción democrática y su fe en que los 
ideales expresados en el Instituto son rea
lizables y de positivo beneficio para Cos
ta Rica. Deben ser costarricenses de pre
ferencia, o extranjeros profundamente 
vinculados al país, ron diez años de 
residencia en él por lo menos, y que no 
estén ligados por empleo o por posesión 
legal a empresas o actividades que por su 
naturaleza resulten antagónicas a los pro
pósitos del Instituto o sean competidores 
de éste. 

Además de los citados miembros, se
gún Ley N9 3065 de 20 de noviembre 
de 1962, en la Directiva de las Institu
ciones Autónomas el Poder Ejecutivo 
nombra un miembro ex-oficio, función 
que desempeña un Ministro. 

Los integrantes del Consejo Directivo 
desempeñan su cometido con entera inde
pendencia del Poder Ejecutivo, y serán 
únicos responsables de su gestión ante 
la ley. Serán inamovibles durante el pe
ríodo de su cargo, salvo el caso de decla-
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rarse contra ellos alguna responsabilidad 
legal. Los miembros del Consejo duran 
en funciones ocho años, y son nombrados 
por partes cada dos años, debiendo hacee 
se sus nombramientos un año y tres años 
después de la toma de posesión de cada 
Poder Ejecutivo, las partes a que se hace 
mención aquí serán cuatro: tres, com
puestas de dos miembros cada una y una 
de un miembro. Al expirar su período, 
cualquier Director podrá ser nombrado 
nuevamente como tal. Dejará de ser 
miembro del Consejo, si la ausencia fue
re mayor de un año, o bien el que fal
tare a seis sesiones ordinarias consecu
tivas sin autorización previa. En estos 
casos, el Consejo procede a informar al 
Poder Ejecutivo para que designe a otra 
persona por el resto del período respec
tivo. El Consejo elige de su seno, por 
mayoría de votos, un Presidente y Vice
presidente que funge por un año, pudien
do reelegirlos por períodos iguales. El 
Vicepresidente actúa como presidente en 
la ausencia de éste. 

El Consejo Directivo, designa, con el 
voto favorable de cinco miembros por lo 
menos, un Gerente, un Sub-gerente, un 
Tesorero y un Auditor, que fungirán por 
un período de cuatro años y podrán ser 
reelectos por períodos iguales. 

PATRIMONIO Y UTILIDADES 

El capital del LCE., está constituido 
así: 
a) Por el producto de las rentas nacio
nale~ que la ley destine y otorgue al Ins
titutO. 
bj Por los derechos que el Estado ad
quirió de la Municipalidad de San José, 
eil el contrato del Tranvía. 
c) Por cualquier otro bien del Estado 
que se ceda al Instituto. 
d) Por los recursos hidráulicos de la 
Nación que hayan· sido o que sean decla
r,aclos Reservas Nacionales y por las uti
lidades acumuladas por cualquiera de es
tos conceptos. 

la política financiera del Instituto es 
la de capitalizar las utilidades netas que 
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obtenga de la venta de energía eléctrica 
y de cualquier otra fuente que las tuvie- • 
re, en la financiación y ejecución de los 
planes nacionales de electrificación e im
pulso de la industria a base de la energía 
eléctrica. El Gobierno no deriva ningu
na parte de esas utilidades, pues el Insti
tuto no debe ser considerado como una 
fuente productora de ingresos para el Fis
co, sino que debe usar todos los medios 
a su disposición para incrementar la pro
ducción de energía eléctrica como indus
tria básica de la Nación. 

la fijación de las tarifas de venta de 
energía eléctrica· y todas las otras funcio
nes que como empresa de servicio público 
lleve a cabo el Instituto, están reguladas 
por el Servicio Nacional de Electricidad, 
de acuerdo con su ley orgánica. 

DA TOS DE INTERES 

1.- Costa Rica tiene, per cápita, el con
sumo de energía eléctrica más alto de 
Centro América. (101 valtios) de capa
cidad instalada, y 343 kwh de producción 
anual, por habitante, en 1960. 
2.-Para efecto de suministro de energía 
eléctrica se establecen dos áreas: la Zona 
Central y el resto del país. la Zona Cen
tral comprende 45 cantones de los 69 en 
que se divide el territorio nacional. 
3.-las ciudades principales están situa
das en la Zona Central, en ella vive un 
61 % de la población, con una densidad 
de 84 habitantes por km2. En la citada 
zona está la mayo; producción industrial, 
constituyendo el 93 % de la producción 
industrial nacional. 
4.-EI 95% de la energía eléctrica es 
consumida en la Zona Central. 

BIBLIOGRAFIA: 

leyes Orgánicas del Instituto Nacional 
de Vivienda y Urbanismo y del Instituto 
Costarricense de Electricidad. 

Memorias e informes: 

leyes y Reglamentos Usuales. lie. Má
ximo Quesada Picado y Fernando Agui
lar Agüero. 
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¡YO LOS AYUDO! 

MAXIMILIANO SALAS MARCHAN 

C REO HABER TENIDO la suerte de ob
servar, desde el primer momento, un as
pecto esencial de la vida norteamericana; 
y es para mí una satisfacción haberlo re
conocido dentro de los muros de una 
escuela. 

NUEVA ACTITUD EN EL PROFESO
RADO HACIA LOS ALUMNOS 

Cuando me presenté al director de la 
Escuela Intermedia de este lugar y le dí 
a conocer mi comisión, me llevó en el 
acto a presenciar una clase de Castellano, 
como un saludo a mi idioma y a mi na
cionalidad. La clase fue excelente; y no 
pude menos . de felicitar a la profesora, 
Miss Katherine Stilwell, por el progreso 
de sus alumnos. Ella me contestó senci
llamente : "Yo los ayudo todo lo que 
puedo" . 
. Esta frase me impresionó como una re
velación. Ella no dijo : "Yo les enseño, 
les exijo, cumplo el programa, adopto 
un buen texto . .. " Sin perjuicio de ha
cer esto mismo, ella modifica su actitud 
de maestra, contemplando, de preferen
cia a cualquier otra cosa el interés y el 
bienestar de sus alumnos. "Yo los ayu
do" significa : "Yo los amo y procuro 
comprenderlos" . Y aquí está la esencia 
de lá acción educadora. ¿Cómo podremos 
hacer una educación eficiente si no com-

14 

prendemos la naturaleza de nuestros dis
cípulos? ¿ Y cómo podremos compren
derla si no los amamos? Pienso que, en 
el orden moral, sólo entendemos 10 que 
amamos. Necesitamos esta corriente de 
simpatía del profesor a los alumnos para 
penetrar en sus intimidades psicológicas, 
y, animando a cada uno a que rinda el 
máximo esfuerzo, no tener la pretensión 
vana y absurda de que todos lleguen, en 
igual tiempo, a una misma cumbre; pa
ra moderar al que vibra y siente con ex
cesiva intensidad, y llamar al indolen
te y apático a una vida más cálida y ex
pansiva; para recordar que no es el único 
objeto de su existencia aprender nuestras 
lecciones y tareas. Debemos mirarlos, por 
consiguiente, no a través de la idea uni
lateral de que no son más que alumnos 
de Castellano, alumnos de Inglés, ... si
no seres de vida amplia como la nuestra, 
sometidos a todas las influencias exter
nas que nos rodean, y las más veces, por 
no decir siempre, víctimas de ellas en 
nuestra retardada civilización. 

"Yo los ayudo" significa, también, un 
cambio mental en la posición del maes
tro. El ya no se encarama en su cátedra, 
mirando compasivamente la ignorancia 
de su auditorio, al que podría aplastar 
con el peso de su sabiduría, si se dignase 
dejarla caer en copioso chaparrón. No, 
es un amigo, un cooperador, que está en 
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medio de sus nmos, trabajando con ell'Os 
al mismo tiempo que los guía. El sabe 
que lo principal en la clase no. está en él 
ni en su ciencia, sino fuera de él, en sus 
discípulos, en esa materia prima de hom
bres cabales, pronta a modelarse por sí 
misma al impuls'O de ligerús toques exte
riores. El profesor pierde su antigua su
ficiencia, pero adquiere la certidumbre de 
que, con su modestia, gana en eficacia. 

He visitado otras clases y he visto en 
acción el "Yo los ayudo". ¿Qué diré del 
kindergarten sino que es un encanto? Las 
profesoras van entre pequeñuelos sonrien
do y suavemente; sus palabras, sus pasos, 
sus movimientos están calculados para no 
producir mucha excitación; tratan el siste
ma nervioso de los nenes con el mismo 
cuidado que un frágil objeto de cristal. 
En años superiores, he asistido a clase de 
Matemáticas; hubo algunos niños que se 
equivocaron repetidas veces: la profesora 
conservó siempre su calma y manifestó 
su agrado cuando los vio entrar por el 
buen camino. Si los está ayudando, ¿por 
qué ha de irritarse ante deficiencias na
turales? Para ayudar, para hacer obra 
constructiva, ella debe dar a los que 
más lo necesitan, los que tropiezan, pala
bras de aliento que estimulen, y no duras 
palabras de enojo que depriman. Análo
ga actitud amistosa de la profe,ora hacia 
los alumnos, 'Observé en las clases de 
Ciencias Naturales. 

En lo poco que alcancé a ver antes 
que se clausuraran las escuelas, no hallé 
novedades pedagógicas que valga la pena 
de mencionar ahora; las prácticas meto
dológicas fueron más o menos como en 
otras partes; pero llama inmediatamente 
la atención, el efecto, el espíritu con que 
trabajan las profesoras. En una escuela 
nocturna pude presenciar un caso de este 
bondadoso interés de la profesora, que 
me conmovió mucho. Era una clase de 
Inglés frecuentacja por representantes de 
muchas nacionalidades: italianos, negroo, 
griegos, mexicanos, ... un curioso c"n
junto cosmopolita y abigarrado. La pro
fesora me presentó a cada uno de sus 
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alumnos, y de cada uno dijo algo agra
dable, y especialmente, tuvo expresiones 
cariñosas para una pobre señora de Sur 
América, empeñada en aprender Inglés 
cuando ya es demasiado tarde para ella. 
"¿Por qué estudia inglés, señora?" le 
pregunté. Y me contestó con tristeza: 
"Porque mis hijos han aprendido a ha
blar Inglés, y ahora no les entiendo lo 
que dicen y soy como una extrañ~ en la 
casa". Más, lúgubremente agregó: "Pe
ro hace dos años que estudio, y no apren_ 
do nada". Entre tanto, la profesora, Miss 
Rice, de pie, inclinada hacia ella, la 
abrazaba y le cogía las manos y la conso
laba con estas dulces palabras: "Sí, apren
de; sí aprende. No avanza rápidamente 
pero avanza". Y volviéndose a rrú: "Ud. 
va a ver cómo lee". Con maestras que 
iluminen así de piedad y amor su misión, 
¿no es la escuela el lugar más delicioso 
del mundo? 

El "Yo los ayudo" ha pasado de los 
profesores a los alumnos . Ha s'Onado la 
bora de recreo en la escuela elemental. 
Los niños deben bajar del segundo piso 
al patio. Lo hacen en formación: uno 
grande al centro de dos pequeños to
mados de la. mano. Alg'O se pierde en 
espontaneidad y alegre desorden; pero 
qué interesante es ver a un niño que se 
sabe consciente. de su fuerza, capaz de 
prestar amparo, darse por entero a otros, 
diciéndole al compañero de su derecha: 
"Esta mano es para ti; y al de su izquier
da: Esta otra es para ti", reservándose pa
ra él el cuidado de llevarlos con seguri
dad y firmeza. Así, debe aprender que 
éste es un deber en la escuela y fuera 
de la escuela; mientras los más pequeños, 
esperando que les llegue el turno de pres
tar el mismo servicio, saben que no es
tán solos, que hay alguien listo para 
ayudarlos . . 

Ahora ha terminado el recreo. Ahí 
está un muchachito que anda con mule
tas. ¿Cómo subirá al segundo pis'O, en 
que funcionan sus clases? De un modo 
muy sencillo. Se acercan dos celegiales, 
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forman una silla de manos, el cajita se 
sienta en ella, rodeando con sus brazos 
el cuello de sus amigos, y ¡arriba! Esta 
escena se me presenta como un símbolo : 

hay que ascender la vida asociado a otros 
y llevar una carga, hay que subir con co
razón ligero y amar el peso que gravita 
sobre nuestros hombros. 
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ESTIMADO COMPAÑERO: 

Esta Revista es producida y financiada totalmente por la Asocia
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ARQUITECTURA PARA 
LA EDUCAC:ION 

JAMES D . MacCONNELL 

y 

HAROLD FULK 
Reprod ucido con permiso del: 

T be American Behavioral Scimtist 

Los arquitec tos diseñadores de escuelas nor· 
teamericanas ahora orientan sus esfuerzos ha· 
cia el desarrollo de edificios escolares f1exi· 
bIes que habrán de continuar sierido útiles a 
medida que cambian los programas educati· 
vos y los métodos de enseñanza. 

EN LOS ESTADOS UNIDOS, actualmen
te, la preparación escolar oficial se ha 
hech~ más intensa, se ha ampliado la 
en,senanza de idiomas, se ensayan nuevos 
~etodos de instrucción de las matemá
tIcas y el contenido y estructura de las 
diversas disciplinas son examinados en 
busca de nuevas formas de enseñarlas. 
En suma, el contenido de los progra
mas _ de educación y el proceso de su 
ensenanza y aprendizaje se encuentran en 
~a vo~ágil:~ de un impulso vigoroso de 
lnVestlgaclOn y revaluación. 

Las estructuras que cobijan los prowamas educativos están cambiando y de
Ja~do de ser l~s edificios semejantes a 
cajones, compuestos de una serie de rec
tángulos superpuestos, unos al lado de 
los otros. El aspecto de los exteriores 
de los más modernos edificios escolares 
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son la belleza arquitectónica que no se 
parecen en nada a un cajón. Sus espa
cios interiores comportan generalmente 
gran diversidad de formas y tamaños. 
Naturalmente, este cambio tiene por ob
jeto desarrollar edificios escolares que 
habrán de facilitar la enseñanza. 

Los diseñad'ores y proyectistas ahora 
orientan sus esfuerzos hacia el desarrollo 
de comodidades que habrán de contribuir 
a la mayor facilidad en la enseñanza y 
a mantenerse útiles conforme cambien 1m 
métodos de la enseñanza y el contenido 
de los programas de estudios. Las es
cuelas que está proyectando el Labora
torio de Planificación Escolar de la Uni
versidad de Stanford están basadas en 
cuatro principios : las facilidades escola. 
res deben ser flexibles; deben contar con 
espacios de tamaños diferentes; deben 
contemplar el uso futuro de equipo elec
trónico; y los espacios de tipo perma
nente, tales como los auditoriums, deben 
ser construidos para usos múltiples. 

o 1962 bv Metron, lne. 
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La esencia de los programas educa
tivos está en transición. Los cambios 
en los métodos de enseñanza requieren 
de algo distinto de los salones de clase 
que conocemos. Además, nos damos 
cuenta que los experimentos actuales en 
materia de enseñanza habrán de producir 
nuevos cambios. Luego, el diseñador que 
desee alcanzar la eficiencia máxima de
be ser flexíble en su concepción. Debe 
tener presente que las instalaciones de
ben ser adaptables a las circunstancias. 

Uno de los primeros ensayos en mate
ria de flexibilidad se llevó a cabo en el 
Hillsdale High School (secundaria) de 
San Mateo, California. Esta escuela se 
proyectó de tal manera que casi todas 
sus paredes interiores pudieran ser colo
cadas en lugares diferentes para dar por 
resultado espacios de diversos tamaños. 

El Belaire Elementary School de San 
Angelo , Texas, es una escuela circular 
con ocho salones de clase, separados por 
divisiones retráctiles. El tamaño de los 
salones puede ser cambiado a voluntad, 
de acuerdo con la necesidad de enseñar 
a un número mayor de estudiantes o de 
utilizar elementos de enseñanza que re
quieran de espacios más amplios. 

La ciudad de Andrews, Texas, cuen
ta con una nueva escuela secundaria que 
utiliza divisiones hechas de paneles de 
madera, sin puertas de ninguna clase. 
Literalmente, pueden crearse nuevos es
pacios de la noche a la mañana. El 
programa de estudios de la escuela de 
Andrews no depende de la forma de su 
edificio. Conforme se producen las inno
vaciones y conforme se comprende mejor 
la estructura de las diversas disciplinas 
o encontramos mejores métodos de en
señanza, las instalaciones flexibles que 
se proyectan ahora seguirán siendo por 
lo menos tan útiles como lo son ahora. 
Pueden ser adaptadas a las necesidades 
de los tiempos y como tal podrán retener 
su eficiencia. 

El segundo principio tiene que ver con 
la dimensión de los espacios. Mirando al 
futuro, observamos la necesidad de edi-
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ficios escolares con salones de clase ade
cuados para grupos numerosos, para pe
queños grupos o para el estudio indi
vidual. Sólo hay muy pocas ocasiones 
en que el tamaño del salón debe ser 
adecuado para el grupo tradicional de 
20 estudiantes. El consenso actual es que 
gran parte de nuestra enseñanza puede 
impartirse a grupos de 100 o 150 alum
nos. El problema consiste, simplemen
te, en arreglar los asientos y los útiles 
de enseñanza de la manera más venta
josa posible. 

El Wayland High School de Way
land, Massachusetts, posee dos zonas de 
enseñanza para grupos numerosos dis
puestas en forma de "U". Tiene cuatro 
hileras de asientos provistos de tableros 
para escribir. El espacio destinado al 
profesor está ubicado en el lado abierto 
de la "U" y cuenta con mesas de de
mostración, pantallas de proyección, pi
zarras y conexiones eléctricas adecuadas. 
Otras escuelas están desarrollando pro
gramas de enseñanza que habrán de re
querir este tipo de instalaciones. 

Los salones para grupos numerosos 
no estimulan el debate. Como es más 
probable que un libre intercambio de 

. ideas ocurra dentro de grupos pequeños, 
las escuelas proyectan pequeños espacios 
donde entre 5 y 15 estudiantes puedan 
reunirse para conversaciones informales 
o para realizar trabajos en grupos. Las 
sillas y mesas son movibles fácilmente y 
el espacio para el trabajo inmediatamen
te disponible. Las instalaciones se arre
glan en forma de estimular el trabajo 
de relación; de ayudar a los estudiantes 
a discutir, explorar, inventar y hacer la
bor de imaginación en pequeños grupos. 

El tercer tipo de espacio que se ha 
hecho popular es el que corresponde a 
las áreas individuales de trabajo o cabi
nas de estudio. Se trata de un lugar don
de el estudiante puede guardar sus libros 
y materiales y donde la ubicación de los 
pupitres, separados por paneles, le pro
porCIona a los estudiantes cierto grado de 
aislamiento. Nuestra visión del futuro 
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muestra cada cabina equipada con un 
sistema de comunicaciones, en ambas di
recciones, para mantener contacto fácil 
con los profesores y con centros de in
formación escolares_ Algunos diseñado
res prevén, incluso, un sistema de diales 
que permita a los estudiantes marcar el 
disco respectivo en busca de informacio
nes que le serían transmitidas hasta su 
cabina, desde los centros de información, 
mediante dispositivos de ayuda audio
visual. 

El tercer principio en el diseño de 
instalaciones escolares se basa en la ne
cesidad de prepararnos para un uso más 
difundido de dispositivos de enseñanza 
electrónica. Algunos salones serán apro
piados para el uso de proyectores cine
matográficos, proyectores de vistas fijas, 
máquinas de enseñanza, bióscopos y 
otros elementos similares. Otros salones 
estarán adaptados concretamente para el 
uso de la televisión o máquinas de en
señanza. la cuestión es que los diseña
dores de escuelas deben considerar una 
serie de "herramientas" electrónicas y 
los espacios adecuados para verlos o 
usarlos. 

El último principio tiene que ver con 
el mejor uso de las instalaciones llama
das permanentes, como los auditoriums. 
Resulta muy caro y dispendioso, en ma
teria de espacio, tener un auditorium que 
solamente puede ser usado para la con
centración de grandes grupos. En Boul
der City, Nevada, se ha construido un 
auditorium en una escuela secundaria 
que proporciona tres salones de confe-
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renClas o discusiones, a la vez, con solo 
colocar divisiones a través del audito
rium que tiene capacidad para 600 asien
tos. Se ha calculado que este tipo de 
auditorium divisible reduciría en una es
cuela grande en algo así como cinco 
salones de clase el espacio académico 
que, de otro modo, sería necesario. Esta 
instalacién, al ser dividida apropiada
mente, resulta parte integrante del pro
grama de la escuela, pues puede usarse 
sobre bases horarias, como ocurre en los 
otros salones. 

En resumen, el diseñador escolar 
proyecta el edificio para que se adapte a 
los programas educativos que conocemos, 
pero debe mantener un ojo alerta hacia 
el futuro, pues la educación está en un 
estado de transición. El diseñador de
be, pues, mantenerse constantemente 
consciente de la necesidad de que sus edi
ficios se adapten a los promisorios cam
bios del futuro. 

Este artículo apareció en la edición de 
noviembre de 1962 del THE AMERI
CAN BEHAVIORAL SCIENTIST, una 
1'evista publicada mensualmente entre se
tiembre y junio, en Princeton, Nueva 
Jersey y contiene artículos de investiga
ción de las diversas disciplinas, creativi
dad e invenciones sociales, así como co
mentarios acerca de las relaciones entre 
los sociólogos, la comunidad y el gobier
no. Los atitores SOI1 especialistas en el 
diseño de instalaciones escolares y traba
jan en la Universidad Standard de Cali
lomia. 

Es mejor que aprender mucho, el aprender cosas buenas. 

HERNANDEZ 
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TRABAJOS FORZADOS 
MERCEDES BALLESTEROS 

D A RISA imaginar que los siete sabios 
de Grecia para ser tenidos como tales, no 
necesitaron abarcar tantos conocimientos 
como un estudiante de reválida de cuarro. 
A la asignatura Historia le faltaban vein
ticinco siglos; a la Geografía, un conti
nente entero (en realidad, con un poco 
de Peloponeso se las arreglaban); no te
nían que aprender francés, ni inglés, ¡ni 
siquiera griego!; y, en cuanto a la Filo
sofía, se la hacían ellos mismos a su aire. 

Pe;o la mayor ventaja a favor de los 
siete sabios de marras y en disfavor del 
pobre aspirante a bachiller, es que aqué
llos podían profundizar en sus conoci
mientos, meditar y solazarse en ellos; en 
cambio, el chico de hoy tiene que ir 
echándose la sabiduría en la cabeza como 
en un saco, y todo se le revuelve y amon
tona. A fuerza de instruirse, de atibo
rrarse de ciencia, se encuentra con que 
unas materias van desplazando a otras, y 
allí donde quiere meter gramática latina 
ha de sacar previamente un poco de His
toria para hacerle sitio o apretar tanto la 
Física que ande dándose de codazos con 
la Filosofía. No le queda la menor ren
dija . de respiro para comprender lo que 
aprende, ni para paladear o saborear unos 
conocimientos adquiridos tan a la brava. 
En resumen: que en lugar de proporcio
nársele el alimento espiritual que le vi 
vifique, se le empacha hasta la náusea. 
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Algo así .se hace en el Perigord con las 
ocas para enfermadas del hígado. Se 
les da de comer con un embudo y el re
sultado de su dolencia hepática es el sa
broso foie-gras. Pero el foie-gras resul
tante de una cultura hasta el hartazgo de 
sabroso no tiene nada. El joven-oca so
metido a ese plan de indigestión forzosa 
no puede paladear los manjares que se le 
suministran tan masivamente, sino que 
los retiene a duras penas para vomitados 
en el examen y quedarse a sus anchas. 

Se dice que a los oficiales de pastele
ría, cuando entran en un establecimiento 
del ramo, el patrón les autoriza para que 
coman cuantos pasteles quieran y, con tal 
astucia, se asegura de no tener depen
dientes golosos que anden metiendo el 
dedo en tartas y merengues. Toma el 
incauto aprendiz tal aversión a todo lo 
dulce, que ya no vuelve a probar una ros-
quilla en su vida. . 

Algo así se consigue con la enseñanza 
al uso. No es fáci l que un chico coja un 
libro por su cuenta cuando se le ha hecho 
aborrecer los libros. 

En otros tiempos, sin remontarnos a 
los dichosos sabios de Grecia, sino a una 
generación más cercana -pongamos al 
bachillerato que estudiaron los insignes 
varones de la generación del 98, que no 
eran mancos (a excepción de uno)~, 
vemos que se les exigía mucho men~s 
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estudio, holg~ra que les permitía, en cam
bio, recrearse en tal o cual asignatura de 
su predilección. Los hubo que se aguan
taron a duras penas las Matemáticas a 
cambio de solaz que les proporcionaba la 
Literatura o la Historia; otros que abo
rrecían el Latín, pero se regodeaban con 
la Física y la Química. Había . un como 
sitio para aparcar los conocimientos que 
permitía la "escogenda". La frase deci 
monónica, tan benigna y cursilona, de 
"instruir deleitando" ha sido sustituida 
por la de instruir reventando. 

Para poderle exigir honestamente a un 
sujeto -aunque el sujeto tenga diez 
años- que cumpla con su deber, hay que 
ordenarle un deber al alcance de sus fuer
zas. No esos "deberes" que a veces no 
abarcan ni las fuerzas unidas de toda una 
familia. Hogares hemos visto en los que 
mientras el chico traduce a Horacio, el 
padre ha de hacer problemas de álge
bra, y todavía la madre ha de echar una 

mano copiando en limpio los apuntes. Y 
todo para conseguir a duras penas un cin
co entre todos. 

Se le exige tanto a un chico para ser 
el día de mañana un hombre de prove
cho, que a más de uno acaba por impor
tarle un pepino el día de mañana a cam
bio de un día de hoy tan achuchado, y 
tiran por la calle de enmedio, esa calle 
por donde transitan los desenfrenados, 
los coléricos, los que no se dejan cazar en 
el programa de las ocas del Perigord. 
Abandonan el espinoso camino de los 
"deberes" y cogen por el atajo de "los 
derechos". Y ya se sabe que cuando 
alguien, joven o adulto, habla de su de
recho, se refiere a su derecho a hacer el 
salvaje. 

, 
Tomado de Plana, Servicio Informativo de la 
Oficina de Educación Iberoamericana, Madrid, 
España, NQ 90, año 1964 . 

. "Puede considerarse a Juan Luis Vives como un pedagogo 
con doble títu lo : de un lado, porq ue su vida profesional estuvo 
consagrada por entero a la p ráctica; tras in iciarse co mo precep
tor de Guillermo de Croy, p rosigu ió en las a ulas de las universi~ 

dades de Lovaina y de O xfo rd, sin refe rirnos a la pa rte que tuvo 
en la educación de María Tudor. De otro lado, po rque ejerció 
la pedagogía como teó rico. 

"Puede afirmarse que Vives es el p rimer peda gogo siste
mático de los tiempos modernos. No quiero decir con esto que 
Vives sea el primer pedagogo que aparece para renova r el am
biente peda góg ico de la Eda d Med ia ; un sig lo an tes Vittorino da 
Feltre tuvo una escuela en la que, ricos y pob res, en una a tmós
fera virgilia na, ap rendían las letras y buenas costumb res; pero · 
Vives, que censagró su vida a los meneste res educativos, fue e l 
primero en escribir un trata do completo acerca de la enseñanza" . 

VICTOR GARCIA HOZ. [JUAN LUIS VIVES, PEDAGOGO DE OCCIDENTE1 ~ 
(En Los Grand~s Pedagogos. Fondo de Cultura Económica . México. 1959~ 
Pág. 39-40). . 
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EL IDEARIO PEDAGOGICO DE 
JOAQUIN GARCIA MONGE 

LUIS FERRERO ACOST A 
(Madera de Francisco Amighetti) 

El presente trabajo constituye el tercer ca
pitulo de la interesantJsimi;l obra LA 
CLARA VOZ DE ¡OAQUIN GARCIA 
MONGE qlle debemos a la pluma del ex
celente escritor y acusioJo investigador 
don Luis Perrero Arosta. Dejamos cons
tancia de nuestra gratitud al autor por ha
bernos permitido reproducirlo aquí. Apro
vechamos esta breve nota para recomen-
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dar a todos nllestros lectores este v.1lioso 
libro} Cft)'a lectura es casi imperativa para 
todo educador por deber y gratitud pro
fesional. 

Hay que educar al pueblo, 
a todo el pueblo. 
Mauro Fernández. 
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GARCIA MONGE animó su labor do
cente, tanto en el aula como fuera de 
ella, por el eros pedagógico. Sustentó 
su norma educadora en profundos y 
sólidos conocimientos. Cuando él estu
dia en el Instituto Pedagógico de Chile, 
conoce las ideas e ideales de Johan Frie
drich Herbart, Spencer, Pestalozzi entre 
los grandes pedagogos orientadores. Allí 
se empapa de la pedagogía herbatiana y 
de la inglesa cuyo líder proclama y da 
base filosófica y científica al concepto 
de educación integral. 

A su regreso a Costa Rica, García 
Monge señala a nuestros educadores la 
necesidad de ahondar en el conocimiento 
objetivo del lado ·síquico del educando y, 
con Spencer, destaca la necesidad física y 
estética como aspectos imprescindibles en 
el desarrollo armónico del individuo, su
jeto de educación. 
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Hombre de curiosidad y de actitud' vi
gilante, Joaquín García Monge vuelve la 
mirada a la pedagogía norteamericana y 
a sus grandes educadores teóricos y prác
ticos: Horacio Mann, Stanley Hall, W. 
James. 

Más tarde será en nuestro medio el 
principal divulgador de la ideología de 
John Dewey. 

En busca de "lo americano para Amé
rica", inspira sus ideas e ideales pedagó
gicos en los "grandes" americanos: desde 
Bolívar y su maestro don Simón Rodrí
guez, pasando por don José del Oro y 
Sarmiento y Hostos, hasta José Martí, 
Varona, Ma'sferrer, Gabriela Mistral, Fry
da Schultz, Jesua1do, Amanda Labarca ... 
Pero esta ferviente adhesión a lo "ameri_ 
cano" no opaca sus otras devociones, co
mo las de León To1stoi y Tagore, J. 
Ruskin, Franciscco Giner de los Ríos, 
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Manuel B. Cossío, Goethe ... Y, "hom
bre al día" está atento también a los prin
cipales avances de la pedagogía moder
na: pero ... la investiga en los grandes 
pensadores más que en los técnicos "pura_ 
mente pedagogos". De ahí, por ejemplo, 
su pasión por Martí maestro sobre todo 
como creador de literatura para niños; su 
interés y divulgación por las ciencias del 
espíritu de W. Dilthey, en relación con 
la pedagogía; por Carlyle, con su culto al 
héroe. Santa Teresa con su manera sen
cilla de enseñar, j tan espontánea! ¡tan 
natural!, le infundió lo que él llamaba 
"pedagogía teresiana" . En los libros sa
pienciales del Oriente recoge inúmeras in
quietudes que asimila a su ideario peda
gógico. Entre el santoral cristiano, tam
bién halla algunas inspiraciones. 

Por ejemplo, siempre buscó el equili
brio entre la Ciencia (Santo Tomás) y la 
Amancia (San Francisco de Asís), en la 
Patrística con especialidad en San Basilio, 
descubre acentuado y lo hace propio, el 
sentido social, de comunidad, e insiste en 
la caridad y el auxilio mutuos . 

En síntesis, García Monge plasmó su 
testimonio perdurable para su tarea de 
educador, en lo clásico universal, en lo 
americano y en lo contemporáneo, y re
lacionó el sujeto y la universalidad. 

En Repertorio Americano mantuvo una 
columna, "¿Qué hora es?", dedicada a 
dar a conocer lo más importante del avan
ce educacional de las dos postguerras en 
lecturas para maestros, nuevos hechos, 
ideas nuevas, sugestiones, incitaciones, 
perspectivas, rumbos, noticias, revisiones, 
antipedagogía. La mantuvo, porque una 
vez lo dijo: "Hay que ilustrar mucho a 
los maestros con la prensa, los cursos 
breves, las conferen'cias". 

"En todas las materias hay que renovar 
sus conocimiéntos y en ciertas actividades 
darles la preparación indispensable" . (1) 

(1) GARCIA MONGE, JOAQUIN. "Pre· 
sentación" . En : " Costa Rica, Secretaría de 
Instrucción Pública. M emoria .... 1920. San 
José, Costa Rica, Imprenta Nacional, 1920, 
[i .e. 1924]". . 
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Los que tuvieron el privilegio de ser 
sus alumnos, tanto en el Liceo de Costa 
Rica, como en el Colegio Superior de Se
ñoritas o en la Escuela Normal de Costa 
Rica, han atestiguado, que él llevó a cabo 
su labor educadora sin festinación, con 
honestidad, sin vanagloriarse y que, como 
en una carta le aconsejaba a Luis Dobles 
Segreda, así 10 hizo él al fomentar la ale
gría de la libertad, el amor al estudio, a 
la belleza, al bien, al diálogo, a la amis
tad. (2) Eso lo logró porque no fue un 
simple instructor, ya que la acumulación 
de conocimientos no constituía toda su 

(2) De los múltiples ejemplos que podría· 
mos traer a colación, para confirmar nuestro 
aserto, hemos escogido el de Luis Dobles Se· 
greda : "Tuve yo la dicha de ser su discípulo 
cuando él recién regresaba de Chile y yo em· 
pezaba a subir los escalones del Liceo de Coso 
ta Rica. El sembró en mi conciencia ense· 
ñanzas de belleza y de buen pensar que me 
dejaron este gusto por las letras" . "Pero si 
todo eIlo fuese poco, diré que su cátedra si· 
guió y ha seguido siempre directrices para 
producirse: una tolerancia absoluta y sabia, 
que nos permitió expresar nuestras formas de 
pensamiento y desarrollar nuestras facultades, 
construyendo nuestra propia personalidad so· 
bre el propio andamio." 
Instruir es construir adentro con elementos de 
afuera. Educar es desarrollar los poderes in
ternos para que se manifiesten en el mundo 
externo. ' 
"El comprendió bien esta diferencia sustanti
va y no se limitó a ser instructor, fue SIem-
pre un gran educador. . . . 
"Nos enseñó también el sentJdo relIgIOSO de 
la libertad, como el único culto digno de toda 
consagración y al cual hemos dedIcado todas 
las fuerzas de nuestra vida; sin habernos si· 
tuado nunca en oposición a ella. 
"Y, para crearnos conciencia de ella, nos adoc
trinó en el culto a los grandes varones de 
nuestra América, poniéndonos en plática di
recta con Bolívar, con Sarmiento, con Martí. 
"Con él aprendimos a levantar nuestro pensa
miento, en admiración fervorosa y en culto 
apasionado, a los claros varones que constru
yeron esta América libre y tolerante, que se 
mantiene vertebral y vigilante, a pesar de la 
intolerancia de los liberticidas". 
(En : DOBLES SEGREDA, LUIS. La obra de 
Joaquín García Monge. San José, Costa Rica, 
Borrasé, 1944, pp 9-10) . 
(A la cabeza del t. : "Fisonomía de un~ 
Cultura") . 
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norma pedagógica, sino una parte, la me
noS importante: había que formar el todo 
activa y dinámicamente. Para conseguir
lo puso también e! ideal y se convirtió 
en mentor que guía y también amonesta. 

A su vieja casona de adobes -lugar 
modestísimo- acudimos estudiantes, 
maestros,. desterrados políticos, escritores, 
artistas, poetas, viajeros, intelectuales. 
A todos nos recibió con su bondadosa y 
paternal actitud acogedora. Allí fuimos 
en busca de consuelo, de consejo, de cut 
tura, a consultarle algo o a pedirle algo. 

Don Joaquín, se abría a todos los pro
blemas humanos, y como un Sócrates, se 
prodigaba entre la exhortación paternal 
y la indagación, y la plática coloquial. 

En algunos mitiga el dolor y los ayu
da a sobreponerse; en otros logra la tra
bazón entre la cultura espiritual y la cul
tura moral y la cultura práctica. 

A ése, le consolida la base de todas 
las virtudes; a aquél le ayuda a emancipar 
la razón, de la tiranía de la naturaleza 
animal del hombre y a hallar "el dominio 
de sí mismo". Y, a todos, nos hablaba 
de su devoción por los Grandes America
nos, sus "Sant¿s laicos": Martí, Bello, 
Juárez, Bolívar, Sarmiento ... 

lograba penetrarnos, porque García 
Monge había adquirido en e! trato de las 
gentes y en la experiencia de la vida una 
s~b.iduría que supo aplicar siempre al ser
VIO o de causas nobles y altruistas. Y 
allí, sin pretensiones pedagógicas, a todos 
nos enseñó muchísimo. 

. García Monge sabía que es imprescin
dible 9ue el educando perciba justamen
~e las, l~eas para que integren su sistema 
I~eologlco y venZa las condiciones am
bIentales. la individualidad debe ser res_ 
petada en e! proceso de enseñar al alum
no un sistema de ideas, porque e! educa
dor despertará con~iencia y no impondrá 
a marcha forzada, sus ideas. El educan
do ~ebe formar su carácter superando los 
apetltos individuales. Por ello vio en la 
concentración y en la reflexión los instru
mentos adecuados y, por ello, partió de 
la individualidad y la experiencia parti-
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cular del discípulo para que la plurali
dad de enseñanzas fuera efectiva. 

Don Joaquín asociaba mucho lo que 
podríamos llamar pedagogía franciscana: 
"lo referente a los trabajos manuales, la 
contemplación de la naturaleza, la alegría 
de caminar y cantar y hacer el bien, el 
compañerismo, la cortesía, la humildac1, 
la gracia y la pobreza. En una palabra: 
"la educación del ocio, del empleo nobJe 
del ocio, ya que nos aflige la del negocio, 
en la que todos se afanan". (3) Prepa
rar para el ocio es preparar para la edu
cación de los sentimientos, es la idea fun
damental de esta proposición. Es decir, 
con la educación de! ocio, se tiende a 
"aminorar lo abrumador de la carga que 
constituye nuestra obligatoria actividad 
diaria. Aspiración acaso muy razonable. 
Pero, ¿qué hacer en esas horas vacías y 
tediosas si no las llena el mejor ejercicio 
de nuestras facultades?" (4) 

luchó él por una escuela más hermosa 
que la de la simple transmisión de cono
cimientos: por la escuela de la vida ver
dadera, llena de belleza y bondad. En 
fin por la educación del hombre, puesto 
que todo hombre necesita la paz social, 
la amistad o la comprensión, la toleran
cia de sus semejantes, la dicha de quienes 
lo rodean, como expresó en una carta, 
a Roberto Brenes Mesén. la cultura no 
debe estar divorciada de la vida real; 
debe percibir su movilidad y mudanza. 
El hombre culto -le responde Brenes 
Mesén- debe convivir en una atmósfera 
amplia, de absoluta tolerancia para crear 
la paz y la democracia, o mejor aún, la 
justicia. 

En cuanto a su labor educativa, des
contada la enseñanza viva en el aula o 
fuera de ella, podemos señalar la redac-

(3) GARCIA MONGE, JOAQUIN. OrOsi 
[nota sobre el libro de Esteban Antonio de Va
rona]. En: "Repertorio Americano" . 46 (2) : 
30. Martes 10 de enero de 1950 .. 

(4) SANCHEZ, JUAN MANUEL. El arte 
es para todoJ. En: "Educación". 7(27) :87 . 
Julio-Agosto de 1961. 
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ción, en 1908, de un programa de educa
ción primaria junto con don Roberto Bre
nes Mesén; los planes y programas de la 
Escuela Normal de Costa Rica; su in
fluencia en la redacción de un "Código 
de Eqlucación", a su paso por el Ministe
rio del ramo, sus informes de Ministro 
de Educación y de Director de la Escue
la Normal de Costa Rica." (S) También 
dirigió algunas revistas para maestros. 

Pero eso no es todo. En muchísimos 
de sus escritos que están dispersos y que 
se deben buscar en la prensa periódica, 
aún en los puramente ocasionales, el lec
tor atento puede sentir un perenne des
velo por los múltiples aspectos atinentes 
al educador. Bastará tan sólo traer unos 
cuantos ejemplos para tener una ligera 
idea del ideario pedagógico de Joaquín 
García Monge. 

En ellos hallará que: 

1) "la unión del magisterio es la base 
de las labores docentes, si ellas son el 
fruto de la simpatía, la cooperación y la 
organización." (6) 
2) En que se debe pagar bien a los 
maestros sus servicios para que puedan vi
vir decorosamente. "las deudas y demás 
preocupaciones económicas les quitan la 
tranquilidad de espíritu y la alegría del 
corazón que tanto bien hacen a los ni
ños en la compañía de las aulas." (7) 
(García Monge tuvo mucha fe en la obra 
de los maestros: "Son ellos los que hacen 
las patrias, presentes y futuras.") (8) 

(5) En este ensayo no hemos utilizado el 
Informe que García Monge pre<entó como 
Director de la Escuela Normal Es un exten· 
so documento de un inmenso valor documen
tal para conocer sobre todo las ideas pedagó
gicas de los dos primeros directores de la insti
tución. Está publicado en la revista "La Obra". 
San José, Costa Rica, 1 (3) :97, 191 8. 

(6) ( 29 ) En: "Educación" 4(11) :20. N o
viembre-Diciembre 1958. 

O) En: "Educación" 4(11) :25 Noviembre
Diciembre de 1958. 

(8) GARCIA MONGE, JOAQUIN, Fran
cia y Costa Rica. En: "Repertorio America
no" 1 (11): 162. Jueves 15 de enero de 1920. 
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3) "En la necesidad de prestar atención 
y fomentar las escuelas de carácter voca
cional y práctico, democráticas, flexibles 
en sus planes de estudio, en sus progra
mas y reglamentos ajustados a las nece
sidades sociales de sus educandos, escue
las en que niños y niñas hallen más 
oportunidades para educarse mejor, de 
aprender más en cuanto pueda serIes útil 
para sus oficios y ocupaciones, para sus 
funciones ciudadanas." (9) 
4) "En la conveniencia de diversos ti
pos de escuelas y colegios". 
5) "Planes de estudios electivos, yuca
cionales, programas flexibles, métodos ra
zonables, oportunos. Todo con sentido y 
aplicación de la gente costarricense en lo 
que atañe : a su salud, física y mental, 
a sus aptitudes y aspiraciones, a su geo
grafí a (la tierra y sus recurs'Os), a sus ofi_ 
cios, a su estadística, sus posibilidades 
económicas, su historia, su organización 
política y social, sus inclinaciones religio
sas y artísticas, sus funciones en el con
cierto interamericano." (10) 
6) "En lo que es importante para un 
país no es tan sólo saber lo que se gasta 
en la enseñanza pública -regocijo satis
factorio para la exportación - sino qué 
rendimiento de cultura de ese presupues
to; en fin, una enseñanza eficaz, útil, 
bienhechora, en su correspondencia con 
lo que se gasta". (11) 

7) "En la educación de l'Os adultos y en 
difundir resueltamente las luces y llevar 
los maestros a los cuarteles, a los asilos y 
casas de reclusión, doquiera que se nece
siten" (12) 

(9) (12) En: "Educación" 4(11 ) :22 No
viembre-Diciembre 1958 . 
(10) (15) (30) GARCIA MONGE, JOA
QUIN. [Carta a doña T eresa de Dengo} . 
En: "Repertorio Americano" 39 (8) : 117. Sá
bado 25 de abril de 1942. 
(11) En: "Educación" 4(11):2 3. Noviem
bre-Diciembre 1958. 
( 1 3) GARCIA MONGE, JOAQUIN. Estos 
l'englones . .. [En torno al libro "The Gol
den land" por Harriet de Onís}. En: "Re
pertorio Americano" 45 (14) : 22. Miércoles 
20 de Junio de 1949. 

REVISTA DE ANDE 



8) En fom:entar los c~ntros. de .:ultura 
superior dedIcados a la lllvestIgaclOn. 
9) En hacer de las bibliotecas y museos 
centros de cultura más dinámica y ex
pansiva. 
10) En la organización de bibliotecas 
escolares y en la necesidad de poner en 
manos de los niños una literatura infan
til de la mayor importancia. 

"No hay literatura mejor para aficio
nar a leer a los niños por su magia, por 
las vivencias, que contiene, como la lite
ratura folklórica, como expresión directa 
del pueblo, o ya incorporada y vuelta a 
decir por los autores nacionales, los que 
de veras sientan y comprendan el alma 
de estos pueblos. No hay mejor medio 
para crear en firme la patria, o la mate
ria, como estado de cultura. El niño 
aprende su idioma en el regazo de la 
madre que canta y cuenta. Las canciones 
de los niños, los cuentos infantiles como 
sustento de las madres" (13). (Cuando 
García Monge estuvo en la dirección de 
la Biblioteca Nacional de Costa Rica, con
cedió suma trascendencia a la "Hora del 
Cuento Infantil" y a la sección destinada 
a los niños. ¿Verdad, Alfredo Cardona 
Peña, que allí se alimentó en mucho tu 
pasión por la cultura?) (14). 

11) En el bienestar fíSICO y espiritual 
de los alumnos y en los cursos de gImna
sia en las escuelas. 

12) En que, "Sin principios no hay 
brújula, ni carácter. Un estudio serio de 
la Psicología de la adolescencia (j la edad 
del dolor justamente!) N o tan sólo la 
psicología que llaman experimental, sa
cada de los textos oficiales; más bien de 
la que se halla en los clásicos (novelas, 
memorias, biografías, confesiones .. . ; su 
testimonio perdurable, pues). (15) 

13) .~n la misión educadora del perió
dlco: Juzgo que el ~iario debe completar 
la educación del ciudadano dentro de la 
d.iversidad de asuntos que trata. Mi dia
rIO sería un divulgador asiduo de conoci
mientos útiles, de ideas nuevas, de valo
res y preocupaciones mundiales. Diversi-
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dad y amplitud en la divulgación ... 
Concibo, pues, el periodismo civilizador, 
el diario que aconseje a los trabajadores 
y que en ellos realice una obra espiri
tual cuando lo lean en sus ratos de ocio. 
Nada de enconos ni virulencias de len
guaje. Quiero un diario decente, pulcro, 
bien escrito que hasta los niños puedan 
leer." (16) 

14) Aunque él propugnó y defendió la 
educación laica, valorizando las cosas, 
pedía a los maestros y padres de familia 
'la enseñanza religiosa en los hogares, 
desentendida de lo dogmático y ritual, 
como uno de los valores de las ciencias 
del espíritu, deparadora de vida anímica, 
principios y cultivo moral. (17) 

(14) Cfr. GARCIA MONGE, JOAQUIN. 
La hora del clIento. En: "Boletín de la Biblio
teca Nacional, San José, Costa Rica. 4 (46) : 
86 . Julio de 1924. 

Alfredo Cardona Peña ha recordado a D on 
J ooquín bibliotaario y cuánto deudor le es. 
En: "Cuadernos Americanos", México, D. F., 
12(1) :105. Enero-Febrero de 1953 . 

(16) GARCIA MONGE, JOAQUIN 
Cómo haría yo 1112 diario a los costarricenses. 
En : "Repertorio Americano". 3 (23) : 362. Lu
nes 16 de febrero de 1925. 
(17) En una de las tantas sesiones de lectu
ra comentada que solíamos hacer, él centró la 
~tención en varios conceptos de Arnold J. 
Toynbee. · Los que aquí reproduzco no fueron 
los utilizados por don Joaquín, pero la tesis 
sí es la misma: 

"Hay que encauzar las fuentes de la vida es
piritual: porque el intelectual está en peligro 
de perder su carácter, como hombre, y quizá 
su alma. Necesitamos un re<urgimiento reli
gioso -tal vez algo nuevo no tradicional
que nos ayude a recobrar la integridad y la 
unidad de la vida que hemos perdido y, sin 
las cuales no podemos vivir. Todo ser hu
mano posee un deber general para con la hu
manidad y, más allá de la humanidad , para 
con Dios, lo Absoluto, Nirvana, Brahma o 
cualquier otro nombre que se emplee para 
indicar una pre' encia espiritual en el universo. 
La misión creativa de la persona es encauzar 
las fuentes de la vida espiritual en benefici o 
de la gente menos creadora que lo rodea". 
Don Joaquín respondió que hay que encandi-

27 



w..vv j "". 

/ \ 

GARCIA MONGE 
(Visto por Juan Manuel Sánchez) 

15) "La higiene en las escuelas, la 
agricultura y los trabajos manuales endil. 

lar la atención hacia estos puntos principales, 
porque, en realidad, son de vital importanc;ia; 
que él hacía propias las palabras de Toynbee 
ya que, en lo fundamental, ese era su criterio. 
Preocupado, como era su costumbre, en de jar 
una tarea, me recomendó la lectura y medi ta
ción de diversos fragmentos del libro La filo 
sofía !Jerem¡e, de Aldous Huxley. 
Luego habló del Cristo en las escuelas y, de 
cómo él no se cansaba de aconsejar a los adul
tos que pmieran en manos de los niños la 
Vida de JeslÍJ, de Charles Dickens, con el pro· 
pósito de idos encariñando con los temas bí
blicos . 
Terminó hacienlo referencia a la obra de 
Tolstoi, El Reino de los Cielos está en' Voso
t1'0.'-, para hacer hincapié en cómo entendía 
él al maestro de religión, quien debe ser el 
más preparado, tolerante v amplio y tener en 
demasía el eros pedagógico. 
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gados a las industrias nacionales. ,. Sin 
ellos, descuidamos el factor humano y 
la tierra, los dos elementos constitutivos 
de la nacionalidad, dos riquezas, a mi 
juicio, amenazadas de ruina en los tiem
pos históricos y alarmantes que atravesa
mos". (18) 

(16) "En que es preciso que formemos 
en las tardes círculos de niños, que ten
gan salones para leer en conjunto o para 
divertirse cultamente, de niños que jue
guen al aire libre, que cultiven en un 
campito especial flores y otras plantas; 
de niños que en las horas de ocio se de-

(18) (26) ( 28 ) En: "Educación" , 4 (11) : 
21 Noviembre-diciembre de 1958. 
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diquen a los trabaj'Os manuales, al dibujo, 
a la música y al arte". (19) 

1 7) "Con los libros se pone. en manos 
del aprendiz un incomparable Jnstrumen
to de cultura. Con los libros, renueva el 
hombre sus ideas e ideales, y con ellos, 
crece, a tiempo que también crecerá la 
patria" . 

"Descuidan o desdeñan nuestros cam
pesinos el libro, porque salen de las es
cuelas sin amarlo, como se ama a un 
buen amigo y consejero, y sin el hábito 
de consultarlo con éxito". 

"Creo que el mal apuntado en gran 
parte se remediaría si se realIzara lo que 
hace tiempo conCIbo : la escuela rural 
obligatoria y gratuita hasta los diez y 
ocho años; en forma de escuela vesperti
na los cuatro últimos, con dos lecciones 
diarias: una de lectura explicada y co
mentada en libros de extensa y variada 
ideologí~; de quehaceres útiles y artísti
cos, la otra. Y como un faro en la no
che aldeana, la Biblioteca Popular esco· 
gida y circulante. Todo ello, se entiende, 
a cargo de maestros rurales capaces y 
preocupados". (20) 
18) "La escuela debe combatir todas 
las tendencias egoístas y regresivas de 
nuestro pueblo. Y para remediar la inep
cia e infundir amor al suelo en que V IVI

mos, el cultivo, sencillo, casero y amable 
de las flores y hortalizas debiera ser ob
jeto de estudio y práctica por parte de 
maestros y escolares de ambos sexos." 
(21) 

(19) GARCIA MONGE, JOAQUIN "Los 
chicos de la aldea". En: "[Zambrana, Anto
nio] El libro de los pobres. San José, Costa 
Rica, Tipogra (ía Alsina, 1908, p. 116. 
(20) GARCIA MOr-.:GE, JOAQUIN . "Es
fuerzos malogrados". En: "García Monge, 
Joaquín, editor. La edad de 01"0 . San José, 
Costa Rica, Ed iciones del "Repertorio Ameri· 
cano", 1920". T~mo V. p. 158. 
(21) GARCIA MONGE, JOAQUIN La 
mata dé los cincos. En: "San Selerín" 1(22): 
10. Noviembre de 1913. 

(22) En : "Educación" 4(11) :65. Noviem· 
bre-diciembre de 1958. 
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19) "Con frecuencia en las fiestas es
colares se exhiben versos y músicas de un 
gusto deplorable; con ello se obliga a los 
niños a llenarse la cabeza de cantos y 
recitaciones de segu¡;¡do y tercer orden. 
Creo que lo útil es que l'Os niños decoren 
su mente con canciones y versos selectos. 
Lo deseable y recomendable es que se es
cojan piezas selectas de los grandes auto
res y que el esfuerzo por adquirirlas co
rresponda a una influencia educadora 
permanente". (22) 

Así podríamos seguir espigando ideas 
e ideales, pero también es necesario seña
lar que don Joaquín, no sólo en sus es
critos fue dejando hitos que hoy nos per
miten ir conociendo su pensamiento al 
respecto. 

También él sembró en la mente de 
quienes lo visitábamos generosas semillas. 
Por ejemplo, la educadora Berta Solano 
de Sánchez, de gran sensibilidad y cono
cimientos pedagógicos, recogió muchas 
de sus conversaciones con don Joaquín. 
He aquí una de ellas: "Muestra don 
Joaquín el retrato de la madre de Sar
miento y el de la higuera famIliar a cuya 
sombra ella tej ía en su rueca. Lee un 
romance, de una inteligente maestra, a 
la tejedora que aquélla fue . A continua
ción expresa don Joaquín que quisiera 
fundar un colegio que llamaría Paula 
Albarracín, dedicado a la civilización pa
cífica, a la educación de la mujer. De tal 
civilización debe ser centro el hogar, y, 
consecuentemente, la escuela para el pue
blo debe ser la escuela-hogar". 

"Los programas de educación de 1917, 
de Brenes Mesén, son muy recomenda
bles como inspirados en estas tendencias. 
Gabriela Mistral recomendaba "la peda
gogía teresiana", es decir, la del trabajo 
para las mujeres". 

"Marta Laboriosa y María contempla
tiva deben fundirse en la aspiración fe
menina. La vida laboriosa parece ser pa
trimonio de la mujer, hace la Matria de
be aspirar ella, con lo que salvaría el 
hogar aun a pesar de la deficiencia mas
culina". 
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"La tesis de hoy debe ser diametral
mente opuesta a la tradicional, en lo que 
atribuye condiciones de pervertidora a la 
mujer. Debe ella llegar a comprender 
que su señorío es el del trabajo, la virtud, 
la cultura. Shakespeare tenía alto senti
do de la mujer como salvadora y deci
siva en la suerte de la humanidad" . 

Nos cuenta la Sra. de Sánchez que don 
Joaquín, entonces recomendó la lectura y 
estudio de las obras del alemán Kerch
steiner, quien "preconiza las escuelas del 
trabajo que serán las del futuro". Recal
ca don Joaquín la importancia del trabajo 
manual y del oficio, concepto ya incorpo
rado en los Estados Unidos a las actuales 
exigencias del bachillerato. Paradój ica
mente la preparación para el ocio debe 
ser la preparación para el trabajo. 

Entonces don Joaquín, recuerda cómo 
don Mauro Fernández, en su reforma 
educativa, realizada en las últimas déca
das del siglo XIX, planteó la escuela ves
pertina que cultivara las manualidades, la 
música, la lectura. Para expresar luego, 
"Que la educación de posguerra debiera 
aspirar a crear una generación mejor que 
la anterior, que combata la estupidez has
ta aquí existente que en mucho ha fo
mentado el deporte" . (23) 

Esta preocupación por cultivar a la 
mujer, por dignificarla, por enaltecerla 
fue constante en don Joaquín. La mujer 
ha hecho la Matria, porque, con su curio-

(2 3) Fragmentos inéditos proporcionados 
por la señora Berta Solano de Sánchez. 
[A propó<ito de esta preocupación de don 
Joaquín porque la mujer se instruya, se cul
tive, se eduque, y por fundar un. colegio des
tinado a la ci11ilización pacífica, que es la del 
hogar, hemos recordado que él recomendaba 
como libro muy inspirador en esta tendencia, 
el ensayo le Virginia Woolf A" room of One's 
own, en que se pone de relieve la independen
cia económica de la mujer culta con todas sus 
derivaciones sociales, educativas, fnora les, etc., 
con un alto v noble sentido que se contrapone 
al concepto de mujer supeditada al matrimo
nio y que depende económicamente y espiri· 
tualmente de su marido.. De ahí que, don Joa
quín, veía una especie de símbolo en el título 
de esa obra de Virginia Woolf.} 
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sidad ha impulsado el progreso de la 
humanidad. 

Nos he"mos servido de estos apuntes so
bre la educación de la mujer, para indi
car cuán valiosas solían ser las conversa
ciones de don Joaquín. 

Pero, es necesario señalar que en su 
pensamiento estaba siempre muy presen
te la idea de que "la escuela que tiene 
imigos y protectores se salva y prospera. 
Localidad en que la escuela no tenga ami
gos, no disfruta de un buen servicio 
:locente". (24) 

Por eso, a su paso por el Ministerio 
de Educación se dedicó a fundar las Jun
tas de Amigos de la Escuela o "Patrona
tos Escolares", que ya el 1 ~ de noviembre 
de 1869 había instituido en el papel don 
Jesús Jiménez, pero que ninguno de los 
Ministros de Educación anteriores a GaL 

. cía Monge se I)feocupó por integrar. 
A través de los "Patronatos Escolares", 

García Monge llegó a la organización de 
las Colonias Veraniegas: centros de salud 
y descanso para los niños pobres y mm
plemento educativo de la labor docente. 

Desde casi principios de siglo, García 
Monge sintió la necesidad de la funda
ción de una sociedad Protectora de los 
Niños. (25) Esbozó algunos de los de
rechos fundamentales de la niñez los que, 
luego de tres lustros casi, vienen a coin
cidir con la "Declaración de Ginebra" 
que así dieron en llamar a la "Carta 
Fundamental de los Derechos del Niño", 
firmada en 1924. La idea de una institu
ción destinada a salvaguardar al niño fue 
llevada a la realidad, en 1930, por Luis 
Felipe González Flores, cuando creó el 
Patronato Nacional de la Infancia. Uro 

(24) En: "Educación" 4(11) :66. Noviem
bre-Diciembre de 1958. 

(25) Al firmarse la "Declaración de Gine
bra", don Joaquín, en una opinión que se le 
había solicitado volvió a expresar su preocu
pación fundamental: la del niño menesteroso. 
Vide: GARCIA MONGE, ]OAQUIN [Carta 
a D Jorge Cardona}. En: "Repertorio Ame· 
ricano". 10(10) :155. Lunes 11 de mayo de 
1925. 
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gía don Joaquín tal institución, porque él 
siempre pensó en los niños. Dentro de 
ese complejo de ideas relativas a la niñez, 
siempre predicó como un complemento a 
la Sociedad Protectora de la Niñez, la 
urgencia de un Hospital para Niños. Otra 
inquietud fundamental suya que ha lle
gado a ser realidad medio siglo después. 

Este celo por los niños se refleja en 
muchas de las páginas de García Monge: 
siempre declaraba "que la mayor de las 
riquezas de la República son sus niños, y 
que el gobierno y los partIculares deben 
tener, como primera obligación cuidarlos 
desde la cuna hasta los 15 o 16 años, 
alimentarlos, vesti rlos, educarlos, cuando 
de esto necesiten por la incuria o la po
breza de sus padres". (26) 

A menudo solía aconsejar a los padres 
de familia y a los maestros que "Puede 
importar tanto el padre como la madre 
en el desarrollo del niño, como que pue
de haber tanta alma maPer como almo 
patero El amor es fundamental para pa
liar el problema del niño difícil. Pero 
este amor tiene un pro y un contra: el 
peligro del mismo o el de su total au
sencia. Los estudios al respecto hacen 
ver la importancia de las relaciones entre 
padre e hijos, el ambiente emocional del 
hogar. Las relaciones normales entre los 
padres producen los niños normales. El 
niño debe recibir amor y responder a él. 
La gestión de la iglesia en pro del niño 
fracasa por sus prédicas, amenazas y cas
tigos, en vez de amor y de una técnica 
constructiva. El niño "recogido" no de
biera tener conciencia, matizada de com
plejo de inferioridad, de su condición . 
particular." (27) 

Pensando en los niños faltos del amor 
materno y paterno, en su época de agu
do tolstoísmo, quiso crear una institución 
similar a la Escuela Yasnaia Poliana y, 

( 27) Fragmentos de una conferencia de don 
Joaquín, a los maestros de la A.N.D.E . reco
gidos por la señora Berta Solano de Sánchez. 
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años más tarde, otra como Shanti Nike
tán, de León Tolstoi y, Rabinbranath Ta
gore, respectivamente. 

En su idealismo humanitario siempre 
pregonó que es "inconcebible que los 
niños de un país crezcan degenerados 
porque no se alimentan bien, porque 
no se curan, no se abrigan, no se edu
can". Entendió "las futuras escuelas pú
blicas de los barrios de la capital y del 
país como bien organizados asilos de la 
niñez, en donde los niños menesterosos 
hallaran auxilio, salud, trato amable, pan, 
ropa, trabajo, estudio y juegos". (28) 

Y pensando en mucho en estos proble
mas sociales, cuando el Maestro García 
Monge llegó al Ministerio de Educación 
se encontró que infinidad de buenas dis_ 
posiciones tan sólo estaban señaladas en 
Las Gacetas, es decir, eran letra muerta. 
Decidió llevarlas a la práctica, y las ac
tualizó; al ponerlas en marcha buscó la 
cooperación del pueblo, porque, como 
una vez lo dijo, "Conviene y es oportuno 
e imprescindible infundir en el pueblo 
fe y confianza en la escuela pública, que 
es la de la democracia". (29) 

Por eso, para García Monge la escuela 
siempre está ligada con todas las activi
dades sociales y económicas. De acuerdo 
con las fuerzas educadoras y creadoras 
que de ella dimanen, el país se organiza. 
Es decir, a medida que la escuela amplía 
su radio social e imparte una enseñanza 
más provechosa, los efectos en la vida de 
la comunidad son mayormente benéficos. 

Dice Manuel Mercado que, como el 
gigantesco caso Sarmiento, la educación 
popular fue para García Monge una real 
"obsesión". Puede decirse que un pensa
miento de Mauro Fernández, que gustaba 
repetir, sintetiza su ideal: "Hay que edu
car al pueblo, a todo el puebJo", y en ese 
mandato: "La enseñanza debe ser gratui
ta y obligatoria" . 

Fiel a este principio, ya desde 1909 
venía pregonando que la segunda ense
ñanza debería ser gratuita. En una carta 
a la educadora doña Teresa de Dengo 
leemos que, "la educación secundaria es 
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la más importante de un país, como que 
consolida la primaria y coge a los estu
diantes en la edad indecisa, y decisiva. 
de las orientaciones. Y esto requiere 1m 
y luces, guías expertas, que sean "sem· 
bradoras de hombres" (pues no en balde 
se han llamado seminarios y planteles los 
sitios en que la mocedad suele educarse) . 
Gratuita y obligatoria debiera ser la en
señanza secundaria en su diversidad". 
(30) Tal anhelo suyo se concretó en 
1949 al promulgarse la Constitución Po 
lítica de Costa Rica. 

Estimó que la cultura debe extenderse 
a todos los sectores en un noble afán de 
capacitar a los individuos en función de 
ellos mismos y del.medio. Que se alcen 
por encima de las inquietudes de la pa
rroquia y divisen otros horizontes y re
cojan mensajes y aspiraciones de otros 
pueblos y otros hombres y de nuestro 
tiempo. "Unos viven en el horizonte de 

la cueva, otros en el del mar o de la 
pampa. Hay que dilatar el horizonte 
abrirse a los cuatro puntos cardinales" . 
(31) Otra frase de Don Joaquín: "los 
pueblos centroamericanos jamás se salva
rán hasta que el sentimiento-horizonte no 
triunfe sobre el sentimiento-cueva". (32) 

la cultura debe atacar esta trágica rea
lidad y combatirla para que los hombres 
puedan vivir con paz, con lucidez y cor
dura, con amplio criterio para dinamizar 
las ideas que conciben y proponen en be
neficio de la humanidad. 

Dentro del panorama de la educación 
costarricense, Joaquín Garda Monge es, 

(31) Carta inédita de don Joaquín, a la 
seiíora Clara Amelia Acuña de Sojo. En 
poder del autor. 
(32) Citado por Alfonso Reyes H., en su 
Así es Costa Rica. Visión de un Mexicano. 
[Pró!' de Joaquín Garda Monge). San José, 
C. R., (s .p.i.), 1945, p. 19. 

J. GARCIA MONGE 
(Visto por Juan Manuel Sánchez) 
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junto con Roberto Brenes Mesén y Omar 
Dengo, uno de los educadores de mayor 
trascendencia. Ellos tres promovieron la 
corriente renovadora en la educación 
pública costarricense, en lucha incesante 
con las fuerzas conservadoras, porque 
comprendieron que el problema dependía 
de la formación de un nuevo tipo de 
maestro. En realidad hubo un choque de 
generaciones: en el anverso de la meda
lla los educadores aferrados a lo tradi
cional y dogmático de la enseñanza y, en 
el reverso, los jóvenes idealistas con un 
programa renovador en las bases filosó
fi cas de la educación, un movimiento que 
propagó las nuevas ideas, despertó curio_ 
sidades e inquietudes y amplificó la vi
sión que en Costa Rica se tenía de los 
problemas de la cultura. 

Urgían, de acuerdo con las corrientes 
pedagógicas modernas, no maestros-ins
tructores sino maestros-educadores. 

Al buscar la perspectiva y el sentido 
de la cultura americana, García Monge 
se esforzó por incorporar a los educado
res jóvenes dentro de los nuevos rumbos 
de aspitación nacional y continental. 

Durante el tiempo que dirigió la Es
cuela Normal de Costa Rica, "entendió 
siempre que la Escuela, como institución 
social, debía conectar su vida, directa
mente · y por medio de sus alumnos gra
duados, a los intereses de la democracia 
de su máxima cultura, en el país, y aú~ 
en el Continente. El inició en la Escuela 
los cultos de Bolívar y de Sarmiento" . 
(33 ) 

. Muchos de los que combatieron los 
Ideales de organizar la educación costa
rricense de acuerdo con las necesidades 
los conocimientos, las ideas e ideales d~ 
la época lo hicieron de buena fe· otros 
en cambio, se movieron a fuerza' de es: 
cándalo, con murmuraciones, ridiculizan_ 
do y difamando. Algunos, atacaron la 

(33) DENGO OMAR Alma Melle,-. En: 
"Repertorio Am~ricano'· . 9 (17) : 260. Lunes 
5 de enero de 1925. . 
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Escuela Normal de Costa Rica sencilla
mente porque era un semillero de reno
vación. (34) Si bien esa pugna con lo 
que llamaron "ensayismo" hizo fracasar 
innúmeras buenas intenciones, García 
Monge, Brenes Mesén y Omar Dengo, 
dejaron huella profunda: sus ideas e 
ideales siguen alimentando nuestra em
presa educativa. 

Para recapitular, diremos que García 
Monge no sólo se preocupó por la for
mación de buenos ciudadanos, sino que, 
también procuró hondamente forjar la 
cultura como oficio del Espíritu. "Hay 
que desarrollar en América (solía decir) 
una técnica del Espíritu. Hay una técni
ca del café, del caucho. Importa la del 
Espíritu, pero no basta la que se opera en 
el seno de las universidades. Hay que 
ampliarla y convertirla en una fuerza ge
neral, en el desenvolvimiento de toda la 
cultura". (35) 

Cultura, espíritu, ideal, pero ellos in
formando las necesidades reales de la 
vida. Tuvo él "en grado extraordinario 
dos virtudes: el amor y la práctica por la 

(34) Para el estudioso joven que desee co· 
nocer con ciertos detalles esta lucha pedagógi
ca, recomendamos que COnsulte la colección de 
la revista "La Obra", publicada en 1918; el 
estudio de Rafael Cortés, El pensanúento de 
Oma,- Dengo en la educación costa,-,-;cense, 
[San José, Costa Rica , Imprenta Vargas, 
1956]; el folleto Un homenaje a la Escuela 
No,-mal de Costa Rica, por el Lic. Asdrúbal 
Sequeira Hernández. [San José, Costa Rica, 
Instituto de Formación Profesional del Ma
gisterio, 1963]. De los Escritos y Discursos, 
por Omar Dengo, [Pró!., de María Eugenia 
Dengo de Vargas, San José, C. R., Ministerio 
de Educación Pública, 1961] , puede consultar 
"Ciencia y Libertad", p .. 383 y "Ensayismo y 
trogloditismo", p. 388. 
La obra An evctluation oi elementary and tea· 
cher education in Costa Rica, por Emma Gam
goa, Ohio State U niversity, Ph. D. Disserta
tion, 1940], es particularmente valiosa para 
un conocimiento objetivo de lo que fue la Es
cuela Normal de Costa Rica. 

(35) MERCADO; MANUEL. Don Jocrqtlín. 
En: "Américas". Washington. 2(8) :6 . Agos. 
to de 1950. 
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difusión de la cultura, y la lucha apasio
nada en pro del derecho de! asilo" _ 

"Por la primera pudo, abierto siempre 
a las fronteras de! mundo y a los hom
bres de la creación y de la idea, hacer 
circular a través de toda la América Espa_ 
ñola e! orden de cosas activas del espíri
tu ; como sustentador de la segunda, de
fendió la libertad política del hombre, en 
lo fundamenta l que ella tiene para éste: . 
la conciencia y la vida. Y así estableció 
entre sus dos ideales, la unidad hombre
cultura, cultura-hombre". 

" Y logró ser americano integral. Por 
encima y por debajo del cultivo polí tico 
del sable, del intento antibolivariano de 
hacer trascendentes las fronteras, modeló 
con la común riqueza superior - lengua 
y democracia- un hombre americano pa
ra un modelo de patria americana". 

"Este don completo de la americani
dad no consistió en una excelente virtud 
doméstica. Fue ante todo, la actualización 
de un pensamiento-sentimiento en un 
hombre" . 

"Este hombre entendió y creyó que la 
cultura y la libertad de conciencia eran 
pan, como se entiende e! pan recordando 
a los cristianos primitivos: el pan para 
todos, e! pan en ágape, el pan de los unos 
para los otros. Tenemos que luchar en 
favor del único Cristo posible, solía deci r. 
El Cristo que da de comer y el Cristo 
que da de pensar. Un Cristo que nos 
obsequie, ante todo" . 

" Don Joaquín García Monge fue ver
daderamente un hombre universal. Hizo 
todo lo posible por ser hombre, y lo 
consiguió" . 

"Ahora para nosotros, es pan". (36) 

(Tomado de: LA CLARA VOZ DE JOA
QUIN GARClA MONGE. San José, Costa 
Rica . EDITOR IA L DON QUIJOTE. 1963) . 

(36) COMBATE. Pensamiento editorial. 
San José, Costa Rica. Ediciones Combate. 
1961. pp. 9-10 . 

" Platón no es, en la historia de nuestra civilización, el pri

mero en hacer profesión de educador y proponer un ideal y unos 

métodos de educación¡ mas antes que él nadie se había dedi

cado a reconocer en qué circunstancias se impone la acción edu

cativa, a qué exigencias ha de responder, y en qué condiciones 

es posible: fue el primero en poseer una filosofía de la educación ". 
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JOSEPH MOREAU. [PLATON y LA EDUCACION). (En: Los Grandes Peda

gogos. Fondo de Cultura Económica. México. 1959. Pág. 15). 
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COMO ANALIZAR LOS MOTIVOS 
DE AUSENTISMOS y LLEGADAS 
TARDIAS 

FlORIBERTO SANCHO RODRIGUEZ 

T lENE COMO OBJETIVO este trabajo 
hacer conciencia entre los educadores en 
el sentido de admitir el ausentismo cró
nico como prueba de dificultades en el 
hogar, en la escuela o en la naturaleza 
emocional del niño. Asimismo lograr 
una comprensión total de los problemas 
que yacen en el fondo de los casos indio 
viduales de ausentismo, crear en la escue
la un ambiente agradable que incite a los 
niños a hallarse a gusto entre los presen
tes y desarrollar hábitos de puntualidad 
en los alumnos . 

El ausentismo es un serio problema en 
la, mayoría de las escuelas. Significa una 
perdIda en el progreso del niño, as imis
mo en el aspecto económico para la fami
lIa y el país. 

los maestros que comprenden el valor 
de la asistencia normal idean numerosos y 
vanados planes para fomentarla, valién
dose de recursos tales como la promoción 
de concursos, otorgamiento de premios, 
amenazas, castigos, etc. 

A veces se insiste en la asistencia per
fecta como un fin y no como un medio. 
El alto promedio en el registro de asis
tenCJa o el premio, no son tan signifi ca
ttvos. Cuando los maestros se esfuerzan 
por lograr la felicidad y la salud mental 
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y física de los alumnos, el resultado lógi
co es una buena asistencia. 

Obligados por su lealtad a la clase, por 
la presión ejercida por sus compañeros 
o por el deseo de agradar al maestro, al
gunos niños asisten a la escuela cuando 
no están en condiciones físicas de hacer_ 
lo. Es posible que el promedio de asis
tencia mejorara si se indica a los niños 
que se queden en casa cuando estén res
friados o no se hayan restablecido com
pletamente de una enfermedad. lo im
portante es comprender a qué se debe el 
problema, investigarlo y proceder a re
solverlo o corregirlo. Cuando se produ
cen repetidas fa ltas que se explican por 
dolor de cabeza, trastornos estomacales o 
malas condiciones del tiempo, las razones 
pueden ser verdaderas o simplemente ex
cusas para ocultar el verdadero motivo. 
Es pos ible realizar un estudio del ausen
tismo llevando un registro minucioso y 
empleando un código sencillo para sus 
causas . Por ejemplo, es posible observar 
que Pablo falta siempre los martes y jue
ves, días que corresponden a las clases de 
Gim nasia, sucediendo que el niño tiene 
conciencia de que no puede competir en 
esa actividad con sus compañeros. Juan 
falta los lunes y ello se debe a que ese 
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día, su madre lo ocupa en ciertos queha_ 
ceres domésticos. El ausentismo se debe 
a veces a circunstancias familiares, a los 
sentimientos que la escuela provoca y a 
las perturbaciones emocionales. 

Es probable que las circunstancias fa
miliares indeseables sean el motivo ver
dadero de la falta a clase, o que se las 
use para justificar ausencias debidas a 
causas más serias. 

Muchos alumnos suelen permanecer en 
sus casas por carecer de alimento, ropa, 
zapatos o medios de transporte. Dentro 
de sus posibilidades, la escuela debe ayu
dar en estos casos, mediante la colabora
ción del Patronato Escolar, La Junta de 
Educación y otros organismos. Lo que 
se debe evitar es hacerse el desentencli
do ante el problema. 

Algunos padres provocan indiferencia 
hacia la educación reteniendo innecesaria
mente a los niños en el hogar y otros sin 
querer fomentan el desagrado hacia la 
escuela, restándole mérito e inculcando en 
los niños ideas erróneas que producen en 
ellos animadversión por la escuela. Aquí 
debe corregirse una situación familiar. Si 
lamentablemente la situación no logra 
cambiarse, el maestro debe abstenerse de 
culpar, criticar o avergonzar el educando. 

En algunos casos el niño huye del 
maestro malhumorado, criticón y carente 
de actividad, imaginación y habilidad pa
ra lograr que los estudios resulten ame
nos. Otras veces se alejan de la escuela 
al creer que el maestro los desprecia o es 
injusto con ellos. Cuando un niño ha si
do severamente castigado es probable que 
falte el día siguiente porque se siente 
avergonzado, ofendido o rencoroso hacia 
el maestro. 

Se crean poco~ problemas de asistencia 
en un aula a cargo de un maestro de 
carácter alegre y agradable que quiere 
sinceramente a sus alumnos y les planea 
actividades amenas y atractivas. En rea
lidad, los niños que estudian en ese am
biente cordial concurrirán siempre con 
entusiasmo a la escuela. 
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Hay 111nos que se acomplejan por sus 
defe<;:tos físicos y evaden asistir a la es
cuela. En este caso hay que devolverles 
la confianza perdida mediante la asigna
ción de tareas interesantes u otros estí
mulos. 

Se logra disminuir el ausentismo cuan
do la escuela tiene objetivos bien determi
nados, cuando se propone metas, cuando 
existe un buen" planeamiento que impri
man seguridad al trabajo. 

Asimismo cuando los planes se llevan 
a la práctica, estimulándose la participa
ción y la iniciativa de los alumnos y de 
los maestros en las diversas actividades 
de la escuela y del aula. 

Cuando el clima de la escuela es de
mocrático, se conocen, respetan y cum
plen los deberes y derechos, cuando hay 
orden, buena presentación e higiene, 
cuando hay diversidad de actividad en 
l-odas las labores como: actividades so
ciales, artísticas, manuales, agrícolas, de
portivas, en fin, ambiente de alegría, op
timismo, trabajo, disciplina y efectividad 
en todas las labores y en el rendimiento, 
se logra disminuir el ausentismo. 

Otra forma de disminuir el ausentismo 
es ofreciendo servicios de salud, orienta
ción, biblioteca, comedor, atendiendo las 
diferencias individuales y los problemas 
propios de los alumnos. 

Asimismo teniendo un buen programa 
de vinculación con la comunidad y coo
perando en las actividades mediante un 
plan de ayuda mutua de interacción, lo
grando así que la comunidad y los niños 
se sientan satisfechos y orgullosos de su 
escuela. 

Quedan consignadas algunas de las 
muchas causas y soluciones del problema 
del ausentismo. El tema es bastante am
plio y será tratado de nuevo, como parte 
de la divulgación que sobre orientación 
educacional queremos dar. 

Bibliografía 
Orientación Educacional en la escuela 

primaria 
Ervin W. Detjen 
Mary Ford Detjen. 
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ALGUNAS EXPERIENCIAS SOBRE 
EL METODO DE LOS GRUPOS 
DE ESTUDIO 

Prof. MANUEL ARGUELLO MORA 

Experiencias realizadas en el Colegio Vocacio
nal de Heredia durante los años 1958 a 1963, 
con grupos de I, II, III, Y V años. 

Materia: Estudios Sociales 

IMPULSADO POR MUY SATISFACTORIOS 

resultados en el uso del método de Gru
pos de Estudio, y convencido de la efi
ciente labor que se despliega median
te el mismo he creído conveniente dar a 
conocer algunas de mis modestas expe
riencias que quizás puedan ser útiles pa
ra algunos educadores. 

Debo aclarar que inicié las experien
cias con mucho interés, pero desconocien
do mucho de la técnica metodológica; por 
tal razón los resultados en un principio 
no fueron lo que esperaba. Fue entonces 
necesario buscar una mayor información 
tanto oral como escrita. Entre los traba
jos que mejor me informaron y guiaron, 
d~bo citar: El Plan de Grupos de Estu
dlo, de la profesora María Eugenia Po
lanco R. Este trabajo me mostró muy 
c1~ramente la importancia de adaptar el 
metodo a nuestro medio escolar. Otras 
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publicaciones me parecieron más teóricas, 
y sin ningún intento de esa adaptación. 
Otro material informativo fueron algunas 
publicaciones de experiencias en escuelas 
y colegios de los Estados Unidos de i\mé-
rica del Norte. . 

Por conversaciones con profesores tan
to de primaria como de secundaria, me 
di cuenta de que una gran mayoría no 
había ni siquiera intentado el empleo de 
este método. Entre las razones que die
ron tenemos: 1º la falta de material di
dáctico, 29 mobiliario inapwpiado, 39 

desconocimiento de la técnica del méto
do. Otros expusieron dudas sobre el sis
tema, pues habían fracasado al ponerlo 
en práctica. Finalmente algunos sin nin
gún fundamento no creen en el método, 
lo consideran una pérdida de tiempo. 

Por estas razones, y con deseo de con
tribuir en una forma muy modesta al 

37 



buen éxito de la Reforma de la Ense
ñanza Media, es que me he anim,\do a 
presentar algunas experiencias. 

ALGUNAS NOCIONES SOBRE 
EL METODO 

Todos sabemos que no puede emplear
se sólo método en la enseñanza, tan 
importante es el método expositivo, co
mo el de estudio dirigido, o el de pro
yectos, o grupos de estudio, etc. Justa
mente por la forma hábil de usar el pro
fesor estos y otros métodos serán sus lec
ciones interesantes y tanto más efectiva la 
labor de aprendizaje de sus alumnos. 

El método de los Grupos de Estudio 
proporciona magníficos resultados y ade
más tiene una triple función: social, ac: 
tiva y democrática. Una definición de lo 
que es este método dice: "Consiste esen
cialmente este método en dividir la clase 
en grupos y en asignarle a cada uno de 
estos un determinado trabajo de investi
gación, que se realiza durante el período 
señalado en el horario de la asignatura. 
Los jóvenes tienen así ocasión de consul
tar diferentes fuentes de información y 
ofrecer luego a la totalidad de h sec
ción los resultados de su labor"* 

Es necesario en este método que el 
profesor elabore ' "El plan esquemático 
previo. La materia de estudio ha de ser 
dividida en unidades o temas completos, 
que permitan a los alumnos la investiga
ción". 

En cuanto al trabajo en el aula este 
consta "de dos etapas; una de investiga
ción, en la que los jóvenes ayudados por 
los planes esquemáticos, consultan las di
ferentes fuentes de información y tienen 
la oportunidad de realizar actividades". 
"La segunda etapa es de exposición ante 
la clase. Los relatores pueden responsa-

* Citas tomadas de: Publicaciones de la U ni. 
versidad de Costa Rica. Serie Educación 
NQ 2 Guías Metodológicas. El Método de 
los Grupos de Estudio. Ciudad Universi· 
taria 1960. 12 pág. 
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bilizarse de este trabajo, pero se conside
ra de mayor provecho, que todos los 
mi~mbros del grupo asuman parte de tal 
responsabilidad y tengan así ocasión 2e 
expresar su pensamiento ante los compa
ñeros". 

Algo importante en este método es or
ganizar bien los grupos. En este aspecto 
se recomienda el uso del Sociograma. N o 
pretendiendo informar mucho sobre el 
particular, podríamos dar una breve idea 
diciendo que es: una solicitud del profe_ 
sor u otra persona al alumno para pedirle 
indicar con cuáles de sus compañeros de
sea unirse para llevar a cabo algún traba
jo. Los que resulten elegidos "serán los 
presidentes y los relatores del grupo". 

Con estas citas trato solamente de dar 
una muy breve idea de lo que es el mé
todo. Es lógico que quien se interese en 
hacer un buen uso de él necesitará una 
mayor información. 

CRITICAS Y PROBLEMAS QUE 
APARECIERON 

Cuando inicié las experiencias en el 
Colegio Vocacional de Heredia tuve el 
apoyo del señor director profesor José 
Alfredo Mur.ijlo Ch.; a quien debo agra
decer no sólo la preocupación por facili
tarme el material necesario, sino el inte
rés por observar las experiencias y los 
resultados. 

Debo citar también algunas críticas y 
comentarios que se hacían sobre el méto
do que estaba empleando. Hubo compa
ñero que me expresó que ese sistema era 
una pérdida de tiempo, tanto del profe
sor como del alumno. 

Otra dificultad fue con la Biblioteca; 
el hecho de que algunos libros se deterio
raron un poco fue muy comentado, y la 
culpa la dirigían al profesor de Estudios 
Sociales, ya que los libros usados en sus 
lecciones eran los más deteriorados. A 
pesar de lo débil de la crítica, reconocí 
mi culpa, pues había hecho poca concien
cia en los alumnos sobre el cuido del 
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libro' y para el bibliofecario me había 
faltado una breve explicación de la fun
ción que estaban desempeñando estos 
libros. 

Otro problema fue el uso de aulas 
pequeñas. Aunque el colegio, cuenta :on 
aulas cómodas y grandes, tema, con Cler
tos grupos, que usar las aulas que les ha_ 
bían asignado para ese día. El trabajo 
de investigación se hacía un poco difícil, 
era necesario que unos dos grupos traba
jaran en el corredor pues es lógico que 
cuanto más espacio haya entre los grupos 
tanto menos interrupciones se harán. 

Gracias a las nuevas ampliaciones del 
colegio el problema se ha ido resol· 
viendo. 

ALGUNOS ERRORES EN EL USO 
DEL METODO 

I 
Por considerar este método fácil y de 

muy elemental uso fue que cometí una 
serie de errores de los cuales voy a citar 
algunos: 

a) El iniciarme en un método sin una 
suficiente información de su técnica. 
b) No tevisa~ bien la bibliografía an
tes de ser entregada a los alumnos. 
c) Elaborar un esquema guía de sim· 
pIes subtítulos del tema de estudio. 
d) Considerar a los alumnos capaces en 
el uso y el cuido del material bibliográ
fKo. Faltó una previa explicación de la 
Importancia del libro, cómo se debe usar 
en. este tipo de trabajo, e insistir en su 
cUidado, etc. 
e) Por falta de adaptar el método a los 
grupos, fue que los alumnos en realidad 
no investigaban, guiados por aquellos 
subtitulas se dedicaban a copiar textual
mente; y en algunos casos lo hacían maL 
SI el presidente o el relator dictaba la 
mayoría del grupo no sólo cometía e~ro
res ortográficos, sino que en ocasiones no 
comprendían lo que escribían, menos lo 
comprenderían en el momento de estu
dIar, cuan~o aquella escritura poco cuida
dosa necesitaba casi la interpretación. 
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f) En cuanto al período de exposición, 
procuré siempre que todos los miembros 
del grupo trabajaran. Pero la exposición 
no era más que una buena o mala recita
ción de aquel dictado. A menudo el ex
positor volvía a comenzar la frase con el 
objero de recordar aquella palabra clave, 
sin la cual no podía continuar la expo
sición. 

Debo aclarar que en algunas secciones 
hubo trabajos muy buenos, y a menudo 
algún alumno le daba elaboración e inter
pretación a su exposición. 

A pesar de todos estos errores la labor 
tenía cierto valor: 

a) la clase era de los alumnos, sus vo
ces se oían más que la del profesor. 

b) El contacto con los libros era algo 
diferente al que de costumbre tenían al 
llegar a la biblioteca. 

c) la relación de amistad y sociabilidad 
que se logra en el grupo. 
d) la confianza y despreocupación que 
produce la labor de exponer ante sus 
compañeros. 

Impulsado por todos estos cambios tan 
valiosos para la vida y la formación del 
alumno, y convencido de que 'podía co
rregir muchos de aquellos errores, me 
propuse no sólo buscar más literatura de 
información, sino observar directamente 
el trabajo tanto en grupos de primaria 
como en secundaria. 

Con base en una mayor información y 
observación, me animé a realizar algunas 
variantes en el uso del método. 

Debo anteponer que esas variantes pro
dujeron inmediatamente muy buenos re
sultados, claro que no son lo mejor; es 
necesario seguir experimentando con ca
riño e interés para lograr con el tiempo 
un mayor perfeccionamiento. 

Por lo tanto, debe considerarse a cada 
profesor llamado, no a copiar el uso de 
un método tal y como se lo presenten; 
sino a interpretarlo, y tratar de adaptarlo 
en la forma más adecuada a la realidad 
escolar en que trabaja. 
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ALGUNAS VARIANTES EN EL USO 
DEL METODO 

J 
I 

Una de las formas de usar este método 
y que en mi caso particular ha sido muy 
efectiva es: considerarlo un proceso de 
tres etapas que son: 

1. Etapa de form ación de grupos. 
2. Etapa de investigación. 
3. Etapa de exposición. 

1. En la primera etapa el profesor 
organiza los grupos observando quié
nes disponen de mayor capacidad y 
uniéndolos a los menos capaces. Debe 
olvidarse por el momento de los términos 
presidente y relator, haciéndoles ver que 
todos en el grupo tienen iguales derechos 
y obligaciones. Observando el grupo a 
10 largo de su labor encontraremos que 
ellos inconscientemente han elegido un 
director. 

B uso del sociograma debe ser poste
rior a esta organización que el profesor 
ha hecho. 

2. En cuanto al trabajo de investiga
ción cada grupo recibirá una serie de pre
guntas -o temario guía- previamente 
extraídas por el profesor sobre el tema de 
estudio. Estas preguntas irán de 1'0 sen
cillo a 10 textual, al comentario y a la 
elaboración. Esto permite un trabajo de 
más investigación y evita la copia. 

Debe aclararse que la labor de investi
gación es muy difícil de realizar sobre too 
do para el alumno que se inicia en el 
método. Lo que se busca con el temario 
guía es evitar la copia textual que haría 
un alumn'O si se le entregara un temario 
de simples subtítulos del tema de estudio. 

Es conveniente que el profesor elabore 
ciertas preguntas hábiles que le exijan: al 
alumno revisar la página o páginas del 
tema, obligándolo al buscar la contesta
ción, a auxiliarse de juicios que se en
cuentran tanto al principio como hacia 
el centro o final de aquellas páginas. 

Es recomendable al iniciar la experien_ 
CIa n'O usar más de dos fuentes biblio· 
gráficas. 
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El profesor debe enseñar a sus alum· 
nos algunos pasos de la investigación : 

a. Saber usar el índice general de un 
libro. 

b. Saber emplear el índice analítico. 

c. Auxiliarse de los detalles que estos 
índices le dan para encontrar el mate
ri al necesario con que elaborará una co
rrecta contestación. 
d. Saber extraer las ideas básicas de una 
página. 
e. Interpretar gráficas, etc. 

3. En la etapa de exposición cada 
alumno necesitará el dominio de las pre· 
guntas de su grupo, p'Orque todos ten· 
drán que exponer y de acuerdo con el 
dominio de la materia serán calificados . 

Con base en el temario guía, y no con 
preguntas idénticas a las allí propuestas, 
el profesor interrogará a los miembros 
del grupo. Estas preguntas tienden a bus
car una secuencia lógica de la materia que 
se expone; factor muy importante para 
el resto de los compañeros de clase qUé 
no son del grupo, y ,&ue estarán tomando 
los apuntes necesario, para la confección 
de un resumen que harán en sus casas. 

El profesor tendrá el cuidado de que 
cada uno de los miembros del grupo pue
da pasar ante la clase como expositor, al 
menos por dos o tres ocasiones; esto sig_ 
nifica un dominio total del tema que se 
expone. 

Para esta etapa de exposición cada gru
po necesita elaborar un buen material y 
saberlo usar. Estos mapas, gráficos, cua
dros, dibujos, carteles, revistas, etc., serán 
expuestos al final de cada exposición de 
grupo, a manera de mural en el colegio. 
Es muy importante estimular a los alum
nos que han realizado estos trabajos, indi
cando su nombre al pie de aquellos. 

Habiend'O terminado el último grupo 
su exposición, y considerándose que no 
hay ninguna duda sobre los temas ex
puestos, se procede a indicar la fecha de 
la prueba total, que constará de un test 
sobre los temas estudiados. 
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DOS ASPECTOS IMPORTANTES PA
RA INICIARSE EN ESTE METODO 

a. Interés del profesor por variar su tra
dicional sistema de enseñar. En esto es 
importante la observación directa del mé
todo en función, y una buena documen
tación al respecto. 

b. El equipo, que lo constituyen: el au_ 
Ja-laboratorio, el material didáctico y la 
bibliografía. 

Con respecto a condiciones de aula, 
aunque no se dispone de aulas-laborato
rios para muchas asignaturas en nuestros 
colegi'Os, creo que la mayoría de las au
las corrientes tienen al menos las míni
mas condiciones de espacio y mobiliario. 
Algunas disponen de mesas y pupitres 
individuales y movibles, lo que facilita 
el trabajo. 

El material didáctico lo constituyen: 
libros, revistas, mapas, láminas, etc. Es 
necesario indicarles la forma correcta de 
usar ese material, por ejempl'O el uso de 
recortes en la elaboración de un cartel. 

Es importante la visita del profesor a 
librerías con el fin de obtener las nuevas 
obras, las que más se adapten al sistema. 

Debemos recordar que el profesor de
be conocer una buena bibliografía, de la 
que ha de extraer el temario guía para 
cada grup'O. Por lo tanto lo más conve
niente es que cada una de las obras que 
se citan como bibliografía para el alum
no, disponga la Biblioteca del colegio de 
~antos ejemplares como grupos haya. Es 
Importante recomendar a los alumnos que 
qUIenes tengan o puedan adquirir algo 
del material bibliográfico, lo traigan a 
las lecciones. 

. D~ lo anterior se desprende que la 
BIblIOteca tendrá una gran funci'Onalidad, 
porque ésta se convertirá en el centro del 
proce~o educativo, y los libros y demás 
mateflales dejarán de dormir en sus es
tantes para despertar en los Grupos de 
Estudio. 
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FUNCION DEL PROFESOR DURAN
TE LA ETAPA DE ORGANIZA
ClON 

1. Planear el trabajo 

En el planeamiento del trabajo debe 
dividir en temas la unidad o el área que 
se va a estudiar. 

Debe conocer la bibliografía que van 
a usar l'Os alumnos, y hacer una lectura 
previa de cada tema antes de extraer las 
preguntas del temario guía. 

Es necesario buscar algún material adi
cional que no sólo facilite al alumno ma
yor comprensión, sino también que le 
despierte un mayor interés por el tema. 

2. Explicarlo que es el método 

Es muy importante para el alumno que 
se le explique no sólo qué es, sino la im
portancia del trabaj'O en grupo. Se debe 
insistir al explicar el uso del material, có
mo se trata y cuida un libro. Es necesa
rio pedirles un cuaderno exclusivo para 
este tipo de trabajo. 

3. Formación de los grttpos 

El uso de este método es recomenda
ble después de un primero o segundo bi
mestres, cuando el profesor haya hecho 
un bastanteo de sus alumnos, con el .fin 
de escoger los de mejores condiciones y 
unirlos a los menos capaces. Al integrar 
los grupos que serán de cinco o seis 
alumnos, a menudo es necesario pasar de 
un grupo a otro, especialmente al alumno . 
problema. Es conveniente el uso del so
ciograma para comprobar si hay errores, 
y poder reestructurar mejor los grupos. 

El profesor debe anotar los miembros 
que integran cada grupo, lo mism'O hará 
cada miembro de grupo en su cuaderno 
de trabajo. 

4. Organización al iniciar el trabajo 

El profesor debe enseñar al alumno a 
mover una silla o mesa sin hacer ruido, 
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es decir que los grupos se organicen en 
poco tiempo y con el menor ruido. Algo 
que facilita el orden y la disciplina, es 
que cada grupo de acuerdo con la nume
ración proceda a organizarse; es decir que 
lo inicie el primero, luego el segundo y 
así sucesivamente. Se debe insistir en el 
cuido del mobiliario. 

5. Motivación 

Estando los grupos reunidos se hará 
la motivación de los temas. Se debe bus-

. car en ella no sólo interesar a los alum
nos en la importancia de los puntos que 
van a investigar, sino hacerles compren
der que los temas por ser parte de una 
unidad, están íntimamente relacionados. 

FUNCION DEL PROFESOR DURAN
TE LA ETAPA DE INVESTIGACION 

1. Cuidar que el alumno no se inicie en 
el trabajo sin conocer y anotar detalles de 
la bibliografía que va a usar; al menos 
debe anotar: el autor, título, páginas del 
tema, lugar de publicación y año. 
2. Recordar a los alumnos que las pre
guntas necesitan un proceso de investi
gación, y que deben comunicar cualqUier 
duda al profesor. 
3. Ejercer la función de guía, no sólo 
en la elaboración de respuestas, sino en 
el cuido de la redacción y la ortografía. 
La aclaración no debe hacerse individual
mente, sino a los miembros del grupo y, 
si el caso lo amerita, a los grupos en 
general. 
4. Observar cuidadosamente quiénes tie
nen mayores disposiciones para ir arman
do un futuro cuadro de grupos, o sim
plemente hacer algunas variantes en cier
tos grupos. 
5. Indicar que los trabajos deben estu
diarse bien para la etapa de exposición. 

El tiempo que tarde este período de 
investigación depende del tema, el núme
ro de lecciones semanales que tenga la 
sección, etc., pero es conveniente dar un 
tiempo máximo de dos semanas. 
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FUNCION DEL PROFESOR DURAN
TE LA ETAPA DE EXPOSICION 

1. Interrogar hábilmente, comenzan
do en el orden en que haya dispuesto los 
grupos y las preguntas. Tendrá el cuida_ 
do no sólo de comprobar lo correcto de 
la respuesta, sino que el alumno o sus 
compañeros puedan obtener ciertas com
paraciones y conclusiones. 

Tendrá el cuidado de que cada pre
gunta quede bien explicada, pues el res
to de los compañeros estarán tomando 
apuntes y pidiendo aclaraciones . 

2. Controlar el uso adecuado del ma
terial, especialmente de pizarra, mapas, 
gráficos, revistas, ilustraciones, etc. 

3. Corregir la expresión oral y escri
ta. En este aspecto es importante que los 
compañeros descubran la falta y la co
rrijan. 

4. Plantear al final de esta etapa un 
breve comentario sobre los temas expues
tos. 

5. Realizar un periódico mural con 
parte del material usado por los alumnos. 

6. Evaluar el trabajo. Esto se hará 
de dos formas: mediante la prueba par
cial que será sobre el trabajo de exposi
ción y luego vendrá la p¡\ueba total que 
abarcará la totalidad de los temas. 

El tiempo que tarde el período de ex
posición, excluyendo el tiempo de la 
prueba total, es de dos semanas aproxi
madamente. 

EJEMPLO DE UN TEMARIO GUIA 

Tomemos como ejemplo un estudio del 
Valle Central. Vamos a dividirlo en cin
co temas de estudio. Esto significa que 
hemos organizado en cinco grupos la sec
ción. Los temas propuestos serán los si
guientes, y se pueden repartir en el si
guiente orden: 

1 Q grupo: Generalidades geográficas del 
Valle Central. 

2 9 grupo: Historia del poblamiento del 
Valle Central. 
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39 grupO: El Va11.e C:~ntral como centro 
de vías dé comur~.lCaClOn: . 
42 grupo: Histona y actIVIdades del cul-
. del café en el Valle Central. 

bro 11 
59 gru po: Otros productos del Va e 

Central. 

TEMARIO GUIA PARA EL PRIMER 
GRUPO 

Tema de estudio: Generalidades geo
gráficas del Valle Central. 

1. Localización del Valle Centra!. Ela
boración de un mapa de esta zona. 
2. Límites del Valle Central, explica
ción en mapa local. 
3. ¿Cómo es la topografía del Valle 
Central? Compárela con la de otras zo
nas del país. 
4. ¿Por qué se caracteriza el clima del 
Valle Central? 
5. Haga una comparaoon de datos ~e 
precipitación y temperatura promedlO 
anual, entre San José y la zona norte de 
Limón, estación de Colorado. 
6. ¿De qué factores depende el clima 
del Valle Central? 
7. ¿ Por qué los ríos del Valle Central 
no sirven para la navegación? ¿Para qué 
se utilizan? 
8. Localice los dos ríos principales del 
Valle Central, cite cuatro afluentes de ca
da uno. 

Bibliografía para el alumno 

León, Jorge, Nuet'a Geografía de Costa 
Rica, 1O~ edición, San José, Costa Rica, 
Imprenta Española, 1952. 120 p. 

Monge Alfara, Carlos, Historia de Costa 
Rica, 11~ edición, San José, Costa . Rica, 
Imprenta Trejas Hnos. 1962, 272 p. 

- , Geografía Social y Humana 
d~ Costa Rica, 2~ edición, San José, Costa 
RIca, Imprenta y Librería Universal, -
1943. 129 p. 
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Ureña, Gabriel y Brenes A., José, Geof5.ra
fía de Costa Rica. San José, Costa RIca, 
edita Julio Bejarano, 1958, 74 p. 

TEMARIO GUIA PARA EL SEGUN
DO GRUPO 

Tema de estudio: Poblamiento del Va
lle Central. 
1. ¿Qué grupo indígena habitó en las 
tierras del Valle Central? ¿Qué activi
dades tenían? 
2. ¿Cuál fue la primera población es
pañola en el Valle Central y por qué fue 
necesario trasladarla? 
3. ¿Por qué razones los españoles po
blaron más intensamente el Valle Cen
tral? 
4. ¿Cómo se fueron poblando las tierras 
occidentales del Valle Central? 
5. ¿Qué materiales y estilos usó el colo_ 
no español en las construcciones? 
6. ¿Qué tipo de cultivos tuvo en el Va
lle Central el colono, y en qué. forma esos 
cultivos favorecen el establecimiento de 
poblaciones? 
7. ¿Qué vías de comunicación del Valle 
Central favorecen el poblamiento de las 
regiones este y oeste del valle? Cite dos 
ejemplos de poblaciones que aparecen o 
aumentan su población en esta forma. 
8. Factores que han contribuido a las 
nuevas áreas de población en las ciudades 
del Valle Central. 

Bibliografía para el alumno 

Fernández Guardia, Ricardo, Cartilla His
tórica de Costa Rica, 33 edición, San Jo
sé, Costa Rica, Librería e Imprenta Leh
mann, 1960. 

González Flores, Luis F., Origen y desa
rrollo de las poblaciones de Heredia, San 
losé y Alajtrela. 

Monge Alfaro, Carlos, Historia de Costa 
Rica, 11. edición, San José, Costa Rica, 
Imprenta Trejas Hnos. 1962, 272 p. 
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----, Geografía Social y Humana 
de Costa Rica, 10, edición, San José, Cos
ta Rica, Librería Universal, 1943. 129 p. 

Trejas, Juan, Geografía Ilustrada de Cos
M Rica, 17~ edición, San José, Costa Ri
ca, Trejas Hnos., editorial. 1955, 142 p. 

Ureña, Gabriel y Brenes, José A., Geo
grafía de Costa Rica, San José, Costa Ri
ca, edita Julio Bejarano, 1958. 74 p. 

TEMARIO GUIA PARA EL TERCER 
GRUPO 

Tema de estudio: El Valle Central co_ 
mo centro de vías de comunicación. 
1. Cite algunos tipos y medios de co
municación que usó el indio y el colono 
en el Valle Central. 
2. ¿Por qué el Valle Central es el cen
tro de las principales vías de comunica
ción del país? 
3. Elabore un mapa del Valle Central 
indicando las principales vías de comu
nicación. 
4. De San José parten una serie de ca
rreteras hacia otros puntos del país. Cite 
y localice algunas. 
5. Partiendo de Heredia por carretera 
podemos llegar a .......................... ? Localice. 
6. Saliendo de Alajuela por carretera 
podemos llegar a ........................... ? Localice. 
7. ¿Qué utilidades tienen los ferrocarri
les en el Valle Central? 
8. Diferencia e importancia del aero
puerto del Coco y el de la Sabana. 

Bibliografía para el alumno 

León, Jorge, Nueva Geografía de Costa 
Rica, 10~ edición, San José, Costa Rica, 
Imprenta Española, 1962. 170 p. 

Monge Alfara, Carlos, Geografía Social 
y Humana de Costa Rica, San José, Costa 
Rica, Imprenta y Librería Universal, -
1943. 129 p. 
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Núñez Francisco, María, Iniciación y Des
arrollo de Vías de Comunicación y Em
presas de Transp.orte en Costa Rica, San 
José, Imprenta Nacional,: 1924. 336 p. 

Retana, Saddie, Tesis de Geografía d~ 
Costa Rica, San José, Costa Rica, 1963. 

Ureña, Gabriel y José A. Brenes, Geogra
fía de Costa Rica, San José, Costa Rica, 
edita Julio Bejarano. 

TEMARIO GUIA PARA EL CUARTO 
GRUPO 

Tema de estudio: El café en el Valle 
Central, su historia y cultivo. 
1. ¿Cómo llegó a nuestro país el café? 
2. ¿Cómo se iniciaron los primeros cul
tivos? 
3. ¿A qué países se realizaron las pri
meras exportaciones? 
4. ¿Qué transformaciones sociales, eco
nómicas y políticas trajo el cultivo del 
café? 
5. ¿Qué zona del Valle Central es la 
específicamente cafetalera? 
6. ¿Cómo se hace un cafetal? Del al
macigal a la planta en pro~ucción. 
7. ¿Cuáles son los principales trabajos 
que demanda un cafetal? 
8. ¿A qué procesos se somete el café 
en un beneficio? 

Bibliografía para el alumno 

León, Jorge, Nuet'a Geografía de Costa 
Rica, 1O~ edición, San José, Costa Rica, 
Imprenta Española, 1952, 170 p. 

Monge Alfara, Carlos, Historia de Costa 
Rica, 11 ~ edición, San José, Costa Rica, 
Imprenta Trejas Hnos. 1962, 272 p. 

Quirós Amador, Tulia, Geografía de Cos
ta Rica, San José, Costa Rica, Instituto 
Geográfico de Costa Rica, 1954. 

Retana, Saddie, Tesis de Geografía de 
Costa Rica, San José, Costa Rica, 1963. 
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l1reña, Gabriel y Brenes José, Geografía 
de Cojta Rica, edita Julio Bejarano, 1958, 

74 p. 

TEMARIO GUIA PARA EL QUINTO 
GRUPO 

Tema de estudio : Otros productos 
agrícolas del Valle Central. 
1. Cite algunas razones por las que en
contramos otros tipos de agricultura ade
más del café, en el Valle Central? 
2. ¿En qué zona del Valle Central se 
cultiva la caña de azúcar? 
3. ¿En qué formas utilizamos la caña de 
azúcar en nuestro país? 
4. ¿Qué tipos de granos, y en qué zona 
del valle Central se cultivan? Localizar. 
5. Importancia del cultivo del tabaco en 
el Valle Central, zona de cultivo. Loca
lizar. 
6. Muchas de las verduras de nuestros 
mercados provienen de algunas zonas del 
Valle Central. Cítelas y localice. 
7. Zonas de cultivo de hortalizas en el 
Valle Central. Cítelas y localice. 
8. De las deliciosas frutas de nuestro 
país muchas son producidas en el Valle 
Central. Cítelas y localice. 
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Bibliografía para el alumno 

León, Jorge, Nueva Geograf ía de Costa 
R ica, 10~ edición, San José, Costa Rica, 
Imprenta Española, 1952. 170 p. 

Monge Alfaro, Carlos, Geografía Social y 
H mnana de Costa Rica, 2a edición, San 
José, Costa Rica, Imprenta y Librería 
Universal, 1943. 

Qu irós Amador, Tulia, Geografía de Cos
ta Rira, San José, Costa Rica, Instituto 
Geográfico de Costa Rica, 1954, 192 p. 

Ureña, Gabriel y Brenes, José A. Geogra
fía de Costa Rica, San José, Costa Rica. 
Edita Julio Bejarano, 1958. 74 p . 

Ministerio de Agricultura e Industrias, 
M emorias, al menos de los dos últimos 
años y otras publicaciones. 

Mercados locales, Inf ormación oral, de 
la procedencia de los productos que se 
estudian en el tema. 
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EL TRABAJO DE LOS GRUPOS 
DE ESTUDIO EN LA ESCUELA 
PRIMARIA 

MANUEL A. ARCE 

ALGUNAS CONSIDERACIONES 
HISTORICAS 

E L TRABAJO EN GRUPOS en la escue
la primaria es un tema siempre nuevo 
en educación porque la organización de 
los niños de un grado determinado para 
la enseñanza se ha llevado a cabo, por 
lo general, siguiendo ideas opuestas: se 
les ha organizado de manera que todos 
los miembros del grado tienen que 
aprender las mismas cosas al mismo 
tiempo, o se les ha enseñado como U 111-

dades independientes del grupo. En 
tiempos recientes, muchos maestros han 
seguido una posición intermedia: tratan 
a los niños como individuos para ciertos 
propósitos de enseñanza-aprendizaje, o 
como grupos más o menos grandes en 
otras ocasiones. 

Como puede verse, la idea de la agru
pación no es nueva: hace unos años se 
trabajaba por grupos. Esa práctica desa
pareció casi por completo, y ahora los 
educadores y maestros están insistiendo 
de nuevo en la idea de que hay que agru
par a los niños y adolescentes para que 
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puedan aprender mejor. ¿Cuál es, pues, 
la diferencia I ¿Estaban orientados los 
maestros del siglo pasado o principios 
del presente por la misma filosofía que 
orienta a los maestros actuales? Si los 
maestros de hace algunos años creían erl' 
la agrupación y los actuales también, ¿qué 
tipo de agrupación usaban y usan, y agru
pación para qué? ¿ En qué basaban la idea 
de la agrupación? Es necesario contes
tar estas y muchas otras preguntas para 
aclarar ciertos conceptos, a veces errados, 
referentes a la agrupación. 

A principios de este siglo algunos 
maestros organizaban a los niños para 
la enseñanza en grupos más o menos 
homogéneos tomando como base su inte
ligencia (eL), y otros trataban a todos 
los niños por igual, siguiendo un patrón 
pre-establecido. La idea de grupos ho
mogéneos fue combatida por muchos 
educadores porque consideraban que (1) 
es indeseable desde el punto de vista 
social y psicológico man~ener a los niños 
de una clase divididos exclusivamente 
por su inteligencia durante todo un año 
lectivo o a través de la escuela primaria 
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y ~ 2) porque encontraron que ha?ía mu
ch~ traslape en CU¡tnto a rendImIento. 
Ha~ía niño~ "superiores" 9~e n? ha~!an 
mejor trabaj o que muchos medIanos o 
"inf~riores" Y había niños inferiores y 

J d' , medianos que ren Ian tanto o mas que 
los superiores. Además, ese tipo de .or
ganización se prestaba para estIgmatIzar 
a un~s cuantos y echaba al olvido y al 
abandono a "los que de todas maneras 
no pueden ganar el grado." 

Otra de las razones por las que se 
combatió a los grupos homogéneos fue 
porque esa agrupación, por lo general, 
era infleXIble. Actualmente los educa
dores están de acuerdo en que un grupo 
homogéneo ciento por ciento no existe, 
como se verá más adelante. 

¿QUE ES LA AGRUPACION) 

Cuando dos o más personas se juntan 
para realizar un trabajo o llevar a cabo 
alguna actividad en la que se han pues
to de acuerdo mediante la formulación 
y aceptación de objetivos comunes, hay 
agrupación. 

Contrario a lo que algunos maestros 
creen, la agrupación no es un método. 
Es una forma de organización que ayu
da al maestro a enseñar mejor. Al to
mar en cuenta las diferencias individua
les, procura que cada niño aprenda de 
acuerdo con sus capacidades, necesidades 
e intereses. De acuerdo con este crite
rio, desde el punto de vista teórico de-
b ' ' ena haber tantos "grupos" como niños 
hay en la clase, puesto que no hay dos 
nm05 Iguales. Sin embargo, desde el 
punto de vista práctico, esto es difícil 
~e llevar a cabo, porque consumiría prác 
tIcamente todo el tiempo del maestro al 
tratar de planear y llevar a cabo muchos 
programas de enseñanza diferentes. A 
pesar de lo expuesto anteriormente, al
gunos educadores creen que es posible 
y necesario llevar a cabo este tipo de 
"agrupación" y lo han realizado con bue
nos ' resultados, según el criterio de ellos 
y de otros que están de acuerdo con sus 
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ideas. Tal es el caso de la "instrucción 
programada", que está ganando terreno 
en los Estados Unidos . 

Los educadores que creen que es ne
cesario agrupar a los niños de acuerdo 
con sus capacidades (que es un tipo de 
agrupación) sostienen que esa forma de 
organización facilita el aprendizaje. En 
el caso de la lectura, por ejemplo, en 
donde el rango de habilidades es muy 
amplio, le permite al maestro trabajar 
con grupos de niños que tienen habili
dades y capacidades similares. Para co
rroborar esta afirmación, se ha puesto 
de manifiesto que en un grupo de ni
ños de primer grado, por ejemplo, la 
edad mental de ellos está comprendida 
entre los 4 y 8 años por lo general 
(aunque en no pocos casos ese rango 
se amplía) yesos mismos niños, al lle
gar a los 12 años de edad cronológica, 
tienen edades mentales comprendidas 
entre los 8 y 16 años. Si hay una va
riación tan grande en cuanto a la edad 
mental de los niños de sexto grado, por 
ejemplo, cómo se puede pretender que 
esos niños aprendan el mismo conoci
miento matemático o que lean el mismo 
capítulo del libro al mismo tiempo? Pre_ 
tendería el maestro de ese mismo grado 
que todos sus niños corrieran un kiló
metro con la misma eficiencia y en el 
mismo tiempo? 

Es necesario tomar en cuenta que la 
inteligencia es sólo uno de los factores 
que determinan el rendimiento de la per
sona o la calidad de alumno que es. 
Para ser buen estudiante el individuo 
necesita, además de su inteligencia, estar 
motivado para el aprendizaje, tener bue
nos hábitos de trabajo y de estudio, ser 
perseverante, tener sentido de responsa
bilidad y haber tenido experiencias va
riadas y ricas que le permitan darle sig
nificado a lo que tiene que apren~er. 

TIPOS DE AGRUPACION 

Hay diferentes tipos o clases de agru
pación para llevar a cabo distintas acti-
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vidades con diferentes propósitos. Esto 
quiere decir Que un niño de un grado 
determinado puede pertenecer a diferen
tes grupos según sean sus intereses y/ o 
su capacidad intelectual además de per
tenecer, como todo niño, al grupo total 
o grado; el grupo total es lo que le da 
unidad, coherencia y razón de ser a to
das y cada una de las actividades que 
se llevan a cabo. Aun en la agrupación 
por niveles de capacidad un niño pue
de pertenecer a grupos distintos en di
ferentes "asignaturas". Esta forma de 
agrupar a los niños les da seguridad y 
confianza en ellos mismos, puesto que 
en unas ocasiones el niño que es "me
diano" en ciencias, puede ser el líder 
de un equipo que está encargado de la 
construcción de unos estantes sencillos 
que se usarán como parte del desarro
llo de una Unidad de Trabajo. 

Lo importante en la agrupación es 
que, como se dijo anteriormente, cada 
niño pueda aprender de acuerdo con sus 
propias capacidades e intereses y puedzt 
crecer a su propio ritmo, en una atmós
fera de seguridad. Si un maestro pone 
en práctica este concepto de agrupación, 
puede estar bastante seguro de que prác. 
ticamente no habrá niño que se encuen
tre deprimido e inseguro porque, además 
de estar dando todo lo que es capaz de 
dar desde el punto de vista intelectual, 
tiene oportunidad de participar en acti
vidades en las que puede demostrar que 
es mejor que los demás en algún aspec
to de la vida escolar diaria. 

Los niños pueden ser agrupados to
mando como base su rendimiento esco
lar, sus destrezas, experiencias, intereses 
o su inteligencia, pero en forma general 
los tipos de agrupación más importantes 
desde el punto de vista de su clasifica
ción (más o menos arbitraria) son los 
siguientes : (1) de acuerdo con los inte
reses y necesidades de los niños y (2), 
de acuerdo con sus niveles de capacidad 
intelectual. 
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A grupación de Acuel"do con las Nelc¡
dades e Intereses 

Si se observa a un grupo de~ ñus 
jugando durante el recreo se llega a la 
conclusión -ya sabida por todos de 
que ellos se agrupaban de una man ra es
pontánea para llevar a cabo ciert4 acti
vidades. la manera cómo los niños se 
agrupan está determinada por lal atrac
ción personal que algunas personals sien
ten por otras, porque una actividad in
teresa por igual a varias personas o por
que tienen necesidad de aprender una 
lección difícil, para lo cual necesitan la 
ayuda recíproca. Este tipo de agrupa
ción espontánea tiene gran importancia 
desde el punto de vista del crecimiento 
social del niño. 

Cuando se desarrolla un proyecto o 
una Unidad de Trabajo y los niiios tie
nen que buscar información relativa al 
tema para preparar sus informes y pre
sentarlos a la clase los niños, que se han 
agrupado en los distintos comités de 
acuerdo con sus intereses, buscan no só
lo la información que más les interesa, 
sino la que se presta más para satisfa
cer la necesidad de resolver el problema 
propuesto. En el caso de que la escue
la cuente con biblioteca adecuada, cada 
niño (o grupo pequeño de niños) bus
cará y leerá lo que esté de acuerdo con 
el tema y con su nivel de lectura. Como 
puede verse, en ciertas actividades de 
carácter intelectual el niño no sólo toma 
en cuenta su interés, sino su nivel de 
capacidad también. El maestro debe dar 
oportunidades a los niños de agruparse 
para diferentes propósitos y debe respe
tar su nivel de capacidad. 

Agntpación de Acuerdo con los Niveles 
de Capacidad Intelectual 

Debido al conocimiento de las dife" 
rencias individuales en cuanto al rendi
miento escolar principalmente, reveladas 
por los tests de inteligencia, aparecieron 
planes que permitían a cada individuo 
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e una clase progresar a su propio rit
I o. Muchos de esos planes cayeron en 

suso debido al oofoque unilateral que 
]e daban al problema del desarrollo in
te ral del niño, pero todos han contri
bu o, en una forma u otra, a aclarar 
el concepto de agrupación, a proporcio
nar \ciertos elementos de juicio valiosos, 
y a F,oncebirla en la .forma en que se la 
concibe en la actuahdad. 

Cón el propósito de situar el proble
ma de la agrupación dentro del marco 
del movimiento que pretendió resolverlo, 
se citan brevemente algupos de los pla
nes que pertenecieron y/ o aun pertene
cen a ese movimiento. Dentro de esos 
planes tenemos el Sistema Winetka, el 
Plan Dalton, la escuela sin grados y los 
"tres" grupos de un grado corriente, 

Sistema Winetka 

El SistemaWinetka es un plan refe
rente a la instrucción individual de los 
alumnos. Parte del día 10 ocupaba cada 
alumno en resolver, a su propio ritmo, 
unidades que cubrían los "esenciales co
munes" (matemáticas, lectura, ciencias 
y otras materias de Carácter "intelec

tual") y que se le había asignado pre-
viamente. Otra parte del día la ocupaba 
en aétividades sociales y creadoras. 

Una característica de este- sistema es 
que como los niños trabajaban a su pro
pio ritmo con materiales individuales 
adaptados a sus capacidades, la práctica 
de aplazar a los alumnos fue eliminada. 
La crítica más fuerte que se le hizo fue 
que los alumnos, individualmente, apren
dían la materia prescrita por los adultos, 
muy poco conectada con la vida, en la 
esperanza de que el aprendizaje podía 
ser transferido fácilmente; además, divi
día artificialmente el aprendizaje del ni
ño en dos partes sin conexión una con 
otra. 

Plan Dalton 

Este es el plan de instrucción indivi
dual más conocido en el mundo, pero no 
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se recomendó su uso en los tres primeros 
grados de la escuela primaria. Los alum
nos de varios grados diferentes iban de 
aula en aula ("laboratorios"), en donde 
se les enseñaba ciertas asignaturas. Cada 
alumno debía estudiar y pasar un "con
trato", que consistía en unas veinte uni
dades (cada unidad era la lección del 
día), las que podían ser cubiertas en 
menos o en más de veinte días. 

Las ventajas de este plan es que per
mitía intercambio social cuando los ni
ños de diferentes edades y niveles traba
jaban individualmente en la misma au
la; en esa forma, tenían oportunidad 
de avanZar a su propio ritmo, planean
do bien su tiempo. La crítica más fuer
te que se le hace es que se preocupaba 
más que todo por la materia, seleccio
nada totalmente por los adultos, y to
maba por cierto que la niñez sirve para 
acumular conocimientos que podían ser 
usados rápidamente en la vida adulta 
cuando fuera del caso. 

Escuela sin grados 

En 1935 el doctor Robert Hill Lane 
propuso la creación de la escuela sin 
grados. Su plan consistió en formar dos 
unidades en la escuela primaria: el ci
clo de Primaria, de kindergarden a ter
cer grado, y el ciclo Intermedio, de 42 
a 69 grado. 

De acuerdo con este plan de nmos 
eran promovidos sólo una vez en cada 
ciclo: al final del tercer grado y al fi 
nal del sexto. Dentro de los ciclos no 
había grados, sino grupo 1, 2 Y 3, Y los 
niños eran agrupados de acuerdo con sus 
aptitudes y rendimiento. Había niños 
que pasaban al ciclo Intermedio en dos 
años y otros en cuatro o más. La lectu
ra era la asignatura a la que se le daba 
más importancia. 

Al estudiar la organización y caracte
rísticas de este plan el lector puede con· 
cluir que en la escuela sin grados no 
existen los repitentes pi los aplazados 
dentro de los grupos. . 
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Versiones más o menos modificadas de 
la idea original del Dr. Lane están po
niéndose en práctica en los Estados Uni
dos actualmente; en ese país está aumen
tando el número de escuelas sin grados 
de una manera significativa. 

Los "fre.r" grupos de1ltro de una clase o 
grado 

. Las ideas de los planes anteriores 
han sido tomadas en cuenta -en mayor 
o menor grado- para organizar a los 
niños de un grado determinado en gru
pos de niños cuyas aptitudes son simi
lares. En este tipo de organización se 
pretende dar oportunidad a los niños de 
desarrollar sus aptitudes y capacidades 
hasta el máximo que sean capaces de dar 
(dentro del marco de un grado deter
minado) , y a la vez que trabajen en gru
pos más o menos pequeños con el pro
pósito de que puedan ayudarse unos a 
otros. La idea fundamental aquí es que 
al niño no debería permitírsele que dé 
menos de lo que es capaz de dar, pero 
tampoco debería obligársele a que dé 
más de lo que es capaz de dar. 

En este tipo de organización, el maes
tro trabaja con tres grupos generalmen
te. Lo hace así porque es más práctico, 
pero no hay ningún fundamento psico
lógico o pedagógico que demuestre que 
tienen que ser tres grupos; podrían ser 
dos, o podrían ser cuatro. Lo importan
te en el trabajo en grupos es que el 
maestro trabaja simultáneamente con los 
niños de los "tres" grupos. Para traba
j ar en esta forma, el maestro debe saber 
planear el trabajo escolar. 

LA AGRUPACION y EL PLANEA
MIENTO 

El éxito del trabajo por grupos reside 
en dos factores principales: planeamien
to del trabajo escolar diario, y capacidad 
de los niños para trabajar independien
temente. 
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Al planear el trabajo 
deben hacer en lectura, 
cualquier otra asignatura, el maestro 
be indicar exactamente qué es lo que 
a hacer los niños de cada grupo, 
es el material que ellos van a nece tar, 
con cual de los grupos va a trabaj, r y 
cuáles grupos van a trabajar indepe~dien
temente. Debería saber, aproximada
mente, cuánto tiempo van a dedicar los 
niños de cada grupo en realizar el traba
jo asignado, yesos niños deberían saber 
qué podrían hacer por sí solos en caso 
de que al termi nar, el maestro todavía 
esté ocupado. El trabajo que haga:1 los 
niños independientemente, debe ser re
visado por la maestra junto con los ni
ños, aunque sea en una forma rápida. 

Se ha indicado que en este tipo de 
trabajo los niños deben saber trabajar 
independientemente. El trabajar inde
pendientemente es algo que debe ser 
enseñado. El maestro debe enseñar a los 
niños a no hacer ruido innecesario, a le
vantarse de su lugar (si n pedir permiso 
al maestro) sólo para hacer algo que 
concierne al trabajo del grupo, a no in
terrumpirlo cuando está trabajando con 
un grupo determinado y a terminar la 
porción de trabajo que les ha sido asig
nada. Aprender a trabajar en grupo re
quiere ejer€Ítación, perseverancia y sen
tido de responsabilidad. Hasta los ni
ños de kindergarden y de primer grado 
aprenden a trabajar por sí solos. 

Para llevar a cabo el plan que el 
maestro se ha propuesto (ya sea diario, 
semanal o de otra duración), el maes
tro debe tener siempre presente a los 
niños que pertenecen a diferentes gru
pos en diferentes asignaturas. Esto le 
facilita el trabajo y le da más naturalidad 
a la agrupación. No es necesario tener 
siempre grupos definidos dentro de la 
clase, desde el punto de vista de su arre
glo físico. En muchas ocasiones, los ni
ños pueden pertenecer al grupo total de 
la clase, y el maestro llama a los niños 
de cierto grupo para que trabajen con 
él al frente. En otras ocasiones, los ni-

REVISTA DE ANDE 



ño~ se distribuyen en grupos definidos 
att que puedan hacer el trabajo escrito 

P ue se les ha asignado de acuerdo con 
;u n·vel. Como puede verse, debe haber 
flexiQilidad aun para organizar los gru-

os dentro de la clase, y para tratar a p "'-
los ni~os. Esto eVita que ciertos nIDos se 
vanaglorien de que siempre pertenecen 
al grupo de los "avanzados", o que otros 
crean que ellos son los más "atrasados' 
de la clase en todo, siempre. 

De lo anterior se desprende que cuan
do se piensa en e,l desarrollo integ~al 
del niño -y no solo en su formaclOn 
intelectual, que es a lo que propende la 
agrupación por niveles de capacidad in· 
telectual- se debe usar diferentes ti 
pos de agrupación, y es indispensable 
poner en práctica un programa activo. 

LA ESCUELA UNITARIA y LA 
AGRUPACION 

Una última consideración que merece 
ser incluí da en este estudio es la refe
rente a la escuela unitaria, ya que en 
la actualidad hay mucho interés por este 
tema. La escuela unitaria, o de maestro 
único, como algunos la llaman, es aque
ll a escuela en la que hay varios grados 
a cargo de un solo maestro, o la escuela 
que tiene de primero a sexto grado a car
go de varios maestros, pero no un maes
tro para cada grado. (En este último G I

so, como es obvio, no se le llama escuela 
de maestro único). 

Sin entrar en muchos detalles referen
tes a la escuela unitaria se hace referen
cia solamente a su organización y forma 
de trabajo, en forma somera, puede no
tarse fácilmente que hay cierta similitud 
co~ la escuela sin grados, mencionada an
teflormente. En escuela sin grados hay 
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mnos de 19, 29 Y 3er. grado en una aula 
a cargo de un solo maestro. En una de 
las formas de escuela unitaria, puede apa
recer el mismo caso. Existe, sin embargo, 
la siguiente gran diferencia entre ambos 
casos: 

En la escuela unitaria un maestro pue
de trabajar con niños de diferentes gra
dos a la vez, pero los niños siempre per
tenecen a un grado determinado. En al
gunos casos -y esto no es lo deseable
el maestro ni siquiera trabaja con varios 
grados Jinmltáneamente, pero afortuna
damente esto no es lo corriente. Los ni_ 
ños de e;te maestro serán promovidos al 
grado inmediato superior, si se considera 
que están capacitados para ello. 

En la escuela sin grados, no obstante 
que el maestro tiene niños de diferentes 
grados, no los organiza por grados para 
la enseñanza, sino por grupos de capaci
dad intelectual, de interés y de rendi
miento . Los niños avanzan de acuerdo 
con sus capacidades, sin tomar en cuenta 
el grado en que estén. En esa forma 
aprenden a su propio ritmo. 

En el caso de una escuela primaria co
rriente, el maestro que tiene que ense
ñar a niños de diferentes grados, puede 
agruparlos por aptitudes, como en el caso 
de los " tres" grupos mencionados en el 
sub-aspecto referente a "Agrupación de 
Acuerdo con los Niveles de Capacidad 
Intelectual" . En esa forma los niños 
aprenden de acuerdo con sus capacidades 
y es probable qUe aprendan más . Al fi
nal de año, para efectos de promoción, 
los nilÍ.os pueden ser evaluados de acuer
do con el -grado a que pertenezcan. 

Como puede verse, el problema de la 
escuela única puede resolverse, en parte, 
desde el punto de vista de la organización 
de los nilÍos para la enseñanza, o sea me
?iante la aplicación del concepto amplio 
de la agrupación. 
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EL METODO DE LOS GRUPOS DE 
ESTUDIO EN LA ESCUELA PRIMARIA 

OVIDIO SOTO BLANCO 

A.-PRESENTACION: 

El presente estudio es una respuesta 
a nuestro interés, de colaborar con los 
compañeros ofreciendo alguna informa
ción, que pueda ser de utilidad para el 
intercambio de ideas y pensamientos en 
las delicadas tareas formativas de la ni
ñez costarricense. Como no escapará al 
ilustrado criterio de los compañeros, 
nuestro objetivo no podrá cubrir un tra
bajo exhaustivo con información técnica, 
sino un documento para el estudio de es
te asunto pedagógico que envuelve tras
cendentes inquietudes de mejoramiento 
de los medios e instrumentos educativos. 

Durante los últimos años, se ha trata
do en seminarios de educadores, sobre el 
aspecto social de la enseñanza. El estudio 
y la discusión en grupo se recomienda 
especialmente en algunas materias, co
mo los Estudios Sociales, Ciencias, Len
gua Materna, etc. Sin embargo, se su
giere este método específico, en todas 
las áreas escolares porque favorece el cli
ma necesario para aprenci:s donde existe 
una comunicación de ideas que sirva de 
estímulo para la significación social de 
los componentes del grupo. 

El éxito de la escuela, descansa fun
damentalmente en la actitud permeable 
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de los educadores por buscar nuevas me
tas de calidad y cantidad de la enseñan
za. Para ello, se requiere una alta dosis 
de optimismo y de buena fe en las labo
res docentes. Esto es, un constante apro
vechamiento de experiencias y de cam
bios que sirvan para mejorar nuestros 
procedimientos y materiales de enseñan
za. Este Seminario, es una respuesta 
favorable a este interés, conscientes de 
que no se trata de aprender más y más, 
sino de llevar a la acción las medidas 
educativas que favorezcan la eficiencia y 
el rendimiento de nuestra labor escolar. 
Inspirados en esos objetivos es que, se 
presenta a la consideración de los esti
mables compañeros este documento de 
trabajo. 

B.-ALGUNOS PRINCIPIOS DEL 
METODO DE GRUPOS DE 
ESTUDIO: 

El éxito en cualquier método, depen
de de la conciencia profesional que se 
tenga de él. Por ello, es conveniente 
presentar un cuadro somero de algunos 
principios rectores del método de los 
grupos de estudio. 
l.-La naturaleza de un grupo de niños 
o de personas adultas, reside · en la sim-
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patía entre sus componentes. E'ste he
cho que se constata en la vida diaria, 
debe ser aplicado en la vida escolar, pa
ra que la labor no sea artificiosa, sino 
que dependa del interés de sus com
ponentes para realizar una tarea de con
junto y de participación mutua. 

2.-La participación de todos los miem
bros del grupo es importante, y no debe 
discriminarse por facilidad de palabra, 
iniciativa desmedida de algunos de sus 
miembros, o porque algunos de los ni
ños son callados, tímidos o con dificul
tades de pronunciación. Debe hacerse 
observar, que el método no tiene una fi
nalidad en sí misma, sino que es funda
mentalmente un medio educativo para al
canzar los objetivos trascendentes de in
corporación de los educandos al grupo 
social. 

3.-EI Director del grupo es un orienta
dor del mismo; debe evitarse que cons
tituya una jerarquía que culmine en él 
mismo. Lo importante en los grupos es 
la división del trabajo, estimulando la 
comunicación entre sus miembros. En el 
esquema siguiente, puede verse el caso 
recomendable y el que no lo es, en cuan
to a la posición que debe ocupar el di
rector o guía del grupo: 

NO ES RECOMENDABLE 

Director de grupo 
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ES RECOMENDABLE 

Director de grupo 

4.-La función del maestro ha cambia
do sustancialmente en los últimos años. 
Durante muchos años, los maestros da
ban su clase y los niños la recibían pa
sivamente. Roger Cousinet, dice al res
pecto: 

"De esta manera era el maestro quien 
desempeñaba el papel principal en los 
resultados que se obtenían. Era él 
quien preparaba a los alumnos para los 
exámenes, él quien los presentaba y él 
quien los hacía pasar. Los resultados 
se obtenían gracias al arte con que él 
los aplicaba. Era además su trabajo lo 
que controlaban sus superiores, y se le 
felicitaba si hacía leer a los niños en 
tres meses o les enseñaba a aplicar una 
regla gramatical sin ninguna falta". 

Como es lógico que protestemos contra 
este estado de cosas, existe la respuesta 
de los grupos de niños, que organizados 
bajo la dirección del maestro, realicen 
ellos y maestros tareas donde se sienta 
la cooperación y el interés de todos. 

5.- La educación tiene fundamentalmen
te una función social ; su propósito es el 
de incorporar al educando a la comu
nidad. En ella, los individuos no se 
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comportan aisladamente, sino que viven 
perteneciendo a algún grupo: a la Muni
cipalidad, a la Junta de Educación, al 
Patronato de la Escuela, a la Junta de 
Caminos, o, buscan en el alero de la 
"pul pería" (1) el sitio donde compartir 
con sus amigos y vecinos, las penas, las 
alegrías o el cotidian'O trajín de la vida 
diaria. Si esto es así, lo importante es 
que la escuela aproveche esta disposición 
"natural del hombre" y la tralade al 
sitio 'escolar para que la enseñanza sea 
más viva y más dinámica. 

6.-Si en el juego los niños, acatan las 
reglas y disposiciones qUé: dirigen la ac
tividad recreativa, los grupos de estudio 
se organizan bajo el mismo "status". De 
esta manera, los niños participan de la 
enseñanza. como sujetos activos y no co· 
mo entes pasivos y ausentes de su autén
tica vitalidad. 

7.-Es importante destacar que, para 
buscar un punto de referencia educativa 
para los casos individuales con proble
mas especiales, se hace necesario buscar
l'Os en el plano de las relaciones huma
nas. El profesor Fernando Oyarzún Pe
ña, de la Universidad de Chile, refirién
dose a este aspecto dice lo siguiente: 

"Desde luego, porque es en las relacio
nes con los demás donde se observan 
en forma más ostensible las principales 
perturbaciones, como ya se han señala
do: timideces exageradas, inhibiciones, 
rechazos, contactos fugaces, dependen
cia excesiva, actitudes de acentuada re
beldía, etc.". 

8.-No obstante que recomendamos el 
método de grupos de estudio, como uno 
de los métodos más acertados desde el 
punto de vista educativo, no podemos 
olvidar que también es necesaria la aten
ción .individual para desarrollar aptitu-

(1) Centro Comercial del lugar. 
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des básicas y muy especialmente en la 
lectura, la escritura y la aritmética. Puf 
ese motivo, la exposición del maestro 
debe combinarse, a fin de que los niños 
encuentren la variedad metodológica que 
es indispensable. 

9.-El método de grupo de estudio es 
una nueva posición del maestro con con
cepciones más amplias de sus funciones 
docentes. El maestro de hoy en día, de
be dejar de ser un mero recitador de lec
ciones y convertirse en un verdadero 
orientador del trabajo que realizan los 
educandos. La señorita profesora María 
Eugenia Polanco, expresa muy bien esta 
idea en su librito intitulado EL PLAN 
DE LOS GRUPOS DE ESTUDIO, que 
me permito recomendar a los estimables 
colegas: 

"El maestro está acostumbrado a hablar 
y los alumnos a escuchar, pero esto n'O 
es enseñar. Enseñar significa una aso
ciación o compañía entre el alumno y 
el maestro, una contribución de ambos, 
libertad de acción, autoactividad del 
alumno en el estudio y la asignación. 
Para establecer una incitación efectiva, 
el maestro debe descubrir con los alum_ 
nos, organizados, l'Os puntos de la ma
teria que van a ser motivos de apren· 
dizaje'- Les hará adquirir nuevos hábi
tos de estudio y secretos para arreglar 
y clasificar el asunto con el fin de ha
cer la asignación menos solemne. Se 
podría decir que la efectividad del 
maestro se mide por lo que no hace, 
o p'Or lo que parece que no tiene que 
hacer. El poder enseñar se mide por 
lo que los alumnos pueden hacer por 
sí mismos, por la eficacia del estudio. 
El arte de enseñar funciona en la asig
nación por un proceso de dar y tomar". 

1O.-El método de grup'Os de estudio 
bien dirigido y mejor comprendido, per
mite avanzar con mayor rapidez en algu
nos temas del contenido programático, 
con un mejor aprovechamiento del 
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tiS'mpo lectivo. Abarca con la mope
ración de los alumnos mayor número de 
asuntos escolares. 

C.-FORMAS PARA ORGANIZAR 
LOS GRUPOS DE ESTUDIO : 

No podemos dar normas fijas para la 
organización de los grupos de estudio, 
y muy especialmente en la escuela pri
maria. Este mismo trabajo, es un nuevo 
intenro por aprender más sobre este mé
todo. Debemos esforzarnos por descu
brir nuevas ideas y otras formas de or
ganizaClon. Los compañeros maestros, 
con seguridad, aportarán otras ideas que 
han de ser atendibles en estas tareas coo
peradoras de creación y descubrimiento 
de mejores pensamientos docentes. Eso 
es muy importante. 

Algunas de las recomendaciones pue
den ser las siguientes: 

l.- Conviene que el número de alum
nos que integran los grupos de estudio 
no sea mayor de seis. 

2.-En los liceos o escuelas secundarias 
de nuestro país, la escogencia de los gru
pos se ha hecho por medio del socio
grama escolar, en algunos casos. Esta 
técnica permite formar los grupos toman
do en cuenta la simpatía de los miem
bros entre sí, a fin de que la labor re
sulte más satisfactoria. No estoy seguro 
de que este procedimiento pueda dar 
b.uenos resultados en la escuela prima
na. De todas maneras convendría llevar 
a cabo la experiencia. Como los maestros 
tienen más oportunidad de estar con los 
niños y pasan con ellos todO el día, se 
me ocurre, que un buen procedimiento 
sería constituir los grupos de acuerdo 
con el conocimiento del maestro. De to
das maneras, la consulta que se haga 
~ los propios niños es saludable para es
tImular el interés de los educandos por 
el trabajo a realizar. 
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3.-Debe existir un director del grupo 
que es el orientador del mismo, pero en 
él deben participar todos sus miembros 
con iguales derechos y responsabilida
des. 

4.-0rganizados los grupos, se inicia la 
división del trabajo : unos preparan las 
mesas, limpian el aula; otros aportan los 
materiales; y las otras asignaciones que 
sean necesarias para que la labor se cum
pla con todo orden. 

S.-El método de grupos de estudio 
consta de dos etapas fundamentales; una 
de INVESTlGACION y la otra de EX
POSICIONo 

En la primera, el maestro organiza 
los temas de estudio, en áreas o peque
ñas asignaciones. En el caso de la escue
la primaria, estas asignaciones tendrán 
que estar a la altura de la capacidad 
mental, intelectual y social de los niños. 
El maestro debe conocer muy bien el 
material de trabajo (libros, carteles, re
vistas, etc.) que ponga a la disposición 
de los niños. El tiempo que se dure en 
esta primera etapa, lo ha de decidir la di
mensión de las asignaciones. Es conve 
niente dar temas diferentes a los grupos 
para la investigación que se ha de rea
lizar. 

Durante esta primera etapa, el maes
tro prepara su día de trabajo de mane
ra que cada grupo de niños ,inicie su 
labor bajo su dirección. Podrá ver con 
su grupo, ejemplos típicos de lo que se 
va a investigar, antes de darles un pro
blema de Lengua Materna o Aritmética; 
pasar revista a las preguntas o temas que 
han de servir de guía u orientación a 
los grupos. En este momento una lec
ción oral, puede servir para combinar 
con el método de grupos de estudio. Les 
puede relatar una narración o darles in
formación sobre un acontecimiento his
tórico de significación nacional. 

Naturalmente, los niños deben traba
jar solos, mientras el maestro se ocupa 
de otro grupo. Mientras el maestro se 
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ocupa de uno de los grupos, no pierde 
de vista a los alumnos de los otros gru
pos que no discuten en orden o trabajan 
solos en silencio. De vez en vez, les 
hace una pregunta o pide que muestren 
a sus compañeros el progreso que van 
alcanzando. En el saber dirigir los gru
pos reside lo "mágico" del método. Los 
alumnos de más edad o con alguna capa. 
cidad excepcional pueden ser los cola
boradores del maestro con los grupos . 
Sin llegar al tipo lankasteriano. Para 
organizar su labor, el maestro debe . dar 
indicaciones concretas, completadas con 
ejemplos para cada etapa del trabajo. 

Antes de comenzar el día con el tra
bajo en grupos de. estudio, debe ini
ciarse con alguna actividad cívica o so
cial: cantar el Himno Nacional, festejar 
a algún compañero, estimular algún pro
yecto, traer a un visitante estra-escolar. 
Pueden darse lecciones de conOCUTIren
tos generales. La combinación del méto-
do es indispensable. . ., 

La segunda etapa es la expoSIClOn. 
Es no cabe la menor duda, muy delica. 
da: y a la cual el maestro tendrá q~e 
ponerle todo el cuidado. En la exposI
ción de los temas investigados, todos los 
niños deben participar. Unos con timi
dez, con voz entrecortada, pero todos de_ 
ben hacerlo. Es una forma de mostrar 
lo que se ha hecho en el estudio asig
nado. El maestro debe dar libertad para 
la exposición. Al principio serán expo
siciones con limitada información y si 
se quiere desordenada, pero debe comen
zarse por algo, y es esta la g!an oportu
nidad para que los niños empiecen p~r 
ordenar sus pensamientos y los conoC!
mientas que han aprendido en la escuela. 

En este momento, la participación del 
maestro debe ser discreta: de estímulo J' 
de ayuda bien orientada a los niños, de 
tal manera que se dé la sensación de que 
el educador les está ayudando, pero Olm
ca que el maestro ha de acaparar "su 
sabiduría" . 

Naturalmente, cuando un grupo ha fi
nalizado la exposición, el maestro debe 
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hacer consultas, preguntas, ejercicios bre
ves, para evaluar el resultado de la ex
posición. Tan pronto finalice esta bse, 
es lógico que venga la ampliación por 
parte del maestro, para aclarar dudas o 
evacuar las consultas que genera una lec
ción dinámica e interesante. Siempre de
be estimularse el clima de actividad entre 
los niños. 

Es conveniente que los alumnos ten
gan sus propios cuadernos de apuntes 
para el trabajo en grupos. Estos cuader
nos deben ser revisados por el maestro a 
fin de enseñar a los niños a tomar apun
tes y ordenar las ideas y pensamientos 
que más tarde han de exponer. 

Al terminar cada expsición como se 
mencionó anteriormente, debe hacerse 
una evaluación de las asignaciones de los 
grupos, para comprobar el progreso al
canzado en el desarrollo de los asuntos 
escolares que los niños investigaron. 

El trabajo en grupos puede ser de ((1-

nacimientos: de matemáticas, geografía, 
historia, ciencia, etc. Pero también, pue· 
de ser la realización de un proyecto, por 
ejemplo de artes plásticas o trabajos ma
nuales. En este caso, la exposición se 
hará ubicando la información sobre el 
proyecto realizado; esto es, la presenta
ción del cartel, la explicación de un ma
pa de arena, la huerta escolar, el album, 
etc. 

Durante esta etapa de la exposición el 
maestro ha de tener cuidado en: 

a.-Interrogar a los niños sobre el tema 
expuesto. 

b.-Controlar el uso del material utiliza_ 
do : mapas, carteles, ilustraciones, dibu
jos, etc. 

c.-Corregir la expresión de los niños 
(oral o escrita). 

d.-Comentar las exposiciones hechas . 

e.-Evaluar el trabajo realizado. 

Para ilustrar sobre los temarios que 
pueden utilizarse, se ofrece una muestra 
de uno le ellos: 
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MEA: EL HOMBRE Y LA TIERRA 
EN EL VALLE CENTRAL 

a._Ubicación geográfica del Valle Cen
tral. Generalidades. 

b.-Formas en que el hombre aprovecha 
la tierra en el Valle Central. 

c._Importancia de los cultivos en el 
Valle Central. 

d.- Poblaciones importantes y la vida 
del hombre en ellas. 

e.-Las escuelas y colegios en el Valle 
Central. 

f.-Historia de Costa Rica y su relación 
con el Valle Central. 

Lógicamente, este temario es para dar 
una idea de asuntos que se ha de enri
quecer con proposiciones concretas sobre 
las formas de la investigación de los 
asuntos y los proyectos que pueden ge
nerar. No toda información debe bus
carse en los libros. Las personas son 
siempre fuentes formidables para la in
vestigación. Se indica lo anterior, por
que ~xiste la tendencia de creer que los 
trabajos en grupos deben hacer sus ta
reas con consultas exclusivas de los li
bros. Esto no es así; los niños pueden 
'trabajar para investigar y dar rienda 
suelta a su imaginación y a su potencial 
creador. Claro está que para que los 
alumnos sepan investigar con actitud 
científica, el maestro debe enseñarlos y 
ser él un ejemplo permanente de esta 
misma aet i tud. 

D.-OTROS ASPECTOS QUE DEBEN 
TOMARSE EN CUENTA: 

l .-El maestro debe explicar con toda 
claridad el tipo de trabajo que significa 
el grupo de estudio. Señalando muy 
bIen los objetivos que se desean alcanzar. 

2.-La formación de los grupos debe 
ser hecha cuidadosamente. 
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3.-La organización de la clase debe pla
nearse con cuidado, brindando las faci
lidades existentes. Cualquier aula se 
presta para ello, si hay un poco de bue
na vüluntad del maestro . 

4.-Debe enseñarse a los alumnos a sa
ber oír y respetar las opiniones de sus 
compañeros. Es esta una labor muy im
portante de la formación democrática de 
ios educandos. 

S.-Debe estimularse el traba jo coope
rativo que es el sustento básico del tra
bajo en grupos. Este aspecto también 
hay que enseñarlo. 

6.-El maestro es un guía para los gru
pos de estudio; no un simple espectador 
de las tareas que realizan los niños. De
be estar atento a las consultas que se le 
hagan, y si éstas no vienen debe estimu
larlas con simpatía y cariño. Las respues
tas groseras son la muerte del trabajo 
cooperativo. 

7.-El maestro debe velar porque el gru
po llegue a conclusiones satisfactorias. 
No deben quedar preguntas sin respues
tas . 

S.-El maestro debe conocer muy bien 
el material que han de usar los niños . 
Debe haber leído con anticipación los li· 
bros de trabajo. 

9.-Debe elaborar las guías de trabajo 
con suficiente información. 

IO.-El maestro debe confiar en las ca
pacidades de los niños y vigilar porque 
el clima de trabajo sea ordenado, sin 
pretender que exista una atmósfera de 
silencio profundo. Los niños deben ha
blar para comentar sus puntos de vista. 

E.-LAS ESCUELAS UNITARIAS O 
DE MAESTRO UNICO y 
OTRAS CONSIDERACIONES: 

No es nuestro propósito extendernos 
sobre este tema, a pesar de la importan
cia que tiene en este momento, para 
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resolver el grave problema de las escue
, las con poca matrícula o población muy 

dispersa, 

An,tes de continuar, valga la pena 
menCIonar un pensamiento del Profesor 
Robert Dottrens, Profesor de la Univer
sidad de Ginebra: 

"Cualquiera que sean los coñceptos ge
nerales de la educación pública o los fi
nes asignados a la enseñanza obligato
[la, hay dos aspectos indisolubles que 
conviene considerar: De una parte la 
instrucción, la enseñanz~ o el sentido 
limi~ado del término deben superarse 
medIante el mnocimiento de sus alum
nos, la comprensión de las nuevas téc
nicas de enseñanza; de la otra parte, 
la educación, un conjunto de activida
des y de influencias para obtener de 
los alumnos un comportamiento, una 
actitud y la formación de hábitos que 
cont[lbuyan a la formación de su perso, 
nalidad y favorecer de este modo la in 
tegración progresiva al medio social en 
el cual ellos deben vivir", 

(Tomado del Artículo Programas y Pla
nes de Estudios, L'Education Nationa
le Paris . Pág. 5. N9 16. mai 1961). 
(Traducción de O.S.B.). 

Este aporte del Profesor Dottrens nos 
dirige a facilitar las mejores oportunida
des educativas a todos los niños de Cos, 
ta Rica. La escuela unitaria puede ser 
u~a respuesta acertada para esta aspira
Clon. 

Las escuelas unitarias no son ni más 
ni menos que instituciones donde se apli
ca el método de grupos de estudio, el 
forma sistemática para el trabajo simul
táneo con niños con preparación dife
rente. Esto es, un maestro atiende di
ferentes grados al mismo tiempo. Claro 
que los grupos serán de pocos alumnos, 
de 10, o 15 alumnos por grupo. La cla

se completa no será de más de cuarenta 
alumnos . Si el maestro ha aprendido a 
trabajar con grupos de estudio, la la-
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bor en la escuela unitaria le será más 
fácil. 

El programa detallado y el horario 
permiten al maestro utilizar en la clase 
lo que señala el contenido y que es co
mún a varias disciplinas. En algunos 
casos, la elaboración del horario se hace 
basado en una sola disciplina. En este 
caso, ,se coloca durante cierto tiempo 
en pnmer plano en todo el trabajo de 
la escuela un tema determinado. Por 
ejemplo: 

Horario: 
7 - 8 
8 -, 9 
9 - 10 

10 - 11 

Martes 
Conversación 

Lunes 
Himno 
Lectura de Libros 
Ejercicios de aritmética 
Lecciones de ciencias 

Mihcoles - Jueves - Viernes _ Sábado 
Ejercicios de pronunciación. 

Este es un ejemplo, que no se adapta 
a la realidad de nuestras escuelas, pero 
que puede servir de guía para elaborar 
uno que sí se ajuste. 

El otro sistema que se utiliza es el de 
disci plinas múltiples. Mientras uno de 
l~s grupos se dedica a la lectura por 
ejemplo, otro grupo trabaja en aritmé
tica. El contenido de las lecciones irá 
variando de acuerdo con el plan que se 
haya elaborado mn sufiicente antelación. 
Naturalmente que el maestro debe ir 
atendiendo a los diferentes grupos de tra
bajo. Los diferentes grupos deben tener 
guías de estudio que el maestro prepara 
a máquina o a mano con papel ' carbón. 
En ellas se señalan los deberes de los 
grupos. O en otros casos se facilitan 
los libros donde se ha de buscar la in
formación solicitada para cubrir una de
terminada unidad. Los mapas deben ser 
usados en el momento oportuno. Sobre 
este particular dice J ohn M. Braithwaite: 

"La escuela moderna prescinde de la co
lección de mapas y carteles que antes 
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amaban las paredes de la clase. El 
maestro guarda los mapas y los saca 
cuando hacen falta". 

En otra oportunidad, convendría de
dicar toda la atención a este tipo de es
cuelas unitarias. Creemos que estos cen
tros escolares, han de ser los que en el 
futuro, nos permitan llevar la escuela 
completa a todos los lugares del país . 
No es justo que niños de cuarto, quinto 
o sexto grado, se queden sin escuela, 
porque no hay maestros, cuando con este 
tipo de escuelas podemos cubrir las ne
cesidades de la niñez costarricense. Se 
necesita un poco de esfuerzo por parte 
de los educadores costarricenses; eso es 
cierto, pero en un mundo cambiante co
mo el actual todos debemos hacer otros 
esfuerzos. La rutina escolar es más fá
cil, pero el mundo requiere de sus hom-

bres una actitud comprensible frente a 
los delicados problemas . humanos. Hay 
actualmente 63.000 niños que no tienen 
escuela. ¿Podemos cruzarnos de brazos 
frente a este delicado problema? No. 
La respuesta a ello es este importante 
Seminario, donde nos juntamos para es
tudiar y poner cara de optimismo y de 
buena fe, ante las responsabilidades his
tóricas que el país nos demanda. De
bemos quemar las velas del escepticis
mo y con la cara dirigida hacia el por
venir de la Patria, estar presentes en las 
nuevas tareas del desarrollo educativo. 
En esta cita debemos encontrarnos todos. 

(Este trabajo fue empleado como material de 
estudio en el seminario de educación que bao 
jo los auspicios de la ANDE se llevó a cabo 
en 1964 en Cartagena, Santa Cruz, Gte.). 

'la escuela en América tiene, por tanto, una tarea más 
hermosa que la de simplemente transmitir la herencia del cono
cimiento de las generaciones que precedieron. No será la ver
dad su único objetivo; porque la verdad sin la belleza y sin la 
bondad, en la educación del hombre produce un desequilibrio 
ominoso. Es un error que se paga con el infortunio del individuo 
o con las guerras de las naciones. Cuando el sentimiento de la 
justicia falta, y carece de voz el derecho de nuestro prójimo, en
tonces la verdad, sin bondad y sin belleza, es inhumana, suele 
ser cruel. La belleza y la bondad en las ácciones humanas hacen 
las veces de la justicia y del derecho. La bella arte que es el 
vivir del hombre realmente culto es, debe ser, objetivo promi
nente de la educación. No todo hombre necesita ser tejedor o 
carpintero, médico o sastre, impresor o abogado; pero cada hom
bre requiere la paz social, la amistad, o la comprensión, o la '(0-

lerancia de su semejante, la dicha de la comunidad en medio de 
la cual vive. Y nada de todo esto puede surgir de la razón. 
Es la obra de la totalidad del ser". 

ROBERTO BRENES MESEN. [Prólogo a la obra Teorías Educativas Modernas 
de BOYD H. BODE]. (Unión Tipográfica Editorial Hispano-Americana. México). 
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LA VIDA DE LOS PUEBLOS 
AMERICANOS 

(Unidad de trabajo para VD grado) 

INTRODUCCION 

U NA D!ETA ADECUADA, balanceada y 

variada solamente puede lograrse con la 
aplicación de los conocimientos bási c,os. de 
nutrición y la práctica de buenos habitas 
alimentarios. Se hace indispensable, por 
lo tanto, proporcionar al niño, desde muy 
temprana edad, tanto la posibilidad de 
adquirir los conocimientos antedichos, co
mo la de experimentar diversas y variadas 
formas de alimentación. 

El estudio de las formas de vida de di
versos pueblos y razas, ofrece: en este 
sentido, una magnífica oportunidad para 
que el niño compruebe que el logro de 
una alimentación correcta depende, gene_ 
ralmente de la utilización efectiva de los 
recursos 'alimenticios de que se dispone. 

La presente unidad se ha organizado 
por temas, distribuidos semanalmente, en 
cada uno de ellos el contenido conceptual 
del mismo, los materiales a utilizar y las 
experiencias que pueden llevarse a cabo, 
dentro de las diversas asignaturas del 
programa regular de enseñanza. 

En ella se contemplan las costumbres 
y formas de vida de los pueblos america-
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nos, incluyendo todo lo que se refiere a 
las prácticas alimenticias de los mismos. 

Queremos aprovechar esta oportunidad 
para agradecer la colaboración prestada 
por el Personal Administrativo y Docen
te de la Escuela "25 de Junio" de San 
Andrés Itzapa, Departamento de Chimal
tenango, Guatemala, C. A. , sin cuyo con
curso, no hubiera sido posible la experi
mentación de este material. Deseamos 
solicitar a los maestros que hagan uso del 
mismo, nos envíen_ sus comentarios y su
gestiones al respecto. 

UNIDAD DE TRABAJO 

1. TITULO: 

"La Vida de los Pueblos Americanos" 

II. DESCRIPCION: 

Esta unidad tiene como tema principal 
la vida de los diferentes pueblos y razas 

* Esta publicación constituye una unidad de 
enseñanza modelo, la cual puede servir de 
guía al maestro en la elaboración de mate
rial semejante sobre temas de nutrición. 
Actualmente, este material es objeto de 
evaluación, la cual se lleva a cabo en di
versos establecimientos educativos del área 

de Centro América y Panamá. 
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americanas, no sólo a través de la historia 
sino en la actualidad. Tiene como pro
pósito el integr~r la enseñanza de nutri
ción en las aSlgnaturas del programa, 
aprovechando la oportunidad . de que el 
niño conozca y recuerde los alimentos al 
estudiar formas generales de vida de los 
habitantes de las diversas regiones de 
América. 

l.as discusiones acerca de las diversas 
'formas de vivienda, vestuario y alimenta
ción de los pueblos americanos proporcio
nará al maestro excelentes oportunidades 
para que los niños establezcan compara
ciones con sus propias formas de vida. 
A través de las diversas actividades y ex
periencias el niño podrá comprender que 
muchos niños en otras partes viven en 
forma diferente a la nuestra y que, la 
nutrición adecuada y la vivienda apropia_ 
da pueden lograrse en otros países si se 
hace buen uso de los recursos que se 
poseen. 

III. OBJETIVOS: 

A. Generales: 

1. Proporcionar al niño; dentro de las 
diversas asignaturas del programa, cono
cimientos y experiencias adecuados para 
su edad, que le ayuden a adquirir las ha
bilidades y destrezas necesarias para el 
desempeño de su trabajo. 

2. Fortalecer en el niño los buenos há
bitos de trabajo, responsabilidad y coope
ración, haciendo uso principalmente del 
trabajo por equipos o comités. 

B. Específicos: 

1. Que el niño comprenda que en dife
rentes lugares del mundo existen recursos 
de los cuales el hombre puede hacer uso 
para obtener una vivienda y alimentación 
adecuadas. 

2. Que el niño comprenda que la ali
mentación del individuo puede ser ade-
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cuada independientemente de la raza, cli
ma y formas de vida de los individuos. 
3. Que el niño comprenda la interde
pendencia de los individuos, grupos y 
naciones entre sí y con su medio físico. 

IV. PLAN DE TRABAJO: 

A. Tiempo probable de desanollo: 4 a 
5 semanas. 

B. Motivación: Lectura de una carta de 
LI11 niño de otro país a un niño de esta 
región o presentación de un mapa de 
América con las diferentes razas que la 
habitan para despertar el interés de los 
niños por los habitantes de otras regiones 
del continente. Si es posible en la loca
lidad , podría hacerse una visita a algún 
museo donde existiera alguna exhibición 
relativa a formas de vivienda, vestuario, 
etc., de algunas de las razas americanas. 

C. Desarrollo: Se presenta en forma de 
temas y problemas que están relacionados 
con lo que el niño desea y debe conocer. 
Cada uno de ellos podrá adaptarse de 
acuerdo con la forma en que el maestro 
organice su clase, haciendo uso de los ma
teriales que en ellos se indiquen y si es 
posible, de algunos otros que el maestro 
posea. 

El maestro queda en libertad de distri_ 
buir los temas y contenidos en la forma 
en que crea más conveniente. Para ma
yor facilidad se han establecido por se 
manas. 

PRIMERA SEMANA 

TEMA l.-Los Esquimales. Vivienda, 
vestuario, alimentación y otras costum
bres. 

COlltenido: 

-Los esquimales son personas que viven 
en las "Tierras árticas". 
-Las "Tierras árticas" se extienden des
de Alaska hasta Groenlandia. 
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-En esas zonas hace un frío intenso por 
lo cual la tierra se mantiene cubierta de 
hielo. 
-Las viviendas de los esquimales son de 
dos tip'Os: el "carmang" y el "iglú" . 
-Esas viviendas están construidas en foro 
ma diferente a las nuestras y están hechas 
de piel de foca o de trozos de hielo, para 
que puedan defenderlos de las inclemen ·· 
cias del' ambiente. 
-Para protegerse del frío los esquimales 
tienen que usar vestuario apropiado, utl' 
lizando casi siempre pieles de animales 
que ellos cazan como la foca y el 'Oso 
polar. .. 
-Para alimentarse los esquimales utIlIzan 
la carne de animales que viven en esas re· 
giones como el oso polar, la foca, el rene 
y otros. .., 
-También utilizan en su altmentaclOn 
veoetales que crecen en esas regiones co· 
mg el diente de león, las moras y 'Otros 
-Para completar su alimentación, los es· 
quimales obtienen alimentos ,de otras re· 
Jl;iones como el arroz, el azucar y otrOs 
que les traen los barcos ~e o.tros países 
-Uno de los países mas Importantes 
de las "Tierras árticas" es Alaska, que es 
ahora uno de l'Os estados de Estados Uni· 
dos de Norte América. 

Materiales: 

- Lecturas: 

1. "Los Esquimales" _ Enciclopedia Es· 
tudiantil Vol. 26, página 14. 
2. "La Carta de Otoni" (Apéndice A). 

Películas: 

1. "El Nautilius cruza la cima del Mun-
do"* 
2 . "Alaska tierra de contrastes" * 
3. "Vida Salvaje"* 
4. "Alaska tierra de promisión"* 

* Estas películas pueden obtenerse del Servi. 
cio de Información de la Embajada de Es· 
tados Unidos en su país. 
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Hojas de Trabajo: 

1. "La Carta de Otoni" (Apéndice B) . 
2. "Amanda va la tienda" (Apéndice 

C). 

- Franelógrafo y Carteles: 
Ilustraciones de esquimales, sus viviendas, 
flora y fauna de las regiones polares, ete. 

Experiencias: 

a. Lenguaje: Lecturas relacionadas con 
el tema. 
Elaboración de informes. 
Estudio de las palabras nuevas . Uso del 
diccionario. 
Aplicación del uso de la coma y de las 
comillas. 
b. Matemáticas: Problemas y cálculos 
relacionados con el tema. 

e. Estudios Sociales: Adquirir infor
mación sobre la vida de los hombres en 
las regiones polares y cómo éstos resuel· 
ven sus problemas vitales: 
i. vivienda, vestuario y alimentación (re
lación con el medio ambiente). 
ii. ocupaciones y recursos naturales. 
iii . transpnrtes peculiares de la región. 
iiii. interdependencia con otras regiones. 
d. Ciencias Naturales: Flora y fauna 
de las regiones polares. 
e. Educación Estética: Elab'Oración de 
ilustraciones relativas al tema. 
Aprendizaje y presentación de poesías y 
dramatizaciones relacionadas con el tema. 

SEGUNDA SEMANA 

TEMA n.-Los Pieles Rojas. País y 
regiones que habitan. Viviendas, vestua
rio, alimentación, ocupaciones y costum· 
bres. 

Contenido: 

-Los pieles rojas estaban constituidos 
por varias tribus que habitaban el Nor~e 
de América a la llegada de l'Os conqUIS
tadores. 
-Los pieles rojas recibían ese nombre 
debido a la costumbre de pintarse la cara 
con arcilla roja. 
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-Los pieles rojas tenían numerosas tri
bus entre las cuales las más importantes 
era~ : los apaches, los navajo~, los coman_ 
ches, los siux y los algonqulllos. 
-Unas de esas tribus se dedICaban d la 
agricultura cultivando maíz, calabaza y 

tabaco. . 
- Otra de las actividades de los pIeles 
rojas era la caza, principalmente de bison
tes y de búfalos, los cuales utIlIzaban pa
ra alimentarse y también para la fabnca
ción de sus viviendas y de su ropa. 
-Fara la preparación de alimentos lo ~a
cían con fuego directo o colocando pIe
dras calientes dentro de los recipientes. 
- Las principales viviendas de los pieles 
rojas eran: el "Ti pi" fabricado con pos
tes y pieles de búfalos y el "Wigwam" 
fabricado con palos y corteza de abedul. 
-Los "pieles rojas" también se dedica
ban a la industria fabricando vestimentas, 
canastos y vasijas de alfarería. 
- Los descendientes de los "pieles rojas" 
viven en diversas regiones · de Estados 
Unidos, las cuales constituyen las llama
das "reservaciones". Conservan aún mu
chas de sus costumbres, participan de las 
ventajas del gobierno y tienen libertad de 
practicar su régimen de vida. 

Ma/erúdes: 

- Lecturas: 

3. " Los Pieles Rojas" - Enciclopedia Es_ 
tudiantil, Volumen 24, página 8. 
4. "Los Pieles Rojas" - Enciclopedia Es
tudiantil, Volumen 31, página 8. 
5. " Yara, la niña Piel Roja" (Apéndice 

D). 

- Franelógrafo y Carteles: 
Ilustraciones relativas a vivienda, vestua
rio, alimentos y costumbres de los pieles 
rojas . 

- Hojas de Trabajo: 

3. ''Yara, la niña Piel Roja" (Apéndice 
E) . 
4. " Cómo vivían los Pieles Roj as" -
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(A péndice F). 

Experiencias: 

a. Lenguaje: Lecturas y hojas de tra
bajo relativas al tema. 
Elaboración de informes respecto a lo 
discutido o leído en clase. 
b. Estudios Sociales: Regiones de Nor
te América habitadas por las tribus de los 
pieles rojas. . , 
Vida y costumbres de los pIeles roJas 
(vivienda, alimentación, industria, trans
porte, etc. ). Discusiones relatIvas a es
tos temas. 
c. Ciencias Naturales: Clima y culti
vos de las regiones habitadas por los pie
les rojas. 
d. Educación Estética : Elaboración de 
diversas ilustraciones relativas al tema. 

TERCERA SEMANA 

TEMA III.-Los Aztecas, Los Mayas y 
los Incas. Su historia. Vivienda, vestua
rio, alimentación y otras costumbres. 

Contenido: 

-Los Aztecas, los Mayas y los Incas 
eran tribus indígenas que habitaban las 
regiones de México, Centro América, el 
Perú y Bolivia, antes de la llegada de los 
españoles. 
-Estas tres civilizaciones fueron grandio
sas construyendo enormes templos y vi
viendas hechos de piedra. Para la vi
vienda ~ambién utilizaban el adobe y la 
paja. 
-Los Mayas eran tribus que se dedicaron 
principalmente a la agricultura cultivando 
el maíz, la calabaza, el frijol Y el chile 
o ají. 
-Los Incas tenían entre sus principales 
cultivos el maíz, la mandioca o yuca, la 
papa, la quinua, el algodón y el tabaco. 
-Los Aztecas fueron prlllClpalmente pue
blos guerreros que se dedicaron a la con
quista de los demás pueblos. M~s tarde 
se volvieron sedentarIOs y tamblen prac
ticaron la agricultura. 
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-Todas estas tribus se dedicaron tam
bién a la caza de animales que existían 
en la región los cuales utilizaban como 
alimento. 
-Para sus vestimentas los indígenas hi
laban y tejían prendas de algodón y de 
lana matizándolas con vistosos colores. 
-Muchas de estas . tribus practicaron la 
cerámica siendo sus objetos una muestra 
del adelanto de su civilización. También 
trabajaron el oro y la plata. 
~Los Aztecas, los Mayas y los Incas te
nían calendarios que les indicaban las 
épocas de siembra. 
-Con la llegada de los españoles las tri
bus indígenas introdujeron nuevas prácti
cas de cultivo, y crianza de otros anima
les_ 

M ateriales: 

Lecturas: 

6. "Jorge, en la tierra de los Mayas" 
(Apéndice G). 

7. "Caupí, el niño Inca" - (Apéndice 

H). 

8. "Los Códices Precortesianos de Mé
xico" - Enciclopedia Estudiantil volumen 
36, página 12. 

- Franelógrafo y Carteles: 

Fotografías, dibujos y otras ilustraciones 
referentes a las civilizaciones: Azteca, 
Maya e Inca_ 

- Hojas de Trabajo: 

5. "Jorge en la Tierra de los Ma
yas" (Apéndice 1). 
6. "Caupí, el niño Inca" (Apéndice J). 

Películas: 

5. "Los Mayas a través de los Siglos" * 

6. "El Imperio Inca"* 

* Estas películas pueden solicitarse al Servi
cio de Información de la Embajada de los 
Estados Unidos de su país. 
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Experiencias: 

a. Lenguaje: Lectura de relatos y le
yendas referentes al tema. 
Uso de palabras nuevas. Elaboración de 
cuentos corros o escenificación de pasa
jes históricos_ 
Elaboración de informes . . 
b. Matemáticas: Conocimiento del ca
lendario indígena y de su sistema numé
rico. Comparación con el sistema numé
rico inglés y español. Aplicación en pro
blemas prácticos. 
c. Estudios Sociales: Civilizaciones Az
teca, Maya e Inca. Su influencia en nues
tra cultura actual: 
1. vivienda alimentación y vestuario. 

ii. religión y otras costumbres. 
Interacción de la cultura indígena y espa_ 
ñola. 

Visitas a museos y bibliotecas. 

d. Educación Estética: Elaboración de 
ilustraciones relativas al tema. 

Aprendizaje de poesías o escenas referen
tes a las civilizaciones estudiadas. 
Exhibición de alimentos, cerán'lica, etc., 
referentes a la época Azteca, Maya e In
caIca. 

CUARTA SEMANA 

TEMA IV.-Otros pobladores de Amé
rica, Sus viviendas, alimentación y otras 
costumbres. 

Contenido: 

-En ciertas regiones de Sudamérica han 
existido otros pobladores cuya civilización 
y costumbres eran diferentes de las de los 
Incas. 

-Las Tierras del Fuego han estado habi
tadas por los Yámanas que se 'dedicaban 
a la pesca de mariscos y a la caZa de lo
bos marinos, pingüinos y otras aves que 
utilizaban para alimentarse. 

-Otra tribu pobladora de la Tierra de} 
Fuego ha sido la de los "Onas" que se 
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dedicaban a cazar aves y otros animales 
como los guanacos. También se alimen· 
taban de hongos, raíces y otras semillas. 
- Los Yámanas vivían en canoas, mien· 
tras que los Onas construían sus vivien· 
das en la~ islas. Como vestimenta, los 
Yámanas usaban mantos hechos de piel 
de lobo marino y los Onas 10 usaban de 
piel de guanaco o de zorro y mocasines 
del mismo cuero. 
- Los indígenas del Amazonas han sido 
un pueblo que se ha dedicado muy poco 
a la agricultura y a la caza, alimentándo· 
se principalmente de animales o frutos 
que pueden obtener espontáneamente de 
la naturaleza. 
-Los Patagones eran un pueblo nóma· 
da. Se dedicaban principalmente a la ca· 
za de ñandús, guanacos y liebres . Vivían 
en tiendas o carpas hechas de cuero y se 
vestían con mantos y paños también he· 
chos de cuero. 
-Actualmente existen todavía algunos 
pobladores pertenecientes a estas t;i?us y 
habitan ciertas regiones de Sud.amenca. 
-A través de la historia y de la civiliza· 
ción el hombre siempre ha buscado la 
forma de protegerse del ambiente y de 
alimentarse en forma adecuada. 

Materiales: 

- Lecturas: 

9. "Los Indígenas de la Tierra de Fue· 
go" Encicloped ia Estudiantil , Volumen 
29, página 8. 
10. "Los Indígenas del Amazonas" . 
Enciclopedia Estudianti l, Volumen 23, 
página 12. 

1l. "Habitantes de Sudamérica" - En· 
ci clopedia Estudiantil, Volumen 24, pá· 
gina 18. 

- Hojas de Trabajo: 
7. "Los Pobladores de América y sus 
Cultivos" (Apéndice K) . 
- Franelógrafo, carteles y otras ilustra· 
ciones relativas al tema. 

- Poesías e historietas, leyendas, etc. 
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Experiencias: 

a. Lenguaje: Lecturas y relatos que 
hagan referencia al tema de estudio. Ela
boración de informes. 

b. Estudios sociales: 'Recabar informa
ción acerca de los pobladores de las di
versas regiones de Sudamérica. 
Elaboración de mapas localizando las re
giones estudiadas. 

c. Educación Estética : Exhibiciones de 
las diversas civilizaciones y culturas in
cluídas en el tema (ciertas piezas o ilus
traciones pueden ser elaboradas por los 
alumnos). 

Aprendizaje de poesías, leyendas o pasa
jes relacionados con las civilizaciones es
tudiadas . 

D. C"lminación 

Puede organizarse la escenificación co
rrespondiente a una de las civilizaciones 
estudiadas, o hacerse un concurso de ex· 
hibiciones correspondientes a los diversos 
temas que serán presentados por comités 
previamente organizados y seleccionados 
entre los alumnos. Puede hacerse también 
una presentación por la radio (o la tele
visión) en las localidades donde esto sea 
posible. La organización de un museo 
histórico es otra actividad propia para la 
culminación. 

E. Evaluación: 

Para la evaluación de los conocimien
tos adquiridos el maestro podrá utilizar 
las hojas de trabajo que se incluyen en 
esta misma publicación. Además, podrá 
hacer uso de la observación, así como de 
otros cuestionarios o actividades que él 
planee para el efecto tales como: exhibi
ciones, informes y relatos o descripcio
nes. 
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APENDICE A 

Hoja de lectura N~ 1 

"LA CARTA DE OTONI" 

Otoni es un niño esquimal amigo dé 
Osear. Esta semana Osear recibió una 
carta donde Otoni le cuenta de su vida 
en el Artico. 

El clima en ese lugar es bastante frío. 
El invierno dura seis meses y cae mucha 
nieve. Para protegerse del frío, los es
quimales tienen que vestirse con pieles 
de los animales que cazan. 

Durante el verano llegan al Artico, 
barcos de otros países los cuales traen 
diversos productos, entre ellos alimen
tos que no se producen en las regiones 
polares, pero en la época de invierno, la 
travesía se hace difícil por lo que los 
esquimales se dedican a la caza y a la 
pesca para consegu ir los alimentos que 
l1ecesitan. 

Otoni le cuenta a O sear que en el Ar
tico donde él vive, se hace difícil obte
ner leche, por esta razón los esquimales 
tienen que alimentarse de carne, ya sea 

APENDICE B 

Hoja de trabajo Nº 1 

de foca o de oso polar. En esta forma 
ellos logran crecer sanos y tener múscu
los y huesos fu ertes . Otras veces se ali
mentan con los huevos que ponen las 
aves que viven en esos lugares, como el 
pingüino. 

Como el clima es muy frío, los esqui
males no pueden cultivar ciertos vegeta
les como la zanahoria, el tomate o la le
chuga. En vez de ello, se alimentan de 
algas marinas y de las hojas de una plan_ 
ta llamada diente de dragón. 

Durante el verano también recolectan 
rnoras, las que preparan con grasa o acei
te de foca, batida en forma de crema. 
En el invierno, la tierra está cubierta de 
hielo o de nieve, por lo cual ellos Cü

men pescado seco o carne que han guar
dado en forma congelada. 

Otoni relata en su carta, que durante 
esta época ellos obtienen alimentos que 
vienen de otros países y que venden en 
las tiendas del lugar, tales como : azúcar, 
harina, arroz y vegetales o frutas enla
tadas . Todo esto, combinado con la car
ne y los huevos, son suficientes para pro
porcionarles una buena alimentación. 

"LA CARTA DE OTONI" 

Nombre ... Fecha ..... . 

I. En el siguiente espacio escribe un te legrama de agradecimiento a Otoni , el niño 
esquimal. 

II . En los espacios a la izquierda escribe los nombres de cinco alimentos que ut i
lizan los esquimales , que son diferentes de los nuestros. Luego, en las líneas de 
la derecha escribe cinco frases en que incluyas esos nombres. 
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APENDICE C 

Hoja de trabajo N9 2 

"AMANDA VA A LA TIENDA" 

Am:l11da ha ido a la tienda a comprar 
ht leche que su mamá necesita para toda 
la semana. Su mamá le ha pedido que 
compre suficiente leche en polvo para 
toda la familia. 

l-\manda vive con su papá, su mam:l, 
y dos hermanitos . 

Rerllel v(t ! os J! guíen! es problemas: 

1. Cada una de las personas en la fa
milia de Amanda, consume tres vasos de 
leche al día. Si para preparar un vaso 
de leche, se necesita una 'Onza de leche 
en polvo, ¿ ~uántas libras de leche en pol
vo compró Amanda para toda la sema
na) 

2. Si cada libra de leche en polvo cues
ta $0.65, ¿cuánto pagó Amanda? 

3. CU,ando Amanda pagó en la tienda 
dio un' billete de $5.00, ¿cuánto recibió 
de cambio? 

APENDICE D 

Hoja de lectura NQ 2 

"YARA, LA NIÑA PIEL ROJA" 

Jorge ha llegado hoy a ciase con una 
gran noticia. Ha recibido carta de una 
niña que vive en la Tierra de los Indios 
Dakotas. La niñita se llama Yara. Es 
de la raZa de, los Pieles Rojas y en su 
carta le cuenta a Jorge de su vida y sus 
costumbres. 

Los Pieles Rojas han vivido en el 
Norte de América desde hace muchos 
años. Fueron los primeros habitantes de 
esas tierras y han teni d~ que luchar con
tra las inclemencias del t iempo y del am
biente para poder vivir. 
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Sus viviendas las fabrican a veces de 
troncos, de árboles con techos de paja. 
En otros lugares, como en Dakota, don
de vive Yara, las viviendas son hechas de 
cuero y tienen forma de cono. Estas vi
viendas reciben el nombre de "ti pi". 

Para vestirse, los Pieles Rojas utilizan 
las pieles de los animales que cazan, co
mo el gamo, el antílope y el búfalo. Des
pués de obtenida la piel, la curten y con 
ella fabrican casacas y una especie de 
cdzado que recibe el nombre de "mo
casin". 

En su alimentación, los Pieles Rojas 
usan la carne de los animales que han 
cazado, principalmente el bisonte. Ya
fa cuenta que, además de la carne, ob· 
tienen la leche de estos animales, la cual 
también les sirve de alimento. Otras ve· 
cés, van a lus ríos o a los mares cercanos 
a pescar. A ellos les gusta mucho el sal
món, que no sólo es alimenticio, sino que 
tiene muy buen sabor. "Estos alimen· 
tos", dice Yara, "nos ayudan a tener 
fuertes músculos y a crecer bien" . 

"En nuestras tierras", añade Yara en 
su carta, "cultivamos el maíz, la calabaza 
y el tabaco." Algunos de estos produc
tos los utilizamos en nuestras comidas, 
pero otros nos sirven para comerciar con 
otzos pueblos y obtener así los alimen
tos que nos hacen falta." 

Cuando los Pieles Rojas iniciaron sus 
pueblos, acostumbraban hervir el agua 
dejando caer en el recipiente en que la 
tenían, piedras muy calientes. Ahora, 
con el adelanto de su cultura han apren
dido a hervida colocándola en un recio 
piente y poniendo éste sobre el fuego. 

Yara le ha pedido a Jorge que le es
criba, pues ella ha leído en los periódic?s 
algunas noticias de nuestro país. S111 
embargo desearía saber cómo viven, se 
alimentan y se visten los niños de_ los 
países de Centro América. Jorge nos ha 
pedido que hagamos una carta para Yara 
y en ella le contaremos acerca de nues
tras costumbres y de nuestra forma de 
vivir. 
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APENDICE E 

Hoja de trabajo NQ 3 

"Y ARA LA NIÑA PIEL ROJA" 

Nombre Fecha ... 

Instrucciones: En el espacio siguiente escribe una carta dirigida a Yara, la nma 
Pie\ Roja, y cuéntale en ella cómo son las' costumbres de tu país, incluyendo la des· 
cripción de la vivienda, vestuario y formas de alimentación. 

A'PENDICE F 

Hoja de trabajo NQ 4 

"COMO VIVIAN LOS PIELES ROJAS" 

Instmcciolles: Llena los espJcios en blanco con la respuesta correcta. 

1. Menciona tres tribus de "pieles rojas" que han habitado en los Estados Unidos 
de Norte América. 

2. ¿Cuáles eran los principales cultivos de los pieles rojas? 

3. Menciona tres clases de carne que los pieles rOjas consumían. 

4. ¿Cuáles eran los principales tipos de vivienda de los pieles rojas? 

5. ¿ Qué clase de pieles utilizaban paar fabricar sus vestimentas? 

APENDICE G 

Hoja de lectura Ng 3 

"JORGE EN LA TIERRA DE LOS 
MAYAS" 

Después de oír la historia de niños 
de otras tierras, el maestro nos ha dicho 
que Jorge nos contará acerca de su vida 
y sus costumbres. 

Jorge es un niño indígena descendien
te de l'Os Mayas; su familia ha vivido 
siempre en tierras centroamericanas y al 
igual que sus antepasados se dedica al 
cultivo de las tierras. 

6 8 

La vivienda de Jorge está hecha de 
caña, atada con cordel de maguey, que 
se obtiene de una planta originaria de 
Centroamérica. El techo es de paja y 
el piso de tierra. 

Para vestirse la familia de Jorge uti· 
liza telas que son fabricadas por ellos 
en telares especiales. Los colores que , 
emplean son muy vistosos y 10:1 combi
nan en forma artística formando dibujos 
similares a los de los Mayas. 

Los padres de Jorge culti'van la tierra . 
En ella siembran maíz, frijol y caña de 
azúcar. También tienen unas vacas y 
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gallinas que les proporcionan leche y 
huevos. Unos de estos productos los uti
lizan en su alimentación diaria, y los 
que les sobran, los llevan al mercado 
para venderdos y obtener con ese dine
ro otras cosas que necesitan. 

En la parte posterior de la casa, la 
mamá de Jorge ha hecho un pequeño 
huerto. Este, 10 cuidan Jorge y sus her
manitos. En él han sembrado diferentes 
hortalizas como: zanahoria" lechuga, 
güicoy (ayote o zapallo maduro), chi
pilín, acelga y espinaca. 

Jorge dice que a él le gusta mucho 
el campo, sobre todo porque con sus 
productos, ellos pueden alimentarse y 
vivir bien. 

"La tierra y su cultivo", dice Jorge, 
"ha sido la gran herencia que nos deja
ron los Mavas que fueron nuestros ante
pasados. Por eso estoy orgulloso de ser 
un niño Maya". 

APENDICE H 

Hoja de lectura N9 4 

"CAUPI, EL NIÑO INCA" 

Esta mañana hemos tenido una sor
presa. El maestro había recibido una 
carta de Caupí, un niño del Perú. Cau· 
pí es un niño que desciende de las tri
bus de los Incas, que fueron los pobla
dores de las tierras que ahora ocupan 
el Perú y Bolivia. 

Caupí se enteró por una noticia en 
los periódicos que nosotros deseábamos 

APENDICE 

Hoja de trabajo N9 5 

saber acerca de la vida de los mnos en 
diferentes lugares y por eso nos ha en
viado esa carta. 

Caupí rÍos relata que sus antepasados, 
al igual que los Mayas, se dedicaron a 
la agricultura. Además construyeron 
enormes ciudades de arena y adobe" en 
las cuales habían templos para la ado
ración de sus dioses y viviendas para las 
familias que formaban la tribu. 

Una de las principales ocupaciones de 
los Incas, era la cerámica. Trabajaron la 
arcilla y el barro haciendo obras maravi
llosas, de las cuales aún existen algunas 
en los museos del Perú. 

Los tejidos de los Incas eran princi
palmente de lana, ya que esas regiones 
son muy altas y hace mucho frío. 

La lana la obtenían de las ovejas que 
ellos criaban, tiñiéndola de diferentes co
lores y haciendo tejidos muy vistosos. 

En su alimentación los Incas utiliza
ban la carne del ganado vacuno, ovino 
y porcino, así como la de los peces que 
pescaban en los lagos y ríos cercanos. 
Para completar su alimentación los In
cas incluían en sus comidas algunos ve
getales como el maíz, el chuño, la ollu
ca y la quinua. En esta forma ellos han 
podido lograr una alimentación correcta 
que les proporciona todas las sustancias 
que necesitan para crecer sanos y fuertes. 

Caupí nos dice que él se siente satis· 
fecho de haber nacido en esa región y 
que espera que su carta nos haya ayuda
do a comprender la 'forma en que ellos 
viven, se alimentan y se visten. 

"JORGE, EN LA TIERRA DE LOS MAYAS" 

Nombre ... Fecha., .. , 

1. A la, izquierda tienes una lista de verbos. En las líneas a la derecha construye 
cinco oraciones utilizando dichos verbos. 

Cultivar '" 

Proporcionar 
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Alimentar 

Obtener ..... 

Dedicar 

n. En los espacios a la izquierda escribe cuatro sustantivos que empiecen con la 
letra "H" .Luego en las líneas a la derecha escribe algunas palabras derivadas 
de esos sustantivos. 

APENDICE J 

Hoja de trabajo N9 6 

"CAUPI, EL NIÑ"O INCA" 

Nombre. ........... Fecha .. 

I. En los espacios a la derecha construye los diminutivos de las siguientes palabras: 

Pez. 

Maíz 

ArrQz. 

Cereza . 

n. En la lista a la izquierda tienes una serie de palabras que indican acción. Indica 
en las líneas de la derecha el tiempo en que están escritas y el infinitivo del 
verbo a que pertenecen. 
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Palabras 

Recibido 

Relata 

Deseábamos 

Obtenían 

Proporcionaba 

Construyeron 

Haciendo 

Tiem!Jo del Verbo Infinitivo 
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IIJ. Lee las palabras escritas a la izguierda. Búscalas en el diccionario y luego haz 
una descri peión de ellas en las líneas a la derecha. 

Quinua 

Olluea 

Chuño 

APENDICE K 

Hoja de trabajo N9 7 

"LOS POBLADORES DE AMERICA y SUS CULTIVOS" 

Instrucciones: Haz un mapa de América y localiza en él las siguientes regiones: 

1. Dónde se cultivan: 

a. el maíz 

b. el frijol 

c. el arroz 

d. la patata 

e. el trigo 

f. el ñame 

g. el mango 

h . la papaya 
1. la piña 

J. la calabaza 

JI. Dónde han habitado los siguientes pueblos: 

a. Esguimales 

b. Pieles Rojas 

c. Aztecas 

d. Incas 
e. Mayas 
f. Patagones 
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Este trabajo fue elaborado por el Instituto de Nutrición de Centro América y 
Panamá, con la mira de introducir o enfatizar la enseña liza de la nutricióll en 
las escuelas primarias del área, 

El Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá ONCAP), es una 
organización internacional de carácter científico, creada para estudiar los proble
mas de. la nutrición humana y coadyuvar en la solución de los mismos, Realiza 
investigaciones sobre el estado de nutrición del pueblo y la composición química 
de los alimentos de la región; proporciona asesoría técnica a los países miembros por 
medio de consultas directas, elaboración de informes y realización de programas 
de demostración; a través del entrenamiento de personal y preparación de material 
ed ucativo, lleva a conocimiento de la población las bases de una nutrición adecuada. 

Este artícu lo ha sido publicado como guía para la preparación de material 
educativo, adaptado al ambiente, vocabulario regional y facilidades de publicación 
de cada país miembro, por los Ministerios de Salud Pública, Educación y 
Agricultura, 

Los países miembros del INCAP son: COSTA RICA, EL SALVADOR, 

GUATEMALA, HOND URAS, NICARAGUA y PANAMA. 

Los com/Mñeros que ten'gal! interéJ en adquirir mayol' informaciólI sobre las acti
vidades de esta Institución, pueden dirigirse a 

Educación Nutricional 
INSTITIJTO DE NUTRICION DE 
CENTRO AMERICA y PANAMA, 
Apartado 1188, Guatemala, Centro América, 
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LA BIBLIOTECA EN 
ENSEÑANZA MEDIA 

LA 

EFRAIM ROJAS ROJAS 

E STOS APUNTES CONSTITUYEN una 
síntesis de conferencias que he dado a 
Directores y profesores de liceos y Co
legios de Enseñanza Media, con motivo 
del inicio de la reforma de la enseñanza 
media en Costa Rica. 

El objeto de estas conversaciones fue 
el de hacer conciencia entre los Directores 
y profesores sobre la importancia y ne
cesidad de los servicios bibliotecarios en 
el proceso educativo, a nivel de enseñan
za media. 

l.-Concepto de biblioteca 

la biblioteca de Un! liceo es un instru
mento indispensable de la docencia y 
parte fundamental del proceso educativo. 
Sus salas de lectura son verdaderos talle
res y laboratorios donde educadores y 
educandos trabajan con ayuda del mate
rial bibliográfico y audiovisual. Conse
cuentemente es una valiosa agencia para 
el enriquecimiento del plan de estudios, 
porque su colección desplaza al texto úni
co, y orienta al alumno hacia la inves
tigación individual o en grupos, confor
me a los métodos que utilice el profesor. 

REVISTA DE ANDE 

La bibiloteca proporciona a los alum
nos medios adecuados para que él por sí 
mismo descubra los horizontes vastos, se
gún sus intereses, de la ciencia, de las 
letras y de las artes. 

El éxito de su labor depende de los 
métodos y procedimientos didácticos usa_ 
dos por los profesores, de la correcta 
adaptación a las condiciones socio-econó
micas del medio en que actúa y a los 
recursos que se le proporcionen para lo
grar sus objetivos. 

2.-Interrelación del proceso educativo y 
los servicios bibliotecarios 

la biblioteca como auxiliar de la en
señanza, nos lleva a la interrelación del 
proceso educativo y los servicios biblio
tecarios. 

Como la biblioteca no es una simple 
colección de libros, sino un centro coor
dinador de actividades del liceo, no se la 
puede considerar como algo fuera del 
marco educativo, algo así como un apén
dice, que sirve para enviar alumnos en 
busca de ciertas informaciones, sin orien
tación alguna, sino que ella debe ser el 
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centro de ese marco educativo que a ma
nera de centro de operaciones irradie sus 
servicios a todo el liceo. 

Es necesario que todos y cada uno de 
los profesores tengan muy claro que de 
ellos depende, en gran parte, que la bi
blioteca logre sus objetivos, pues son los 
que han de utilizar con acierto y eficacia 
este laboratorio cen tral. N o solo se trata 
de seleccionar las obras básicas e impor
tantes, de acuerdo con los programas que 
se van a desarrollar y las actividades com
plementarias, sino que es el profesor 
quien debe enseñar al alumno cómo utili
zar adecuadamente el material de su asig
natura. Es fundamental orientar adecuada
mente al alumno sobre la bibliografía bá
sica de la materia, por lo que planeará 
con sumo cuidado las asignaciones para 
desarrollarlas gradual y sistemáticamente 
de lo simple a lo complejo. De esa ma
nera el alumno tendrá una mayor y me
jor información de la materia, así como 
asimilará un método de trabajo que le 
será útil en todas las etapas de su vida. 
El alumno antes de llegar a la biblioteca 
necesita tener claridad absoluta de la in_o 
formación que debe buscar, para lo que 
es preciso que el profesor le indique las 
fuentes (libros, revistas, etc.) en donde 
puede investigar. De ahí la necesidad 
de que el profesor esté muy vinculado a 
la biblioteca para que conozca el material 
que tiene y para informar al bibliotecario 
si necesita un servicio especial. A nadie 
se le ocurriría enviar a un grupo de alum
nos sin guía y sin orientación, a un la
boratorio de física o química, pero sí es 
corriente mandar a un grupo de alumnos 
a la bibliotera, sin la adecuada orienta
ción. ¿A qué enviamos los alumnos a la 
biblioteca? Si se puede dar una respues
ta clara y concreta, estamos utilizando 
bien el instrumento, si no estamos de
formando a los alumnos y desaprove
chando los recursos bibliotecarios. 

De ahí que modernamente no se pue
da pensar siquiera en un horario obli
gatorio para ir a la biblioteca, antes por 
el contrario, se piensa en la absoluta li-
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bertad en que se debe dejar al alumno 
para que acuda a ella. Si los profesores 
dan asignaGiones adecuadas y bien orien
tadas, el estudiante necesariamente asisti
rá a la biblioteca a resolver su problema. 
El horario obligatorio de biblioteca es la 
desnaturalización de sus fines y objetivos 
como auxiliar de la enseñanza. Es indis_ 
pensable que exista una interrelación y 
coordinación entre el proceso educativo y 
los servicios bibliotecarios. De otra ma
nera, la biblioteca sería un lugar donde 
los alumnos no saben aué hacer y cómo 
invertir el tiempo con provecho. 

3.-0bjetivos 

la biblioteca tiene por fin educar a tra
vés de la lectura y ser un centro de estu
dios y de investigación, y por lo tanto un 
elemento activo en la formación cultural 
cívica y moral del futuro ciudadano. Pa: 
ra el profesor la biblioteca es una fuente 
de motivaciones para su materia y un ele
mento indispensable para utilizar los mo
dernos métodos y procedimientos didác
ticos tales como: investigaciones indivi
duales que inciten la curiosidad y despier
ten nuevos intereses; trabajos en grupos 
que desarrollen en los alumnos un espí
ritu de disciplina y de colaboración inte
lectual; lecturas complementarias que des
pierten gusto y aprecio por la literatura, 
etc. En resumen, podríamos enunciar los 
objetivos de la biblioteca escolar así: 

1) Constituir y poner al servicio un 
acervo bibliográfico suficiente y adecua
do a las materias del plan de estudios y 
a las actividades complementarias. 

2) Suministrar el material adecuado pa
ra desarrollar el gusto e interés por la 
lectura, como recurso para aprovechar 
mejor las horas libres. 

3) Desarrollar habilidad en el uso de 
los recursos de la biblioteca para que los 
lectores puedan, por sí mismos~ res81ver 
sus dudas y confrontar datos, o utilizar
los como fuente e instrumento de auto
educación. 
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4) Proporcionar una experiencia valio
sa en el campo social, como adiestramien
to para la responsabilidad de usar un 
bien común. 

5) Prestar la asistencia necesaria en la 
preparación de las tareas escolares tanto 
a alumnos como a profesores . 

4.- 0 rganizaáón 

La biblioteca es una empresa que pres_ 
ta servicios generales y especí ficos a la 
comunidad de un l iceo. Por tanto debe
mos organizarla adecuadamente conforme 
a las necesidades ele la enseñanza media 
a fin de que logre sus 'Objetivos. 

a) Lugar de trabajo 

Es preferible que esté ubicado en un 
lugar estratégico del conjunto del Liceo, 
en un local si lencioso, con suficiente es
pacio, con buena iluminación natural y 
artificial y con acceso fáci l e independien
te. Entre los requisitos para esta ubica
ción están los siguientes : 
aa) no estar próxima a patios de re
creo o campos deportivos, a~las de músi
ca o salones de actos. 
bb) estar en el primer piso cuand.o ha
ya dos o tres. 
cc) evitar que esté cerca de pasillos de 
mucho tránsito y que en ninguna forma 
se pase a través de ella para llegar a otra 

. aula u oficina, etc. 
Si se tiene un so lo salón se puede dis

tribuir adecuadamente en cuatro áreas: 

área de Lectores: con un mínimo de 35 
sitios disp'Onibles (2 m 2 por lector - 70 
1112) Y en liceos de matrícu la mayor de 
1000 alumnos un espacio para 100 lecto
res (200 m 2). 

c¡rea el e Libros: pueden estar en estantes 
contra la pared, pero 10 más conveniente 
es colocarlos en una área determinada en 
forma de peine con el fin de aprovechar 
mejor el espacio (300 libros x 1 m 2 

aproximadamente) . 

REVISTA DE ANDE 

á"ea de servicios: incluye el escritorio del 
bibliotecario o mostrador ele circulación, 
catálogo, materiales de referencia y una 
mesa con 4 ó 6 sillas para su consulta. 
El área ele servicios y el área de libros 
deben estar contiguos y la primera cerca 
de la puerta de entrada. En cuanto sea 
posible se tendrá una sola puerta en ser
vicio, para entrar y salir. 

área de procesos técnicos: es muy con
venie!1te contar con una pequeña sala 
contigua, para el trabajo del biblioteca
rio. Si esto no es posible, esta área se 
confunde con la de servicios. Para edifi
cios nuevos o acundicionamiento de nue
vos locales, es necesari'O que los arqui
tectos se asesoren del bibliotecario o de 
un especialista bibliotecario en esta rama 
de la bibliotecología. 

b) Labores de la biblioteca 

En la biblioteca hay dos actividades 
principales: los procesos técnicos y los 
serVICIOS . 

aa) Procesos técnicos: consiste esta ac
tividad en seleccionar el material biblio
gráfico, audiovisua l, etc., tarea en la que 
los profesores deben colaborar efect iva y 
decididamente ; adquirir el material selec
cionado que puede hacerse por compra o 
por canje. Es posible que la mayor par
te haya que com'prarlo. Al ll egar este 
material a la biblioteca se inscribe como 
propiedad del liceo y luego pasa a ser 
catalogado y clasificado, que incluye: de
terminación de autor, redacción de la fi 
cha principal, la asignación de materia y 
de encabezamientos de materia y la con
fección de las fichas secundarias de acuer
do con el libro. 

Toda esta actividad se debería centra
lizar en el M inisterio de Educación Pú
blica o los colegios por su cuenta podrían 
suscribir un proyecto cooperativo a fin de 
que el bibliotecario en cada colegio o l i
reo se dedique más a los servicios . 
bb) Servicios : son la razón de la exis
tencia de la bibl ioteca. Fundamentalmen-
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te en un liceo esta actividad consiste en 
dos aspectos: primero, el servicio de re
ferencia y segundo, el de circulación o 
préstamo de materiales para usar en la 
sala de lectura, o para usar fuera de las 
salas de lectura y préstamo interbibliote
cario o sea el préstamo entre dos biblio
tecas. A parte de estas tareas básicas, se 
pueden agregar a esta actividad d-e servi
cios otras como: cooperación interbiblio
tecaria, clubes, comités, grupos de estu
dio, etc., labor de extensión (conferen
cias, exposiciones, etc.). 

c) Personal 

En la enseñanza media el bibliotecario 
es más educador que bibliotecario. De 
ahí que se prefiera en los centros do
centes a educadores con preparación téc
nica en bibilotecología. No se trata solo 
de tener un título de educador sino de 
tener la genuina vocación docente y un 
espíritu de servicio que atraiga a los jó
venes con natural simpatía. 

Como es necesario que esté informado 
de las diferentes actividades del liceo es 
aconsejable que asista a los Consejos de 
Profesores y esté en capacidad de sugerir 
cómo prestar el servicio de acuerdo con 
las necesidades de los métodos que utilice 
el profesor. . 

d) La colección 

Hay que tener presente que la biblio
teca debe proporcionar al estudiante to
do el material que necesita en sus es
tudios, en su formación y recreación. Es
te material bien seleccionado es un me
dio adecuado para interesar al alumno 
por la lectura y un estímulo para su es
píritu de investigación. 

No se trata por tanto de una colección 
hecha al azar con libros que no tienen o 
no llenan los requisitos de las exigencias 
de los programas de estudio o de los inte
reses del educando de acuerdo con la 
~dad, sexo, etc., para su lectura recrea
tiva o formativa. 
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Es necesario hacer una buena selección 
y seguir una .política definida en este sen
tido. Bn las bibliotecas de colegios que ya 
tienen muchos años y han acumulado una 
cantidad de material que hoy día no les 
es útil, es conveniente y necesario hacer 
una selección y eliminar del servicio 
aquel que ya no es adecuado. Pensemos 
que es una biblioteca y no un museo. Es 
preferible una colección pequeña, pero 
bien escogida y que va a ser muy utiliza
da, antes que una muy grande que tenga 
un carácter ornamental. 

Es imprescindible elaborar un plan de 
adquisiciones qUe se ajuste a los objeti
vos propuestos, a fin de tener una buena 
colección. 

5.-Comité de Biblioteca 

El Comité de Biblioteca estará inte
grado por el director, un representante 
de cada uno de los Departamentos de 
Ciencias, Estudios Sociales, Español, Ma
temáticas, etc., y el bibliotecario. 

La función más importante que tendrá 
este Comité será la de servir como orga
nismo asesor del bibliotecario. En espe
cial tendrá como tarea la de seléccionar 
el material bibliográfico y audiovisual 
que se ha de adquirir, como también en 
el caso de colecciones inadecuadas exis
tentes, la de decidir qué debe deshechar
se. También se preocupará este Comité 
de buscar los medios de enriquecer la co
lección y de realizar actividades de ex
tensión. 

6.-Clubes de Biblioteca 

Dentro de las actividades complemen
tarias del plan de estudio es importante 
organizar entre los estudiantes un Club 
de Biblioteca, que podrá realizar una se
rie de tareas en la Biblioteca, tales come 
ayudar a pintar la signatura en los lo
mos de los libros o pegar las etiquetas 
con la signatura en los mismos; ayudar a 
sus compañeros a buscar en las obras de 
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referencia, ayudar en circulación, etc. 
Además, estos clubes podrán mantener un 
periódico mural en la biblioteca, organi
zar exposiciones, promover conferenCIas, 
etc. 

La biblioteca es el corazón de la activi _ 
dad en un liceo; pero no funciona sólo 
con tener unos cuantos libros, un peque
ño local y una persona -cualquiera
para que esté entre ellos. Ni presta ser
vicios con que mandemos a ella a lós 
alumnos cuando no llegue un profesor. 
Una biblioteca es funcional si el colegio 
utiliza métodos adecuados en la enseñan. 
za. Los recursos bibliorecarios se aprove
chan ahí donde los alumnos no son sim
ples memorizadores o repetidores de 
apuntes, sino donde se les educa conve
nientemente para que puedan ser ciuda
danos pensantes y creadores, verdaderos 
valores del país. 

La información e instrucción que el 
Liceo puede ofrecer por medio de sus 
canales corrientes es muy reducida en 
comparación con los vastos horizontes 
que nos presentan hoy día las ciencias, 
las letras, las artes. Por eso surge la bi
blioteca como imprescindible y funda
mental auxiliar que permite a los estu
'di antes otear esos horizontes y adentrarse 
con profundidad, de acuerdo con sus in
tereses y aptitudes, en un campo más am
plio que estimule sus inquietudes intelec
tuales y les permita recrear y formarse 
para ser ciudadanos útiles a su patria. 

Mantener bibliotecas en los liceos, me
jorarlas para sacar el mayor provecho de 
ellas es obligación, tanto del Estado, de 

las Juntas administrativas de los liceos, 
como de los padres de familia y de toda 
la comunidad a que sirve el liceo. 
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Para saber hablar es preciso saber escuchar_ 

PLUTARCO 

Consiste.fa sabiduría a veces en no ser demasiado sabio. 

GOETHE 
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POESIA INFANTIL 

EL RUEGO DEL LIBRO 
GABRIELA MISTRAL 

He aquí, nma mía, 
que me han hecho tu amigo ; 
he aquí que cada dIn 
conversarás conmigo. 

Ponme .una ropa obscura, 
la ropa de labor; 
trátalñe con dulzura, 
cual si fuera una flo r. 

No me eches manchas sobre 
la nieve del semblante; 
no pienses que recobre 
su lárriina brillante. 

Gozarás, cuando veas 
que hermoso me conservo. 
Sufrirás, si me afeas, 
del daño de tu siervo. 

Verás, cuando oigas locas 
h istorias infantiles, 

qué charladoras bocas 
son mis ojos sutiles . 

Mi saber es liviano, 
mi saber no es profundo; 
Niña, me das la- mano 
y yo te muestro el mundo. 

Yo te presento un hada 
y te chado del sol, 
de la rosa encarnada, 
prima del arrebol ; 
de la patria gloriosa, 
de las alnus de luz, 
de la vida armoniosa 
del maestro Jesús . 

Mis hojitas nevadas 
piden sólo un favor : 
de tus manos rosadas 
un poquito de amor. 

FIN DE VACACIONES 
ALIDA FIGUEIRA DE V ALERO 

Las alegres vacaciones 
ya llegaron al final ; 
Jos proyectos real izados 
hoy venimos a contar, 

la campana de la escuela 
vuelve al aire su cantar, 
los cuadernos y los libros 
nos invitan a estud iar. 
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Tibio nido de la infancia 
es la escuela, dulce hogar, 
manantial que nos derrama 
sabia ciencia, luz y paz, 

La campana de la escuela 
vuelva al aire su cantar, 
tra la la, tra la la, la la 
tra la la, la la la la. 

Flor fragante de la escuela, 
tu colOla abierta está; 

A la ronda del estudio, 
vamos todos con afán, 

con el néctar de tu entraña 
nuestra mente ha de brillar. 

tra la la, tra la la, la, la, 
tra la la, la la, la, la. 

LA CAMPANITA 
AMADO NERVO 

Alegre como una alondra madrugadora, 
locuela como pluma que viene y va, 
yo soy la campan ita que da la hora: 

Din dan ..... Din dan ..... 

Yo soy la que te digo: "Niño, descansa; 
mi toque de oraciones te arrullará". 
Yo soy la que en las fiestas repica a vuelo: 

Din dan ..... Din dan .... . 

Yo soy la que te digo: "Niño despierta; 
despierta, que los libros te aguardan ya; 
el sol de la mañana dora tu puerta". 

Din dan ..... Din dan . .... . 

Suspensa entre la tierra y el infinito, 
yo sueño toda dicha, todo pesar; 
yo soy quien a las almas a orar invito. 

Din dan ..... Din dan ..... 

MADRECITA ESCUELA 

LUIS DOBLES SEGREDA 

Madrecita escuela, 
iqué contenta estás! 
Cuando estás alegre 
yo te quiero más. 

.Manos cannosas 
te llenan de flores 
y eres toda fiesta, 
música y colores. 

¡ Risas y canciones 
por dentro y por fuera! 
¡ Bien se ve que vives 
pascua y primavera! 
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De hoy en adelante 
más bueno seré: 
para honrarte siempre 
mucho estudiaré. 

Madrecita escuela, 
hoyes un buen día; 
¡que vivas mil años 
vida de alegría! 
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BANDERAS 
CARLOS LUIS SAENZ E. 

Estas son nuestras banderas; 
¡ en una se han de juntar! 
Bandera hermosa que sea 
de justicia y libertad. 

Bajo su ala no habrá sangre, 
ni lucha en el propio hogar, 
y los que labran la tierra 

. en triunfo la pasearán 
por los valles donde tienen 
abrigo y honra. Y será 
canción en labios de madres 
que a sus hijos mecerán; 
y convocará a los hombres 
a pensar y a trabajar 
en una patria sin amos, 

en que sus hijos tendrán 
para ser libres, la tierra, 
madre de fraternidad. 

Estas son nuestras banderas; 
¡en una se han de juntar ! 

Bandera hermosa que sea 
de justicia y libertad . 

(Las cinco poesías anteriores han sido to
madas de "Niños y Alas", tomo 1, I parte 
segunda; magnífica antología infantil, 
con ilustraciones de Juan Manuel Sánchez, 
realizada bajo las auspicios del Consejo 
Superior de Enseñanza de Puerto Rico) . 

NO 
OFELIA GAMBOA S. 
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- ¡Ven, caracolito 
cuéntame del mar, 
de los cangrejitos 
y el verde manglar! 

i De la luna blanca, 
del bongo y la sal, 
del niño que canta 
cogiendo el coral! 

-Mejor no te cuento 
las cosas del mar, 
niñita del puerto 
de bronce y de sal. 

TILIN 
OFELIA GAMBOA S. 

En las noches estrelladas 
se pasea en el jardín, 

Rojos son sus zapatitos, 
su gorrito carmesí, 

un amigo que se llama 
el enanito tilín. 

azul es el vestidito 
del enanito tilín! 

y cuando está amaneciendo 
y se marcha del jardín, 
el cascabel va diciendo; 
el cascabel va diciendo; 
tin, tilín, tilín, tilín. 
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LAS MARIPOSAS 

OFELlA GAMBOA S. 

j Las mariposas son mis amigas 
porque ellas vienen a mi jardín, 
las mariposas son mis amigas 
porque ellas siempre vienen a mí! 

Sobre las dalias y pensamientos 
las azucenas y el jazmín, 
se posan siempre cuando en el viento 
viaja el aroma de mi jardín. 

i Amo de veras las mariposas 
que siempre llegan a mi jardín 
revoloteando sobre las rosas 
que mamacita sembró en abril! 

DANZA 

OFELlA GAMBOA S. 

Toda es danzl' en el verano 
cuando alegre ríe el sol, 
todo es danza sobre el campo 
y en las playas y en la flor. 

Las arenas de los ríos, 
g iran, bailan hasta el mar, 
y yo danzo, danzo y giro 
con el tiempo de azahar. 

''la educación no es un fenómeno aislado. Forma junto con 
las otras actividades del Estado una total idad y sus problemas 
son problemas de. la comunidad" . 

LUIS BELTRAN PRIETO De una Educación de Castas a una. Educación de 
Masas. Editorial Lex. La Habana . 1951 . 
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POESIA CORAL 

EMMA GAMBOA 

EL NIÑO QUE SIENTE o expresa la 
poesía -poesía pura- fertiliza su espí
ritu pala el aprecio de la bondad y de la 
belleza. Quienes creen que la poesía es 
pérdida de tiempo deben recordar que los 
mensajes de los grandes maestros del 
mundo han logrado perennidad porque 
sus iJensamientos profundos fueron di
chos con el arte del poema. Máximo 
Gorki mantuvo un credo de luz salvadora 
a través de miserias y experiencias durí
simas entre gentes vulgares y a veces rui
nes, porque había alimentado su infancia 
de poesía eterna, aquella que brotó de los 
labios amorosos de la abuela, preservada 
como una prístina fuente que había con
servado su ingenuidad y frescura a través 
de cientos de años. 

Los maestros que sienten la música de 
las palabras y logran trasmitirlas a los 
niños, hacen florecer sentimientos finos, 
tendencias e intuiciones artísticas. 

La póesía coral es un recurso excelente 
de expresión y de goce estético. Aun los 
niños tímidos entran en el contagio de lo 
bello cuando participan en un grupo co
ral entusiasta que logra, por dirección 
acertada, decir el verSo con naturalidad, 
corrección y gracia. 

La poesía coral es arte difícil; pero un 
maestro que seleccione con buen gusto, 
hable con claridad y sencillez expresiva 
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y que, además, cultive con método y es
mero la buena literatura en su clase, pue
de lograr hermosas interpretaciones. 

Para que los grupos corales tengan efi
cacia es primordial que los niños com
prendan o sientan lo que dicen, pues por 
falta de comprender y sentir es que re
sultan esas recitaciones de sonsonete este
reotipadas que a veces se oyen en los ac
tos públicos de las escuelas. 

En las páginas siguientes ofrecemos al
gunas poesías que se prestan para expre
sión coral, algunas para niños pequeños y 
otras para mayores. El maestro debe ex_ 
perimentar pnmero con poesías de ritmo 
claro y fácil, de originalidad cautivadora 
y que, además, tengan contrastes en sen
tido y sonoridad de palabras 'para que 
los niños aprecien la emoción y los tonos 
y matices de forma. 

Se puede comenzar con recitaciones al 
un ísono, como es 10 corriente. A esto 
puede seguir la interpretación a dos y a 
tres voces intercalando algunos solos. Los 
buenos efectos se logran si el maestro 
estudia y clasifica cuidadosamente las vo
ces. Entre las voces de los niños hay di
ferencias que permiten agruparlas en cris
talinas . bajas o graves y medias. Si re
sulta difícil obtener buen éxito a tres vo
ces limítese la experiencia a dos voces. 
El sistema da muy buen resultado: un 
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grupo toma una estrofa o verso; otro gru
po dice otra parte y todos juntos reCItan 
estrofas o versos apropiad'Os para efecto 
de totalidad. 

para no hacer caricatura de la poesía. La 
voz cálida, bien timbrada y natural, con 
énfasis sonoros según sugiera la emoción 
y la calidad de las palabras, es lo que de
be cultivarse en poesía coral. Descubra 
el maestro la orfginalidatl de los niños 
en la expresión poética y trabaje para que 
ella se acentúe y cobre · fuerza expresiva. 
Este es el mejor secreto en un coro emo
cionado y sincero. 

Algunas sugestiones ofrecemos a la par 
de las siguientes poesías que pueden ser
vir como guía en la experiencia; pero el 
maestro creador encontrará sus propias 
maneras para obtener una interpretación 
orquestal ~ de voces. 

En poesía coral resulta de mal gusto lo 
estentóreo, lo exagerado; así como lo mo~ 
nótono o inexpresivo. Creemos preferi
ble que ITa haya gesticulaciones. El gesto, 
si se usa, ha de ser espontáneo y sobrio 

Usted, maestro o maestra, puede diri
gir poesía coral. Pruebe y verá cómo los 
niños quieren }' expresan la poesía }' có
mo, a través de ella, crean más honda 
simpatía con usted. 

TODOS: 

TODOS: 

2" Voz: 

TODOS: 

l' Voz: 

TODOS: 
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VIENTO VIENTO 

Viento viento bailarín 
que sólo sabes bailar, 

viento loco del jardín, 

del caracol y del mar. 

¿En dónde estás viento viento 

que no te puedo mirar? 

Te cuelas en mis cabellos 

y vas conmIgo a Jugar, 

levantas mi papalote 
y lo llevas a volar. 

¿ Ea clónde estás viento vi ento 

que no te puedo mirar? 

Haces cantar al pino 
y a la ar!lapola danzar, 

lle\·as nubes por el cielo 
y barquitos por el mar. 

¿En dónde estás viento viento 

que no te puedo mirar? 

EMMA GAMBOA 
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TRES CABALLEROS 

l' Voz: 

2' Voz: 

SOLO: 

Pasan tres caballeros. 
i Hop, hop, hop! 

A penas raya el día. 
i Hop, hop, hop! 

Galopan muy ligeros. 
i Hop, hop, hop! 

¿ Irán de cacería? 
i Hop, hop, hop! 

Esos tres caballeros 
No van de cacería, 
Sus damas les aguardan 
Apenas raya el día. 

MARIA DELMAR 

LOS DIEZ MIL SOLDADOS 

TODOS: 

l' Voz: 

UNA voz: 

l' Voz: 
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Paráfrasis sobre un tema del 
f olklore norteamericano . 

Es un capitán 
con diez mil soldados: 
- pan pa ra pan 
pan pan. 
y el capitán 
los hace marchar 
monte arriba 
y monte abajo. 

Cuando están arriba 
los diez mil soldados: 

"Listos, atención", 

se queda en silencio 
todo el batallón. 

2' Voz: 

UNA voz: 

2' Voz: 

TODOS: 

U NA voz: 

TODOS: 

UNA voz: 

TODOS: 

Al llegar abajo 
los diez mil soldados : 

"Listos, atención", 

se queda en silencio 
todo el batallón. 

Si no están arriba 
ni tampoco abajo 
van por el camino 
los diez mil soldados, 
-pan pa ra pan 
pan pan-
marchando marchando. 

"Bien, mi batallón" 

dice el capitán. 

"Listos, atención!" 

-Tu tu ru-tu tú 
Pom, pom, pomo 

EMMA . GAMBOA 

VERDE VERDEROL 

TODOS: 

l' Voz: 

TODOS: 

Verde verderol, 
i Endulza la puesta del sol ! 

Palacio de encanto, 

El pinar tardío 

Arrulla con llanto 

La huída del rio. 

Allí el nido umbrío 

Tiene el verderol. 

Verde, verderol, 
j Endulza la puesta del sol ! 
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SoLO : 

TODOS: 

2' Voz: 

La última brisa 
Es suspiradora 

TODOS: Verde verderol, 
¡ Endulza la puesta del sol! 

El sol ro jo irisa 
Al pino que llora. SOLO: Su canto enejana 
¡ Vaga y lenta hora 
Nuestra, verderol! 

(¿Se ha parado el viento?) 
El campo se llena 
De su sentimiento. 
Malva es el lamento, Verde verderol, 

¡Endulza la puesta del sol! Verde el verderol. 

Soledad y calma; 
Silencio y grandeza. 
La choza del alma 
Se recoge y reza. 

TODOS: Verde verderol, 
¡ Endulza la puesta del sol! 

De pronto, ¡ oh belleza 1, 

Canta el verderol. JUAN RAMON JIMENEZ 

TODOS: 

2' Voz; 

TODOS; 

l' Voz; 

TODOS; 

2' Voz; 

TODOS; 

TAMBORES DE LA LLUVIA 

Tambores redoblan a lo lejos 
y ahora están redoblando en el crist.al. 

¡Ran, ran rataplán! 

y ahora están redoblando en el cristal. 

¡ Ran, rataplán! 

Los sonoros tambores de la lluvia, 
Han llegado hasta nuestro ventanal . .. 
Sus palillos de agua en los cristales 

Dublan, redoblan y redoblarán. 
¡Rata, rata, rataplán! 

¡Buuum! ... 
Ahora es el trueno que ensordece 
Con su bronco, furioso redoblar ... 

Y, utra vez, los tambores de la lluvia, 
Con sus palillos de agua en el cristal. ' . . 

MARY CAROLYN DAVIES 
(Adaptación libre) 
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CANCION DE PRIMAVERA 
2" Voz: ·Mientras danzáis en corro, - niñas cantad : 

TODOS : Ya están los prados verdes, 
Ya V1110 abrir galán. 

1· Voz: A la orilla del río, -por el verde enCInar 
Sus abarcas de plata - hemos visto brillar. 

2' Voz : Mientras danzáis en corro, - niñas cantad : 

TODOS: Ya están los prados verdes, 
Ya vino abri l galán. 

ANTON IO i1fACHADO 

CANTANDO BAJO LA LLUVIA 

1" Voz: Tip, tap, tip , va cantando la lluvia, 

Sobre los tejados, sobre las ventanas 

SOLO: j A la calle los niños, contentos, que sólo 
Los medrosos se qnedan en casa ! 

Los demás van cantando a la escuela; 

Forman ágil y alegre brigada, 

Van saltando los charcos que encuentran 

Con sus chanclos y con sus paraguas. 

TODOS : 

T ODOS: 

2" Voz: Tip, tap, tip, va cantando la lluvia 

Sobre las aceras, sobre los paraguas; 
Y los chicos, saltando y riendo, 

Corean la alegre, rítmica tonada: 

TODOS : "j Vamos, vamos, de prisa, a la escuela! 

SOLO: No importa que llueva toda la mañana. 
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Que los niños contentos y sanos 

No se qu edan, si llueve, en la casa". 

CORO 

j Si llueve, que llueva 
Virgen de la Cueva ! 
Que canten las ranas, 
Que bailen los sapos 
Y ~e oigan las voces 
De los gusarapos . 
j Caigan aguas mil, 

Que ya llegó abril' 

C OR O: 

¡Si ll neve, que llueva, 
Virgen de la Cueva ! 
Que canten las ranas 
Y bailen los sapos 
Y les busquen novias 
A los gusarapos. 
i Caigan aguas mil, 
Que ya llegó abril ! 

ALICIA REY 
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TODOS: 

2' Voz: 

SOLO: 

TODOS: 

SOLO: 

SOLO: 

TODOS: 

SOLO: 

l' Voz: 

TODOS: 
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BALADA CHINA 

Erase una princesa de la China ... 
¿Su nombre? (Una voz) Tai-Talai Dalaiti-Dina. 

Delicada cual fina porcelana, 
De la corte imperial la flor galana. 

y érase un espantoso bandolero 
Que cierta noche, osado y traicionero, 

fue y robó a Tai-Talai Dalaiti-Dina, 
La bella princesa de la China. 

Kokoloro el bandido se llamaba. 
y en el alto castillo en que habitaba, 

Su vida depravada transcurría .. . 
Una pantera negra le seguía .. . 

Cierto día, el bandido vio a la hermosa 
T ai-Tala; Dalaiti-Dina, 

¡Oh, que espantosa suerte suya!, 

Y, montado en la pantera, 
La raptó y la llevó a su madriguera. 

Al punto se conmueve toda China ... 

"¿Quién robó a T ai-Talai Dalaiti-Dina?", 
Dicen todos. Y, unánimes, a coro 

Responden: "El infame Kokoloro!" 

Los nobles de la corte, compungidos, 
Se reúnen, llorosos y afligidos. 

¡Juran por su abanico y su coleta 
Tomar venganza bárbara, completa! 

(j Oh, triste T ai-T alai Dalaiti-Dina, 
Delicada princesa de la China, 
De la corte imperial ·bello tesoro 

Robado por el fiero Kokoloro!) 

Ya salen, en tropel, los mandarines; 
Ya se escucha el clamor de los clarines; 

Ya llegan los guerreros al cerrillo 
Donde tiene el bandido su castillo. 
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SOLO: 

2" Voz: 

SOLO DE UN NIÑO: 

TODOS; 
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Allá arriba, sus negras brujerías, 
Sus planes de espantosas fechorías, 

Teje y desteje el fiero Kokoloro, 
Sin escuchar de la princesa el lloro. 

En cambio, a ella se acerca la pantera 
Suavemente. Y así dice la fiera: 

"Si me dieras un beso con terneza, 
Yo cambiaría en gozo tu tristeza .. . " 

¡Una fiera que habla! ¡Oh, qué portento! 
(Al lejano clamor está ahora atento 

Kokoloro ... ) ¡Qué dulce es la mirada 
De la pantera negra! Emocionada, 

La hermosa princesita de lá China, 
Amorosa, a la fiera ya se inclina; 

La besa en la méjilIa y en la frente .. . 
El castillo se hunde. De repente .. . 

La pantera en un rey se ha transformado 
Que su corona ofrece, enamorado, 

A la bella Tai-T alai Dalaiti-Dina, 
Y así habla a los magnates de la China: 

"Por mi mal, Kokoloro me hechizó; 
Mas el beso de Dina me salvó 

y el poder del bandido se ha esfumado. 
j Ved, muerto entre las ruinas al malvado! 

Por el beso de Tai-Talai Dalaiti-Dina, 
La gentil princesita de la China ... " 

LAURA E. RICHARDS 
(Adaptación libre) 

(Suplemento de Correo Pedagógico. Año 1Q 

NQ 1. Julio 1959. Facultad de Educación, 
Universidad de Costa Rica. Imprenta leh
mann). 
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JUEVES SANTO 

LUIS DOBLES SEGREDA 

LOS APOSTOLES 
EL LAVATORIO 

LA CAÑA SAGRADA 

Este de hoyes JUEVES SANTO. Día 
de toda santidad. 

Jesús ha dicho a sus discípulos: Asen
taos aquí mientras que yo vaya a orar 
allá. 

y tomando a Pedro y a los hijos de 
Zebedeo comenzó a entristecerse y acon
gojarse. 

El Maestro levantó sus manos, casi 
transparentes, hacia el cielo limpio y 
dijo: 

Triste está mi alma, hasta la muerte. 
Quedaos aquí y velad conmigo, y andan
do unos pasos se postró en tierra opri
miendo su rostro sudoroso y ajado por el 
polvo entre sus manos que curaban la le
pra y devolvían la vista a los ciegos. 

Padre mío, aparta de mí este cáliz de 
amargura, mas si es preciso que yo le be
ma, hágase, Señor, tu voluntad q,ue no la 
mía. 

Y, cuando finó su oración, vino y los 
halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿Por 
qué duermes y no has podido velar una 
hora? 

Velad y orad para que no entréis en 
tentación, porque el espíritu a la verdad 
es presto, más la carne es flaca. 
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Yo fui, de niño, a acompañar al Buen 
Jesús en ese Huerto de Get,hsemaní y a 
postrarme de rodillas besando la dorada 
orla de sus vestiduras para santificar mis 
labios. 

En la mañana de un Jueves Santo, co
mO éste, mi madre me bañó todo entero, 
con agua tibia, pero, especialmente, fre
góme las piernas con una perfumada pas_ 
tilla de jabón y un suave paño de hilo 
azul bordado en rosas. 

Luego dióse el empeño de recortarme 
las uñas de los pies con cuidados inau
ditos, limitando escoriaciones, empare
jando cortes, limpiando hendeduras con 
paciencia ejemplar. 

Después, ella misma la una pi~~na y 
una mi tía la otra, me frotaron unguentos 
aromáticos y bañaron mis consentidos 
pies con un vaso de loció~. Nunca me 
dieron antes tamañas atenCIones. 

Calzáronme unas sandalias rojas, ata
das con cintas de seda que me subían 
por las pantorrillas entrecruzándome sua
vemente. 
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1I,1e levantaron en vilo para que no en
suciare las suelas de aquellas sandalias 
que iba a estrenar. Pusiéronme una tú
nica de sedas multicolores y atáronla a mi 
cintura con un cordón dorado que Ileva
va en los extremos borlas que parecían 
cosa de reyes. 

Con esa indumentaria, ca;i romana y 
casi campesina, me trasladaron al tem
plo porque yo iría en calidad de Após
t.ol a acompañar al Nazareno. Sentáron
me con otros muchachos coetáneos en 
sendos sillones de peluche y pana, reca
mados con guarniciones doradas. 

Mi padre, que hasta entonces no había 
metido mano en nada, me informó al oí
do, quizás para que me mantuviese quie_ 
to o para que me hiciese cargo de mi 
elevada posición que estas butaconas ha
bían sido traídas del Palacio Municipal. 

Allí estaban Oscar Pacheco y Juan Ro
dríguez y Emilio González, los compañe
ros de armas en los juegos de rayuela y en 
el baile de los trompos y los compañeros 
de fatiga en la suma de quebrados y en 
la conjugación de los verbos. 

Nos mirábamos de reojo, con satisfac
ción íntima, pero no nos era dable cru
zamos palabras, porque así nos lo habían 
advertido las gentes de sacristía. 

Yo, de hito en hito, miraba a la mul
titud que llenaba el templo, y desde mi 
alto sitial, la consideraba como gente ple
beya y casi insignificante en relació!1 con 
mi alto rango en aquel rol de Apóstol 
del Maestro. 

Pero cuando en verdad se me subió el 
humo a la cabeza fue en el momento en 
que, el señor Cura, agobiado bajo el pe
so de su vistosa casulla, ilustrada con bOL 
dados de oro, y el señor Gobernador de 
la Provincia, con la majestad de sus bar
bas entrecanas, donde sobraba pelo, y 
la solemnidad de su calva espejeante, 
donde no había ninguno, se pusieron de 
rodillas junto a mí. 

90 

El uno llevaba una aljofaina brillante 
de porcelana, que contenía agua con pé
talos de rosas, el otro una toalla borda
da de flores azules y olorosa a aZucenas . 
.J:ntre los dos personajes, los más altos 
de toda la Provincia, sé apoderaron de 
mi pie derecho. Lo lavaron una vez más 
y lo enjutaron con tan delicado esmero 
que sentí vergüenza por cuanto estaba 
sucediendo. 

Era la ceremonia del lavatorio. Aque
llos hombres, todo santidad el uno, todo 
gobierno el otro, daban testimonio de in
finita humildad prosternándose de rodi
llas y lavándole los pies a un niño pobre 
y sin merecimientos, como yo. 

Entonces comprendí la razón del cui
dadoso afán de ¡ni madre de limpiar mis 
plebeyas extremidades, en aquel Jueves 
Santo, com'O nunca en otro día del año 
y entendí también cuán alto era mi privi
legio de poder estirar el pie desnudo pa
ra <]'-le a'-luellos hombres meritísimos le
limpiaran. 

Tan abstraído y abismado est<J.b;t en 
tantas reflexiones que casi caigo de la 
silla cuando oí alboroto de arma; y vo
cerío irrespetu'Oso en la tranquila nave. 

Dice San Marcos: "Y vino Judas, que 
era uno de los doce y con él una com
pañía con espadas y palos, que llegaban 
de parte de los Príncipes de los Sacerdo
tes y de los escribas y de .los ancianos. 

Y el que le entregaba les había dado 
señal común diciendo: al que yo besare 
aquél es, prendedle y llevad le con segu
ridad. 

Y como vino, se acercó prestó a Jesús 
y le dice: Maestro, Maestro y le besó. 

Entonces ellos echaron sobre él sus 
manos y le prendieron". 

Estos judíos eran unos cuantos mucha
chones del pueblo que hacían el papel 
de sayones para servicio de la Iglesia y 
realce del recuerdo, tal como hacía yo 
mi papel de Apóstol. 
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En mangas de camisa, con sombreros 
a lo Pedrarias Dávila, encintados de ro
jo vivo, con unas caras de descaro, como 
de gentes sin entrañas. Venían armados 
de fusiles y de espadas y haciendo ruido 
de espuelas sobre el mosaico de! templo, 
al son de un tamborcillo de pellejo. 

Yo sentí odio profundo por aque!los 
facinerosos que, desde el fondo de mi 
ánima, maldecía . Pero, el dolor más 
grande de este dí a lo tuve cuando me 
percaté de que, entre la tropa desvergon
zada e insolente, iba un herman'O de mí 
padre con la cara orgullosa y con satisfac
ción descarada porque podía entrar al 
templo con e! sombrero encasquetado y 
con e! ala recog ida en son de desafío. 

Desde aquella fecha odié profunda
mente a mi tío hasta que ya, crecido, me 
m'Ovieron a convicción de que su pape! 
era en servicio de la Iglesia, para realct 
de los homenajes y que, precisamente 
con ello iba pagando una promesa por no 
sé que bien recibido ... 

Porque dice San Mateo: "Y la tropa 
de soldados tomando a Jesús en e! pre
torio, allegaron a él toda la compañía Ji 
vistiéndolo, lo envolvieron en un manto 
de púrpura y tejiendo una corona de es
pinas, la pusieron sobre su cabeza y un.l 
caña en su diestra mano y arrodillándose 
en su presencia, hacían burIa de él di
ciendo: Ave, Rey de los Judíos. Y, es
cupiendo en él tomaban la caña y herían-
1'0 en la cabeza". 

Esta caña que por cetro pusieron a 
Jesús, y con la cual le golpeban sin pie
dad trae a mí un dulce recuerdo de mi 
infancia. 

Una Semana Santa, miércoles por la 
tarde, yo fui , siendo niño y descendí por 
los ribazos del río Pirro, con el señor 
Sacristán de la Parroquia para Clill1pl ir 
una de!ic;ada y santa comisión: 

Ibamos a cortar una caña brava. La 
más erecta, la mejor, la más gorda, para 
ponerla en manos de Jesús e! Jueves 
Santo. 
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Habrían de pasearlo, vestido de loco, 
con una caña· en la mano y manto de 
púrpura en los hombros. 

Era la más delicada comisión en que, 
hasta entonces, había empleado mi vida. 
No era yo quien había recibid'O el encar
go, era el señor Sacristán de la Parro
qUla . Pero él, por una deferencia que 
todavía agradezco, me hacía partícipe de 
su gloria y me llamaba para que lo acom
pañase. Yo era entonces rata de sacristía. 

Cortó la caña él y yo propuse llevarla . 
Era un justo deseo, apretar en mis 

manos la caña que habría de apretar en 
las suyas el mism'O Nazareno . 

Pero e! señor Sacristán de la Parro
quia, tal vez pensaba lo mismo, y lo en
ternecía, de igual manera, aquella humiL 
de caña brava. 

Me la negó. 
Usted la qu iebra, estas cañas · son como 

vidrio. 
Lo dijo secamente, pero luego agregó 

para consolarme: 
-Como usted está pequeño, la puede 

quebrar. 
Y la levantaba en alt'O para librarla, 

para que la caña pasase por los recodos 
de! atajo sin estropearse. 

El pobrecilJo, al pesar mi tristeza, aña
día, matando escrúpulos: 

-Se puede resbalar, esto está como 
un pan de jabón. 

Yo marchaba detrás resignado, casi 
convencido de que tenía razón el señor 
Sacristán de la Parroquia. 

De cuand'O en cuando mis manos in
tervenían en el negocio y acariciaban las 
hojas de la caña. Para librarlas del con
tacto con la maleza unas veces, las más 
para bendecirme, como si esa humilde 
caña, ya cortada con místico destino, tu
viese la virtud de santificarme. 

Un día antes yo la habría hecho trizas, 
sin importarme un comino: la habría 
despedazado con el cuchill'O como cosa 
vulgar y la habría arrastrado por e! sen
dero, complacido en verla rota y !lena de 
lodo. 
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Ahora tenía que defenderla, rodearla 
de toda ceremonia. 

De humilde caña insignificante había 
pasado a ser, por milagro de aquel cuchi
llo del señor Sacristán, la caña sagrada, 
la caña única, que habría de simbolizar la 
locura y el escarnio con que el pueblo 

. judío hacía mofas del buen Jesús. . 
y el Jueves, en plena procesión, yo al

zaba los ojos para mirar al santo, le· 
vantado en su peana sobre los hombros 
de los devoros, y miraba con más fervor 
la caña que la imagen. 

Todo estaba envuelto para mí en un 
velo de santidad, todo ennoblecido por 
una luz de beatitud, que me deslumbra· 
ba, pero la caña tenía algo más. Yo la 
había visto cortar, yo había venido a 
traerla a Pirro yeso la ataba a mí con 
viva fuerza espiritual. 

No cabía de gozo al contemplarla y 
me parecía que todas las personas pon
deraban la caña como la más hermosa, 
como la más erecta, como la más linda 
caña que hubiesen visto nunca. 

Y, con inocente preocupación de niño 
bueno, miraba a las personas que se mo
vían a mi lado, como esperando que al
guna me señalase con el dedo para mos
trar a las gentes al niño que había ido 
a buscar la caña a Pirro. 

Después, convencido de que aquel 
trabajo estaba ignorado de rodos, que a 
nadie interesaba, sentía gran deseo de 
gritar a voz herida: 

-Señores, yo fui quien trajo la caña. 

Pero, al irlo a gritar, la carota roja y 
sudorosa del señor Sacristán, que dirigía 
la procesión, se interponía. 

Entonces. .. yo, como avergonzado, 
pensaba: 

-Es decir .. . yo ayudé ... yo fui en 
compañía del señor Sacristán de la Pa
rroquia. 

(Tomado de la obra Sellltlna Salita, Dobles Se-
greda, Luis. Editorial Borrasé, San José, 
Costa Rica. Año 1949). 

Ayuda a tus semejantes a levantar su carga, pero no a llevarla. 
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PITAGORAS 

'las naciones marchan hacia el término de su grandeza, 
con el mismo paso con que camina la educación. Ellas vuelan, 
si ésta vuela, retrogradan si retrograda, se precipitan y hunden 
en la obscuridad si se corrompe, o absolutamente se abandona " . 

SOLlVAR 
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VI ERN ES SANTO 

LUIS DOBLES SEGREDA 

SAMARITANA 

Es la hora sexta, el sol caldea el an
:ho valle de Sickem con sus campos la
brantíos, recién heridos por el arado y 
ahora oleantes de mies rubia. Los fron
dosos terebintos protegen los hilos dulces 
y bri llantes de los arroyos de Garizim que 
bajan del monte entre olivares. 
. Esta es la tierra que compró Jacob por 

CIen corderos y la dio en heredad a José, 
el menor y el mejor de sus hijos . 

, Al arrimo de las altas palmeras, que se 
incl inan para saludar las caravanas, está 
abierto e! viejo pozo que cavara Jacob 
para dar agua a su tribu, a los caminantes 
que trajinan sobre el polvo de los cami
nos y a sus ganados, lentos y tristes, que 
rumian su sed. 

La gente de Samaria es hostil a la gen
te de Judea: "Nada tenemos con Israel, 
ni en su raza, ni en sus usos", dijeron 
a Antíoco. 

El jerosolimitano no admite testigos de 
Samaria, reputándolos falsos, ni se liga 
en matrimonio con mujer samaritana, te
niéndola por infiel. 

Arde el sol samaritano de la sexta ho
ra, que es hora de siesta. 

Cimbreante el talle magnífico de Foti
ma, que es fruta fresca y morena, tiem
bla de voluptuosidad cuando el menudo 
pie va hollando el sendero que se retuerse 

REVISTA DE ANDE 

entre matorrales para llegar al amor del 
pozo. 

Sobre el cuadril, curvado y prominen
te, se asienta e! cántaro de barro que 
trasuda el frescor de! agua y humedece el 
brazo fragante que lo sujeta. 

Esta mujer es bella como pocas muje
res. Los hombres de Samaria han caído 
a sus plantas, rendidos de pasión y han 
huído de ella destrozados por sus desde
nes. 

En Samaria se pierde ya la cuenta de 
la regocijada fila de mancebos que dur
mieron sobre el lecho de esta mujer, que 
atrae como el abismo. Han probado la 
miel maldita de sus besos que pagaron 
con la sal de sus lágrimas. 

Cinco esposos cambió por capricho. 
Todos le dejaron soledad y hastío porque 
en ella buscaron el sabor de la carne en
loquecida, sin asomarse al balcón de su 
espíritu. 

Jesús había dejado Judea y retornaba 
a Galilea. Era necesario que atravesase 
este cálido valle de Sickem, rubio de 
mies y encendido de sol. Las gentes 
de Samaria no querían saber nada de Je
sús y no trataban con gentes de Israel 
sino para el logra de ganancias. 

No podían, ni querían, creer en un 
predicador judío que les llamaba al re
nunciamiento de sus riquezas. 
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Aquella mañana los pies sudorosos e 
inquietos del Rabino llegaron hasta la 
heredad de José y, cansado por el dolor 
de los caminos, sentóse el profeta sobre 
el brocal del pozo que horadara Jacob . 

y aconteció que vino Fotima, con' su 
cántaro de barro para sacar agua. 

y Jesús le dijo: Mujer, dame de beber. 
y d ice la muj er: ¿C6mo tú, siendo ju

dío, me pides de beber a mí que soy sa
maritana? 

l\1ansamente, con la dulzura mística 
que movían siempre sus labios delgados, 
entre la rubia seda de su barba exclamó: 

Si conocieras el don de Dios y quién 
es e! que te dice: Dame de beber, tú pe_ 
di rías de él y él te daría agua viva, que 
es agua de eternidad. 

Respondió la mujer y le dijo: No tie
nes con qué s:1car1a y el pozo es hondo, 
¿dónde escondes, pues, el agua viva? 

y alzando la mano, respondió Jesús : 
Cualquiera que bebiere de esta agua vol
verá a tener sed, más el que bebiere del 
agua que yo le daré para siempre no ten
drá sed y el agua que yo le daré será en 
él una fuente que salte para la vida 
eterna. 

Los grandes ojos de la mujer samari 
tana buscaban los ojos tristes del Rabí y, 
en el brocal del pozo, se acariciaban las 
sedas opulentas de la mundana con el ra Í
do sayal del profeta. 

¿Qué tiene ahora la mujer de Samaria) 
¿ Por qué su pecho ya no se hincha al 
compás de las pasiones, copioso de ape-
ti tos? \ 

. Ella escuchó antes, con deleite, los de
seos de los hombres y fue atormentán
dolos con e! látigo de sus caprichos. 

Pero ya no arde en sus ojos la llama 
de la lujuria, adivinándose en ellas la 
qu ietud de! agua dormida en el fo ndo del 
pozo. 

Ya no fLorece en sus labios e! beso, 
quemante como ascua, alumbra en ellos 
la luz de una plegaria que no se atreve 
a producirse. 
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Los hombres le hablaron siempre en 
otra lengua, buscando las tentaciones de 
la hembra, y este extranj ero, enemigo de 
su raza, le habló como si en él hubiese 
fallado el imán de su belleza. 

Y ella fue despertando a un mundo 
de espíritu aue nad ie antes la hiciera 
sospedlar. Óyó una voz que era trans
parente, como e! agua, y sencilla, como 
el campo. 

Era un agua de :1mor, de caridad, que 
empezaba a brotar en el fondo de su 
pecho y ya sus manos no se afanaron 
más en arreglar los pliegues de su traje, 
ni en peinar la no::he de sus negros cabe
llos. 

En silencio y en recogimiento, se jun
taron con las manos de! Maestro y cayó 
ve::cida a sus pies aquella vencedora de 
hombres . 

M uchachita linda de mi ciudad cris 
tiana que, año tras año eres distinta pero 
siempre embellecida por la juventud fra
gante y por la gracia adorable. Mucha
cha que fuis te siempre señalada en la ciu
dad como la más bella y escogida para 
que en esta procesión de! Viernes Santo 
l levases el cántaro al cuadri l para recor
dar a la pecadora de Samaria. 

Tú eres bella y eres l impia de corazón. 
Todavía no ha roído tus entrañas el gri to 
loco de la carne, ni se han enroscado en 
tu corazón las serpientes del vicio. 

Llena tu cántaro de piedad infinita pa
ra las atormentadas mujeres que amaron 
creyendo también ser amadas, 

"Que van por la vida llorando un 
cariño, 

recordando a un hombre, y 
arrastrando un niño." 

. Enséñales a las gentes tu cántaro fres_ 
co y recuérdales que la mujer que holgó 
con cinco maridos y vei nte amantes, oyó 
un día una voz de piedad en e! brocal 
del pozo de Jacob y fue buena cuando en
tendió aquella palabra de bondad infi
ni ta. 
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Muchachita linda, que vistes de toda 
gloria con tu manto de armiño y tu ves
tido de seda, que llevas guirnaldas de 
diamantes y ajorcas de oro. Tú que eres 
bella, como la mujer de Samaria y que 
eres limpia como las aguas del pozo, llena 
ese cántarfo de amor y da a beber agua de 
consolación y de esperanza a quienes la 
han menester, porque ella es agua que 
salta para la vida eterna. 

Cuando cruZas las calles, despaciosa y 
solemne, bajo .el guión de plata que lleva 
terciado el señor Gobernador de la Pro
vincia, todos te señalan como la mujer 
más bella y te respetan y te quieren por· 
gue te saben buena. 

El señor Gobernador va orgulloso de 
lucirte a su lado, tú vas orgullosa del 
esplendor de tu traje y la ciudad está 
toda orgullosa de ti . Pero detrás viene, 
humilde y sangrando, el buen Jesús, con 
el madero a cuestas, subiendo su Monte 
Calvario. 

El vigila tus pasos, él que lee en lo 
escondido, oye tus pensamientos. Pro
cura que él también se sienta orgulloso, 
dentro de su magna humildad, y vuelva 
a pedirte el agua de tu cántaro. 

(Tomado de la obra "Semana Santa" de Luis 
D obles Segreda. Editorial Borrasé, San José, 

Costa Rica. 1949) . 

'lo esencia l, pues, en la democracia, es la actitud. Iden
tificar la democ racia, como lo hace Bryce, con "el go bierno de 
todo el pueblo q ue expresa su soberanía med iante e l voto" , es 
exponerse al peligro de tomar la fo rma por el fondo. La s for
mas son inportantes, únicamente, en cuanto significan medios de 
cultivar la actitud democrática. En la r\,ed ida en que los dere
chos po líticos fomentan, por ejemplo, la disposición a considerar 
los' asuntos públicos desde el punto de vista de todos los intereses 
concernientes y a asumir una responsabilidad personal por el 
bien público, pueden considerarse como una personificaci,ón de 
la democracia . Mas si llegan a ser tan sólo una expresión de 
ventajas personales o de intereses de clases, entonces están re
ñidos con la democracia . Además, nuestros esfuerzos por obtener 
la igualdad de oportunidades mediante la educación, redunda 
rán en beneficio de la democracia en Id medida en que facilitan 
la comprensión de que las oportunidades individuales están ínti
mamente ligadas con las responsabilidades sociales. Si no se 
garantiza esta comprensión, estamos preparando sencillamente 
futuros piratas y asesinos. Una verdadera democracia "trata los 
deberes presentes y las ocasiones actuales' en tal form a que pe r
mite una adaptación a nuevas ocasio nes y nuevos deberes en 
el 'Íuturo. 

BOYO H. BODE. [Teorías Educativas Modernas]. Un ión Tipográfi ca Ed itorial 
Hispano-Amer icana. México. 
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SANTAMARIA 

LUIS DOBLES SEGREDA 

Santamaría, tú eres sangre y eres fuego. 
Eres eternidad Santamaría. 
Sangre imperecedera que renueva en 

las generaciones. Fuego perpetuo que 
a lumbra en los hogares. 

El año veintiuno vino la libertad; re 
galo de Dios: sin sacrificio y sin polar. 

Fuerza es que el hombre pague a Die, 
tributo, para que Dios ' entienda que me-
rece sus dones. ' 

La libertad tenía que ser comprada a 
sangre y fuego. 

Por eso vino el cincuenta y seIs. 

* * * 

El cincuenta y seIS tiene dos polos: 
pensamiento y acción. La cabeza fue 
Mora, el brazo fuiste tú, Santamaría. 

La cabeza es aristocracia, el brazo de
mocracia. La cabeza es el nombre precla
ro, la selección humana. El brazo es el 
anónimo, la masa humana. 

El brazo es la fuerza ciega, es el arro
jo indómito, es el impulso tremendo, es 
la catapulta que destruye, es el rayo q l.!e 
castiga. Eso eres tú, Santamaría. 

No podías saber nada. Eras la igno
rancia absoluta, la ignorancia que siente, 
y obedece por lealtad; que no mide dis-
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tancias, ni calcula tropiezos y se lanza, 
como el rayo, ° como la erupción. Tení2.s 
que ser humilde, vivir a ras de suelo, ser 
soldado. Ser menos que soldado, ser 
tambor. 

El impulso era de la tierra, del humos, 
del pueblo, de la masa y no podía venir 
de arriba para abajo. Tenía que ?arti~ 
del suelo para que fuese cataclismo y se 
elevase a lo infinito y quedase suspen
dido en lo infinito. 

Tú tenías que ser anónimo, desconoci· 
do, porque eras el pueblo mismo, el 

gran anónimo, el demos desconocido, que 
empuja hacia la cima o hacia el abismü. 
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Porque, siendo desconocido, podías re
cibir el máximo conocimiento: la gloria. 

Debías ser pobre, porque el esfuerzo 
era pobre, como el pueblo tuyo. Porque 
siendo pobre, podías recibir la máxima 
riqueza : la eternidad. 

Tu hazaña tenía que ser en otros lares, 
para que fueses fraternidad, como el ptle
blo que vivía en ti. 

'Tu hazaña tenía que ser contra invaso_ 
res, para que fueses libertad, como el 
pueblo que luchaba en ti . 

Tu acción debía terminar con la vida, 
para que tu sangre santificase al pueblo 
tuyo. 

Tú eras la arteria misma de ese pue
blo que se rompía para pagar a Dios tri
buto. Tu acción tenía que ser llama, pa
ra que fuese redención. 

Tú eras el fuego mismo de tu pueblo 
que rendía a Dios un homenaje. Y tú 
diste lo que tu pueblo dará siempre: la 
sangre. 

y tú llevaste en el brazo lo que tu pue
blo lleva en el corazón: la tea clue en
ciende la guarida de los perversos, la tea 
que purifica y alumbra como un sol de 
eternidad. 

Tu sangre es nuestra sangre, tu fuego 
el fuego nuestro . Negarte es negar tu 
pueblo. 

Es la herej ía tremenda de negar sus 
destinos, sus cenizas y sus glorias. 

Tú fuiste "uno de tantos", por eso no 
podía citarte el parte de la guerra. Aque
llo era un minuto, tú eres la eternidad. 

Te cita el pueblo tuyo, su cita está he
cha bronce. 

El redoble de tu tambor se convirtió 
en tempestad y la llama de tu tea se trans_ 
formó en sol. 

* * * 

Espera y confía. 

Cuando tu tambor vuelva a sonar, la 
tempestad se encenderá y tu pueblo se
guirá tu huella con las teas encendidas. 

Pero mientras estés dormido en esa 
eternidad del bronce, Tú, Santamaría, Tú, 
Brazo fuerte, Tú, Brazo valiente, Tú, 
Brazo anónimo, alza la tea y alumbra los 
caminos del mar a las fronteras. 

Tú eres tempestad y eres faro. 

La tempestad está dormida en tu caja 
sonora, el faro está encendido sobre la 
montaña de tu brazo. 

Santamaría, tú eres sangre y eres 
fuego. 

Eres eternidad, Santamaría. 

(En: El Libro del Héroe, Luis D obles Segre
da, Imprenta Lehmann, 1926) . 

Enseñemos con la. vida. Porque sólo ella enseña lo más grande 
que sea dable enseñar. Muestra el sendero de la divinidad. 

Omar Dengo 
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LA HAZAÑA DEL HEROE 

MANUEL A. ARCE MURILLO 

("Aparece Juan Santamaría como un 
simple tamborcillo, el General Cañas y 
varios soldados en formación. Estos 
personajes dramatizarán sin hablar, los 
diferentes pasajes que en la declamación 
se narran . Frente a los soldados hay 
un rancho que representa el Mesón.") 

Ese mestizo que véis es un valiente y 
un héroe cuya proeza está grabada con ca_ 
racteres indelebles en la memoria de los 
costarricenses, y fundida en bronce como 
símbolo inmortal que marcará el cami
no a seguir a las nuevas generaciones. 

Hoy lo hemos revivido para que ten
gáis ocasión de apreciar y comprender 
su hazaña. 

Ese que véis es el Mesón; en é! están 
refugiados los filibusteros, esos 1I1vaso
res que tratan de robar lo más preciado 
que tiene un país: SU LIBERTAD. 

Es necesario quemar el Mesón; es ne
cesario terminar con el enemigo: si el 
Mesón perdura, vivirán los filibusteros y 
morirá la libertad. 

¿Quién lo quemará? Esa pregunta fue 
hecha hace ya algunas horas, y la respues
ta está ante vuestros ojos: Juan Santa
maría. El sabe que puede quemarlo y sabe 
también que al llevar a cabo esta hazaña 
perderá su vida. Pero él es un héroe. 
¿Qué importa al héroe su propia vida si 
a cambio de ella asegura y prolonga la de 
sus compatriotas? ¿Qué importa si sabe 
que es preferible morir a vivir cargado 
de cadenas y estrujándose el espíritu para 
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(Dramatización) 

que el pensamiento, traducido en palabra, 
no clame por la libertad? 

Vedlo: enciende la tea . . . Avanza ... 
Lo anima un fuego divino: la llama de 
los héroes. Ved: se acerca al Mesón. 

Sabe que morirá y al avanzar hacia la 
muerte con paso firme y decidido, por 
su mente cruza, cual garza blanca a ple
no vuelo, un pensamiento sublime: su 
Madre. El es su sostén y ha pedido que 
velen por ella; no se lo han negado. 

¿Cómo podrían negárselo a quien va 
a ser el sostén de la libertad de un pue
blo? 

Ved: el Mescón arde ya. (Suena un 
. disparo ) Ved: Santamaría está herido; 
toma la tea con su otra mano. Las lla
mas hambrientas de venganza, lamen y 
devoran la casona. 

(Suena otro disparo.) Ved: lo hieren 
de nuevo. Se tambalea, cae ... muere. 

(Santamaría se incorpora, toma la tea 
y el fusil imitando al bronce del héroe, 
mientras el declamador dice:) 

Así creéis, pero no ha muerto. Los 
héroes nunca mueren. A través de los 
años Santamaría vive en la mente de los 
hombres agradecidos, y cuanto más tiem
po pasa, su figura y su hazaña se agi
ganta. 

Tomado de "Educación" revista de AIVEDE 
Tomo XI. Año 1944. San José, Costa Rica) 
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DISCURSO DE 
Don RICARDO JIMENEZ 

Presidente de la Corte Suprema de Justi
cia al inaugurarse la estatua de 

Juan Santamaría 
1891 

Señores: 

Entre los hijos de Alajuela, que concu
rrieron al triunfo del 11 de abril de 
18'56, hay dos cuyos nombres aparecen 
vívidos en la memoria de todo costarri
cense cuando se evoca aquella jornada 
inolvidable: 

JUAN SANTA MARIA 

y 

JUAN ALFARO RUIZ 

El uno desaloja a los filibusteros del 
Mesón: el otro los desaloja de la Iglesia; 
el uno comienza la victoria; el otro la se
lla; aquel muere en el calor del empeño, 
atravesado por las balas, y éste muere 
también, aunque no de la muerte que am_ 
biciona el guerrero, en el campo de ba
talla, sino en el hospital de guerra, ' presa 
de la peste que sigue a veces a los ejérci
tos, como la bandada fatídica de cuervos' 
y ambos perecen, señores, como si el des~ 
tino no hubiera concedido la victoria a 
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los nuestros sino a precio y trueque de 
tan nobles vidas. 

Razón sobrada tiene Alajuela de estar 
orgullosa por igual de aquellos hijos pre
claros. 

Pero, ¿por qué una est~tua a Juan San
tamaría y no Alfaro Ruiz? Para mi la 
explicación es sencilla. Al erigirla al pri
mero no sólo se paga una deuda de gra
titud para con el tambor valeroso, vícti
ma de su denuedo, sino que en Juan 
Santamaría se exalta y conmemora lo que 
hubo de grande en aquellas expediciones 
de 56 y 57: las privaciones, el sufr imien
to, el arrojo, la constancia indomables, el 
desprecio de la vida del oscuro soldado 
costarricense; por manera que viene a ser 
esta estatua un monumento al pueblo hu
milde, a los desconocidos de Santa Rosa, 
el RíQ y Rivas, el heroísmo anónimo que 
salvó a la Nación. 

Se disputa la existencia de la hazaña 
de Juan Santamaría; se habla de leyenda. 
Pues bien, admitamos que para desgracia 

99 



nuestra, y no suya, pues a él bastó saber 
que moría por la Patria, admitamos hu
bieran desaparecido de la historia las se
ñales de su acción, así como desapareció 
la tea que se consumió en sus manos. 
Pues aun en ese caso, este monumento no 
sería inútil, esta obra tendría su razón de 
ser~ y la fábula de que se habla enaltece
ría a la provincia de Alajuela. 

La fe con que este pueblo rinde culto 
al Erizo, el calor con que se defiende la 
veracidad de su hazaña, el amor con que 
se venera su memoria en cada hogar, es
tán diciendo cuál es vuestro ideal altísimo 
del patriotismo y los sacrificios absolutos 
que impone; y qué atractivo tan grande 
qué fascinación ejerce en vuestros ánimos 
la acción que se relata de aquel simple 
soldado, la abnegación de aquel tambor 
heroico; y es el caso de decir que en 
vosotros, tal admiración será precursora 
de imitación, el germen vivo de heroís
mos semejantes. 

Pero no, no es una leyenda lo de Juan 
Santamaría, y debemos alegrarnos de la 
duda de los incrédulos, pues ella ha ser
vido para hacer imposible en este asunto, 
toda duda en lo futuro. Felizmente vino 
ella cuando aún no había desaparecido la 
generación heroica que creó nuestra epo
peya nacional; cuando aún existían com
pañeros del Erizo y .testigos presenciales 
de su proeza; cuando no se había borrado 
a los ojos' de éstos la visión de aquel tam
borcillo que se lanza a incendiar el Me
són, que trabaja afanosamente por lograr 
su intento, pero en vano, pues las llamas 
anheladas no surgen vigorosas y, como 
nacen raquíticas, se apagan en seguida; 
que retrocede, y se diría que es porque 
abandona su empeño, y porque es una 
locura seguir sirviendo de blanco a rifle
ros certeros e invisibles, porque ya ha 
hecho bastante para probar su arrojo y su 
patriotismo; pero que se retira en reali
dad, para volver pocas horas después a la 
carga, para conseguir una tea mejor~ para 
repetir, pero por última vez, el delirio 
de su acción; felizmente vino la duda, 
cuando aún resuenan en los oídos de sus 
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compañeros, las últimas palabras del ErL 
zo: "cuiden de mi madre, no la abando
nen"; cuando todavía ven absortos sus 
ojos, elevarse en los cielos las llamas del 
incendio y caer desplomado, sin vida, al 
incendiario sublime. De hoy en adelan
te, la figura histórica del Erizo está asen
tada en un pedestal de verdad, tan firme 
e inconmovible como el pedestal en que 
reposa el bronce de su estatua. Lo más 
que se podrá decir es que su acción es 
bella como una leyenda, pero es real co
mo la vida, real como el patriotismo de 
los inválidos de la campaña nacional que 
han venido hoy a saludar a su camarada 
muerto; real como las aclamaciones que 
han resonado en honor del héroe, al des
correr el velo que lo cubría. eSa la memo
ria de Santamaría una fuerza viva para su 
provincia, una fuente inagotable de civis
mo. 

Duren en Alajuela los sentimientos 
que despierta la estatua que hoy entrega 
la Nación a su custodia, lo que el bronce 
en que está fundida. Hasta hoy la obra 
del artista francés es un símbolo cabal de 
lo que ha sido y continúa asiendo Ala
juela: un soldado valeroso de la causa 
de la República y de la libertad. A ella 
se afilió, definitivamente desde el año 23 
cuando aún había costarricenses indecisos 
sobre la forma de gobierno que adoptar; 
mejor dicho, cuando había adoradores de 
la forma monárquica que derramaban su 
sangre por un imperio que a esas horas 
había expirado; y a partir de entonces, 
al llamamiento de esa causa ha estado 
siempre solícita en responder. Permanez
ca siempre así, pronta a la acción en ser
vicio de la Patria y la República; en esa 
actitud resuelta con que se destaca en el 
aire la estatua de su hijo inmortal: el ri
fle en una mano, que le sirva para con
servar la integridad de nuestro suelo y la 
de las genuinas instituciones republica
nas; y la tea en la otra, pero que no sea 
nunca la tea de la discordia y de la gue
rra civil, sino a veces el mechón que in
cendia en defensa de la Patria, y a veces 
la antorcha de la Libertad, ante cuya luz 
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se desvanezca, como sombras de la no-les de su historia; y que no llegue jamás 
che, en la conciencia nacional, todo espí- un día en que la estatua del Erizo deje 
ritu inompatible con nuestras i:lstitucio- de ser el símbolo de su provincia_ 
nes, y con la emancipación que, en todo 
sentido, ellas provocan y garantizan. Que RICARDO JIMENEZ 
no reniegue Alajuela de su pasado; que 
continúe siendo valerosa y fiel a los idea_ De la Gaceta NQ 216, 18 de setiembre de 189 1 

El estudio debe realizarse en idénticas condiciones de espon
taneidad que el juego. 

La labor del maestro tendería a provocar la oportunidad de 
que tales condiciones surgiesen. 

El cansancio que del juego queda y el que deja el estudio, com
paradlos. ¿Oistéis a a./gún niño pretextar el cansancio que el 
juego le produjo, para no jugar por más tiempo? ¿Hubo que 
castigar a alguien para que jugase? 

¿No es el juego, durante una edad, la escuela llena de alegría, 
distribuida en mil aulas, donde a todas horas hay trabaio y cada 
cosa da con encanto una lección de enseñanza que para siem
pre sirven y son inolvidables? .. 

amar Dengo 
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LA ORGANIZACION DE LOS 
ESTADOS AMERICANO.S (O. E. A.) 

l. Cóm o está com/i/lfida 

La OEA es una organización interna
cional creada por las 21 Repúblicas Ame
ricanas para lograr un orden de paz y 
de justicia, fomentar su solidaridad, ro
bustecer su colaboración y defender su 
soberanía, su integridad territorial y su 
independencia. Los Estados Miembros 
son: Argentina, Bolivia, Brasil , Colom
bia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El 
Salvador, Estados Unidos, Guatemala, 
Haití, Honduras, México, Nicaragua, Pa
namá, Paraguay. Perú, República Domi
nicana, Uruguay y Venezuela. 

La OEA se originó en Washington en 
1890, durante la Primera Conferencia 1n_ 
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ternacional Americana, quedando defini
tivamente organizada durante la Novena 
Conferencia Internacional Americana en 
1948, mediante la aprobación de la Carta 
'de Bogotá. Desarrolla sus actividades 
por medio de los siguientes órganos: La 
Conferencia 1nteramericana; la Reunión 
de Consulta de los Ministros de Rela
ciones Exteriores; el Consejo; la Unión 
Panamericana; las Conferencias Especiali
zadas; los Organismos Especializados. 

La Unión Panamericana, órgano cen
tral permanente y Secretaría General de 
la OEA, tiene su sede en Washington 
D. c., donde es conocida como la "Casa 
de las Américas". Por intermedio de sus 
oficinas técnícas y de información, pro
mueve bajo la dirección del Consejo de 
la OEA, las relaciones jurídicas, econó
micas, sociales y culturales entre todos los 
Estados Miembros de la Organización. 

El día de las Américas se celebra en 
todo el continente el 14 de abril de cada 
año. 

2. D eclc1l'acióll c1mericalla de los d ere
chos y deberes del hombre 

(Adoptada por la Novena Conferen
cia Internácional Americana, cele
brada en Bogotá, Colombia en 
1948) 
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La IX Conferencia Internacional 
Americana, 

CONSIDERANDO: 

Que los pueblos americanos han dig
nificado la persona humana y que sus 
constituciones nacionales reconocen que 
las instituciones jurídicas y políticas, rec
toras de la vida en sociedad, tienen como 
fin principal la protección de los dere
chos esenciales del hombre y la creación 
de circunstancias que le permitan pro
gresar espiritual y materialmente y al
canzar la felicidad; 

Que, en repetidas ocasiones, los Esta
dos Americanos han reconocido que los 
derechos esenciales del hombre no nacen 
del hecho de ser nacional de determina
do Estado sino que tienen como funda
mento los atributos de la persona hu
mana; 

Que la protección internacional de los 
derechos del hombre debe ser guía prin
cipalísima del derecho americano en evo
lución; 

Que la consagración americana de los 
derechos esenciales del hombre, unida a 
las garantías ofrecidas por el régimen in
terno de los Estados, establece el sistema 
inidal de protección que los Estados 
Americanos consideran adecuado a las ac
tuales circunstancias sociales y jurídicas, 
no sin reconocer que deberán fortalecer
lo cada vez más en el campo internacio
nal, a medida que esas circ'Unstancias sC?
ciales y jurídicas, vayan siendo más pro
picias, 

ACUERDA 

adoptar la siguiente 

DECLARACION AMERICANA DE 
LOS DERECHOS Y DEBERES 

DEL HOMBRE 

PREAMBULO 

Todos los hombres nacen libres e igua
les en dignidad y derechos y, dotados co-
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mo están por naturaleza de razón y con
ciencia, deben conducirse fraternalmente 
los unos con los otros. 

El cumplimiento del deber de cada 
uno es exigencia del derecho de todos. 
Derechos y Deberes se integran correlati
vamente en toda actividad social y po
lítica del hombre. Si los derechos exal
tan la libertad individual, los deberes ex
presan la dignidad de esa libertad. 

* * * 
Los deberes de orden jurídico presu

ponen otros, de orden moral, que los 
apoyan conceptualmente y los funda
mentan. 

Es deber del hombre servir al espíri
tu con todas sus potencias y recursos por
que el espíritu es la finalidad suprema 
de la existencia humana y su máxima 
categoría. 

Es deber del hombre ejercer, mantener 
y estimular por todos los medios a su al
cance, la cultura, porque la cultura es la 
máxima expresión social e histórica del 
espíritu. 

y puesto que la moral y buenas mane_ 
ras constituyen la floración más noble 
de la cultura, es deber de todo hombre 
acatarlas siempre. 

CAPITULO PRIMERO 

Derechos 

ARTICULO 1. Todo ser humano 
tiene derecho a la vida, a la: libertad y a 
la seguridad de su persona. 

ARTICULO n. Todas las personas 
son iguales ante la Ley y tienen los de
rechos y deberes consagrados en esta de
claración sin distinción de razas, sexo, 
idioma, credo ni otra alguna. 

ARTICULO III. Toda persona tiene 
el derecho de profesar libremente una 
creencia religiosa y de manifestarla y 
practicarla en público y en privado. 
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ARTICULO IV. Toda persona tiene 
derecho a la libertad de investigación, de 
opinión y de expresión y difusión del 
pensamiento por cualquier medio. 

ARTICULO V. Toda persona tiene 
derecho a la protección de la Ley Cüntra 
los ataques abusivos a su honra, a su re
putación y a su vida privada y familiar. 

ARTICULO VI. Toda persona tiene 
derecho a constituir familia, elemento 
fundamental de la sociedad, y a recibir 
protección para ella. 

ARTICULO VII. Toda mujer en es
tado de gravidez o en época de lactan
cIa, así como todo niño, tienen derecho 
a protección, cuidados y ayuda especiales. 

ARTICULO VIII. Toda persona tie
ne el derecho de fijar su residepcia en 
el territorio del Estado de que es nacio
nal, de transitar por él libremente y no 
abandonarlo sino por su voluntad. 

ARTICULO IX. Toda persona tiene 
el derecho a la inviolabilidad de su domi
cilio. 

ARTICULO X. Toda persona tiene 
derecho a la inviolabilidad y circulación 
de su correspondencia. 

ARTICULO XI. Toda persona tiene 
derecho a que su salud sea preservada por 
medidas sanitarias y sociales, relativas a 
la alimentación, el vestido, la vivienda y 
la asistencia médica, correspondientes al 
nivel que permitan los recursos públicos 
y los de la comunidad. 

ARTICULO XII. Toda persona tie_ 
ne el derecho a la educación, la que de
be estar inspirada en los principios de li
bertad, moralidad y solidaridad humanas. 

Asimismo tiene el derecho de que, me
diante esa educación, se le capacite para 
lograr una digna subsistencia, en mejora
miento del nivel de vida y para ser útil 
a la sociedad. 
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El derecho de educación comprende el 
de igualdad de oportunidades en rodos 
los casos, de acuerdo con los dotes natu
rales, los méritos y el deseo de aprove
char los recursos que puedan proporcio
nar la comunidad y el Estado. 

Toda persona tiene derecho a recibir 
gratuitament"e la educación primaria por 
lo menos. 

ARTICULO XIII. Toda persona tie
ne el derecho de participar en la vida cul
tural de la comunidad, gozar de las artes 
y disfrutar de los beneficios que resulten 
de los progresos intelectuales y especial
mente de los descubrimientos científicos. 

Tiene asimismo derecho a la protec
ción de los intereses morales y materia
les que le correspondan por razón de los 
inventos, obras literarias, científicas o ar
tísticas de que sea autor. 

ARTICULO XIV. Toda persona tie
ne derecho al trabajo en condiciones dig
nas y a seguir libremente su vocación, 
en cuanto lo permitan las oportunidades 
existentes de empleo. 

Toda persona que trabaja tiene dere
cho a recibir una remuneración que, en 
relación con su capacidad y destreza le 
asegure un nivel de vida conveniente pa
ra sí misma y su familia. 

ARTICULO XV. Toda persona tie
ne derecho a descanso, a honesta recrea
ción y a la oportunidad de emplear útil
mente el tiempo libre en beneficio de su 
mejoramiento espiritual, cultural y físico. 

ARTICULO XVI. Toda persona tie
ne derecho a la seguridad social que le 
proteja contra las consecuencias de la 
desocupación, de la vejez y de la inca
pacidad que, proveniente de cualquier 
otra causa ajena a su voluntad, la impo
sibilite física o mentalmente para obtener 
los medio's de subsistencia. 

ARTICULO XVII. Toda persona tie
ne derecho a que se le reconozca en cual-
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quier parte como sujeto de derechos y 
obligaciones, y a gozar de los derechos 
civiles fundamentales. 

ARTICULO XVIII. Toda persona 
puede ocurrir a los tribunales para hacer 
valer sus derechos. Asimismo debe dis
poner de un procedimiento sencillo y 
breve por el cual la justicia lo ampare 
contra actos de la autoridad que violen, 
en perjuicio suyo, alguno de los derechos 
fundamentales consagrados constitucio
nalmente. 

ARTICULO XIX. Toda persona tie
ne derecho a la nacionalidad que legal
mente le corresponda y cambiarla, si así 
lo desea, por la de cualquier otro país 
que esté dispuesto a otorgársela. 

ARTICULO XX. Toda persona, le
galmente capacitada tiene el derecho de 
tomar parte en el gobierno de su país, 
directamente o por medio de sus repre
sentantes y de participar en las eleccio
nes populares, que serán de voto secreto, 
genuinas, periódicas y libres. 

ARTICULO XXI. Toda persona tie
ne el derecho de reunirse pacíficamente 
con otras, en manifestación pública o en 
asamblea transitoria, en relación con sus 
intereses comunes de cualquier índole. 

ARTICULO XXII. Toda persona 
tiene el derecho de asociarse con otras 
para promover, ejercer y proteger sus 
intereses legítimos de orden político, 
económico, religioso, social, cultural, 
profesional, sindical o de cualquier otro 
orden. 

ARTICULO XXIII. Toda persona 
tiene derecho a la propiedad privada co
rrespondiente a las necesidades esencia
les de una vida decorosa, que contribuya 
a mantener la dignidad de la persona y 
del hogar. 

ARTICULO XXIV. Toda persona 
tiene derecho de presentar peticiones res-
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petuosas a cualquiera autoridad compe
tente, ya sea por motivo de interés ge
neral, ya de interés particular, y de ob
tener pronta resolución. 

ARTICULO XXV. Nadie puede ser 
privado de su libertad sino en los casos y 
según las formas establecidas por las le
yes preexistentes. 

Nadie puede ser detenido por incum
plimiento de obligaciones de carácter ne
tamente civil. 

Todo individuo que haya sido privado 
de su libertad tiene derecho a que el 
juez verifique sin demora la legalidad 
de la medida y a ser juzgado sin dilación 
injustificada, o, de lo contrario, a ser 
puesto en libertad. Tiene derecho tam
bién a un tratamiento humano durante 
la privación de su libertad. 

/ 
ARTICULO XXVI. Se presume que 

todo acusado es inocente, hasta que se 
pruebe que es culpable. 

Toda persona acusada de delito tiene 
derecho a ser oída en forma imparcial y 
pública, a ser juzgada por tribunales an
teriormente establecidos de acuerdo con 
leyes preexistentes y a que no se le im
ponga penas crueles, infamantes o inusi
tadas. 

ARTICULO XXVII. Toda persona 
tiene derecho a buscar y a recibir asilo en 
territorio extranjero, en caso de persecu_ 
ción que no sea motivada por delitos de 
derecho común y de acuerdo con la legis
lación de cada país y con los convenios 
internacionales. 

ARTICULO XXVIII. Los derechos 
de cada hombre están limitados por los 
derechos de los demás, por la seguridad 
de todos y por las justas exigencias del 
bienestar general y del desenvolvimiento 
democrático. 
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CAPITULO SEGUNDO 

Deberes 

ARTICULO XXIX. Toda persona 
tiene el deber de convivir con las demás 
de manera que todas y cada una puedan 
formar y desenvolver integralmente su 
personalidad. 

. ARTICULO XXX. Toda persona 
tiene el deber de asistir, alimentar, edu-

. car y amparar a sus hijos menores de 
edad, y los hijos tienen el deber de hon
rar siempre a sus padres y el de asistirlos, 
alimentarlos y ampararlos cuando éstos 
lo necesiten. 

ARTICULO XXXI. Toda persona 
tiene el deber de adquirir a lo menos la 
instrucción primaria. 

ARTICULO XXXII. Toda persona 
tiene el deber de votar en las elecciones 
populares del país de que sea nacional, 
cuando esté legalmente capacitada para 
ello. 

ARTICULO XXXIII. Toda persona 
tiene el deber de obedecer a la Ley y 
demás mandamientos legítimos de las au
toridades de su país y de aquél en que se 
encuentre. 

ARTICULO XXXIV. Toda persona 
hábil tiene el deber de prestar los servi
cios civiles y militares que la Patria re
quiera para su defensa y conservación, 
y en caso de calamidad pública, los ser
vicios de que sea capaz. 

Asimismo tiene el deber de desempe
ñar los cargos de elección popular que le 
correspondan en el E'stado de que sea 
nacional. 

ARTICULO XXXV. Toda persona 
tiene el deber de cooperar con el Estado 
y con la comunidad en la asistencia y se
guridad sociales de acuerdo con sus po
sibilidades y con las circunstancias. 

ARTICULO XXXVI. Toda persona 
tiene el deber de pagar los impuestos 
establecidos por la Ley para el sosteni
miento de los servicios públicos. 

ARTICULO XXXVII. Toda perso
na tiene el deber de trabajar, dentro de 
su capacidad y posibilidades, a fin de ob
tener los recursos para su subsistencia o 
en benefi'Cio de la comunidad. 

ARTICULO XXXVIII. Toda perso
na tiene el deber de no intervenir en las 
actividades políticas que, de conformidad 
con la Ley, sean privativas de los ciuda
danos del Estado en que sea extranjero. 

(Tomado de "Educación", enero-febrero 1960, 
NQ 18. Año VI). 

No es educativo SinO lo que puede funcionar vitalmente. 
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Conocéis el castigo que consiste en obligar al nlno a que 
deje ef juego por el estudio. Ahí la más fuerte sugestión: el es
tudio, vehículo de la luz, convertido en tortura. La escuela lo ha 
deformado hasta mutilar su naturaleza . .. 

Omar Dengo 
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'CRONICA SOBRE TRATADO DE 
LIMITES COSTA RICA - PANAMA 

EL TRATADO DE LIMITES QUE SE 
FIRMO EN 1941 OBTUVO LA APRO
BACION UNANIME DE LOS CON-

GRESOS DE COSTA RICA Y 
PANAMA 

ENRIQUE FONSECA ZUÑIGA 

D E GRAN TRASCENDENCIA, por lo que 
significa para 1a paz y armonía de dos 
pueblos hermanos y por lo que constituye 
un precedente saludable en el Continen
te, es el hecho de que se haya cumplido 
y ejecutado leal y cabalmente, hasta su 
etapa final, con un alto espíritu de con
cordia, el Tratado que para el arreglo de 
sus límites firmaron Panamá y Costa Ri
ca el 1 Q de mayo de 1941. 

Desde el instante mismo en que Costa 
Rica se independizó de España, surgió 
el problema de la definición de su fron
tera sur. 

Para fijarla se ha seguido un largo 
proceso en el cual prevaleció afortunada
mente el propósito de los pueblos limí
trofes de llegar a un acuerdo amistoso 
que, al poner término al litigio, alejara 
para siempre toda causa de perturbación 
en las relaciones entre Colombia, Panamá 
hoy, y Costa Rica. 
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En la época en que los tres países de
pendían de España, los límites meridio
nales de Costa Rica fueron señalados por 
Reales Ordenes entre ellas las de los años 
1540, 1573, 1600, 1803, todas en térmi
nos tan vagos que al tratar ' de ser aplica
das al terreno sembraron la confusión 
y abrieron la puerta a discusiones que se 
han mantenido por tantos años. 

No es oportuno hacer una minuciosa 
relación del centenario proceso: sólo cabe 
consignar ahora y a grandes rasgos, los 
hechos más salien tes del esfuerzo realiza
do por dar solución al mismo y anotar 
los convenios que se firmaron con tan 
loable objeto. 

El 15 de marzo de 1825 se firmó en 
Bogotá un convenio de Unión y Confede
ración perpetua; entre las Provincias Uni
das del Centro de América y la Repúbli
ca de Colombia. Entre otras cosas se es
tipuló que ambas partes se comprome
tían "a respetar sus límites, como están 
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al presente, reservándose hacer amistosa
mente por me,dio de una convención es
pecial la demarcación de una línea divi
soria de uno y otro Estado." 

Por convenio suscrito en 1856 se tra
tó de establecer el lindero entre ambos 
países del lado del Atlántico, pero no 
fue aprobado. 

En 1865 se hizo un nuevo intento pa
ra fijar la línea divisoria, también sin re
sultado favorable. 

Igual suerte tuvo el realizado el año 
1873. 

En 1880 se reunieron en San José, Ple
nipotenciarios de los Gobiernos de Cos
ta Rica y Colombia y firmaron e! 25 de 
diciembre un compromiso en e! cual se 
expresó que "La República de Costa Rica 
y la República de Colombia, igualmente 
animadas del sincero deseo de mantener 
y consolidar sus amistosas relaciones, con
vencidas de que para obtener este bien 
tan importante a su prosperidad y buen 
nombre, es preciso cegar la única fuente 
de las diferencias que entre ellas ocurran, 
la cual no es otra que la cuestión de lí
mites, se comprometen a someterla a ar
bitraje, declarando en el artículo 79 su 
voluntad de que la cuestión de límites y 
la designación de una línea divisoria en
tre los territorios limítrofes de Costa Ri
ca y Colombia, jamás se decidan por otro 
medio que el civilizado y humanitario 
de! arbitraje." 

Se designó como árbitro a Su Majestad 
el Rey de España, quien aceptó e! encar
go, pero murió entes de entrar a ejercerlo. 
_ Con este motivo, las Repúblicas intere
sadas firmaron un convenio adicional en 
que otorgaban facultades al sucesor del 
Rey o al . Gobierno de España púa se
guir conociendo del arbitraje por ellas 
propuesto. 

El nuevo Rey de España no terminó su 
cometido, por cuanto Colombia consideró 
que era pedirle demasiado después de ha_ 
ber definido el proceso arbitral de la 
frontera colombiano-venezolana y haber 
convenido con Ecuador y con Perú desig
nar al mismo monarca como árbitro de 
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sus querellas fronterizas. En consecuen
cia, se buscó un nuevo árbitro y el 4 de 
noviembre de 1896, Colombia y Costa 
Rica suscribieron una nueva Convención 
que revalidó la de arbitraje de 1880 y 
designó al Presidente de la República 
Francesa como árbitro o en su defecto al 
Presidente de los Estados Unidos Mexi
canos o al de la Confederación Suiza. 

El Presidente de Francia aceptó y cum
plió el encaJgo de los Gobiernos de Costa 
Rica y de Colombia y dictó su sentencia 
conocida por "el Fallo Loubet", con fe
cha 11 de setiembre de 1900, que el Go
bierno de Costa Rica juzgó inaplicable 
a las condiciones geográficas de la zona 
del Atlántico. 

En este estado se encontraba el asunto, 
cuando se produjo la independencia de 
Panamá en el año 1903. El Gobierno de 
Costa Rica fue de los primeros en reco
nocer al nuevo estado que surgía en 
América y era natural que en seguida ini
ciara gestiones para resolver la cuestión 
limítrofe'X Como resultado de esas ges
tiones, el 6 de marzo de 1905 se firmó 
un Tratado de Límites y una Convención 
adicional para el amojonamiento, a fin de 
dar ejecución al Fallo Loubet. La Asam
blea de Panamá los aprobó con modifi
ciones y el Congreso de Costa Rica no los 
aceptó. 

Otra vez se intentó llegar a un acuer
do satisfactorio y los Gobiernos de las 
dos naciones instruyeron a sus agentes pa
ra que firmaran un Convenio, en el que 
se estableció que, "si bien la frontera en
tre sus respectivos territorios designada 
por sentencia arbitral de su Excelencia el 
Presidente de la República Francesa es 
clara e indubitable en la región del PacÍ
fico, desde Punta Burica hasta un punto 
de la Cordillera Central más arriba del 
Cerro Pando, cerca del 9º grado de Lati
tud Norte, no han podido ponerse de 
acuerdo en cuanto al resto de la línea 
fronteriza"; y que "para dirimir sus di
ferencias convienen en someterlas a la 
decisión del Honorable Chief Justice de 
los Estados Unidos". El Honorable señor 
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Edward D. White, que ocupaba ese alto 
cargo, dictó su sentencia arbitral el 12 de 
setiembre de 1914, que fue aceptada por 
Costa Rica e impugnada por Panamá, 
fundada esta última en su disconformi
dad en que el juez no había interpretado 
sino alterado el Fallo Loubet. 

En e! lapso transcurrido entre 1915 y 
1920; los dos Gobiernos intercambiaron 
Agentes Confidenciales para tratar de lle
gar a un feliz entendimiento, sin lograr
lo. En 1921 por una cuestión de juris
dicción en la región del Pacífico suscita
da entre autoridades subalternas de am
bos países, se produjo un choque armado 
que culminó con el rompimiento de rela
ciones, situación que se mantuvo hasta e! 
año 1928. 

Con la valiosa intervención amistosa 
del Gobierno de Chile, en este último 
año se reanudaron dichas relaciones, sin 
que desde entonces a hoy haya habido en 
ellas la más leve sombra. Al año si
guiente, 1929, tuvo el suscrito el honor 
de llegar a Panamá como Enviado Ex
traordinario y Ministro Plenipotenciario, 
cargo elevado en e! año 1940 al rango 
de Embajador Extraordinario .y Plenipon
tenciario, confianza que no acabaré de 
agradecer a la benevolencia de los Seño
res Presidentes de Costa Rica, Lie. Don 
Cleto González Víquez, Lie. don Ricardo 
Jiménez Oreamuno, Lie. don León Cor
tés, Dr. Rafael A. Calderón Guardia y el 
actual, Lie. don Teodoro Picado. El haber 
intervenido directamente en toda la ges
tión realizada con el elevado empeño de 
definir de manera fraternal el arduo pro
blema, capacita al suscrito para referir 
punto por punto las distintas etapas de 
su curso, desde 1931 hasta culminar con 
el Tratado firmado en 1941, cuya plena 
ejecución celebramos hoy; pero habré de 
dejar para otra oportunidad el hacerlo 
con todos sus pormenores y seguiré con 
la exposición general de los sucesos ocu
rridos en esta materia. 

Muchos fueron los conflictos de juris
dicción que se presentaron en la zona 

REVISTA DE ANDE 

próxima a la frontera posible; pero hubo 
uno de ellos, en 1931, que por su gra
vedad puso en evidencia la necesidad ur
gente de demarcar la línea divisoria. Con 
ese propósito se iniciaron negociaciones 
p.ara verificar u.n amojonamiento provi
slOnal en l~ ~ertIente del Pacífico, que no 
lograron eXlto por no haber tenido la 
aceptación de Costa Rica, que deseaba la 
demarcación definitiva y total. 

Por fortuna la mayor relación entre los 
pueblos y e! acercamiento de los Gobier
nos se fueron acentuando cada día más. 
Una mayor estimación y verdadero afecto 
se. aumentaron entre panameños y costa
rncenses, a la par del afán por eliminar 
todo factor de desaveniencia entre nacio
nes vecinas y con un común destino. 

Esa impresión se generalizó y llegó a 
influir en los Gobiernos que iniciaron 
conversaciones en el año 1935 para sen
tar las bases de un convenio directo que 
dejara a salvo la dignidad de los dos paí
ses. Como pie de arreglo, se ideó una 
permuta de territorio, tomado el de cada 
uno de las Repúblicas en su posesión de 
entonces, de suerte que Costa Rica cedie
ra una faja de costa en e! Atlántico y 
Panamá un lote en el interior del país, 
de igual superficie aproximadamente. En 
1938 se firmó con esas líneas el Tratado 
que no fue del agrado de la mayoría de 
los costarricenses y que fue retirado de! 
conocimiento del Congreso de Costa Ri
ca, procedimiento que sjguió también el 
Gobierno de Panamá. . 

Pasaron tres años sin que se promovie_ 
ra de nuevo ninguna negociación. En 
1940 se reanudaron las gestiones y de 
ellas surgió el Tratado que se firmó en 
San José, el 19 de mayo de 1941, e! cual 
obtuvo la aprobación unánime de la 
Asamblea Nacional de Panamá y del 
Congreso de Costa Rica. Este Tratado si
tuó la permuta de porciones territoriales 
en región alejada de las costas en donde 
no hay población y por lo mismo, no 
causa dificultades el cambio de jurisdic
ción. 
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En la ejecución de este convenio se ha 
trabajado durante tres años consecutivos. 
La demarcación de la frontera quedó a 
cargo de dos Comisiones Mixtas, inte
gradas por ingenieros panameños y costa
rricenses; y para el caso de cualquier di
vergencia técnica, que no pudiera ser re
suelta por las Comisiones ni por las Can_ 
cillerías de los dos países, se designó un 
árbitro, indicado por el Señor Presidente 
de Chile. Y tal fue el recto sentido 
de. su función y la disposición de concm
dia que a todos los dirigentes de las ope
raciones inspiraron en todo momento, 
que no hubo necesidad de someter nin
gún punto a la decisión del asesor chile
no, si bien este estuvo atento siempre el 
curso de los trabajos y dispuesto a pres
tar su importante concurso al buen éxito 
de los mismos. 

De esta manera Panamá y Costa Rica 
han dado prueba palpable de que, a la 
hora en que el mundo se desangra por 
la acción bárbara de conquistadores de
senfrenados, sus Gobiernos y sus Pueblos 
sin disminuir su ánimo patriótico saben 
definir en paz graves problemas de su 
historia en un cálido ambiente de frater
nidad, sin perseguir engrandecimientos 
territoriales ni triunfos diplomáticos, se
guros de que hay más honor y pmvecho 
en servir a la armonía de la humanidad. 

Las dos Naciones se sienten' satisfechas 
por haber dado fin a su única y centena_ 
ria oposición de .intereses y aspiraciones; 
los Gobiernos han de celebrar tan faustos 
sucesos el 18 de setiembre; ese día se 
reunirán en un punto de la frontera los 
Presidentes de los tres poderes de ambos 
Estados, acompañados por altos funcio
narios; allí los Ministros de Relaciones 
Exteriores de Costa Rica y de Panamá, 
don Julio Acosta y don Samuel Lewis, 
canjearán las notas y documentos que fi
jan el frazado de la frontera y la termi
nación del litigio. Al toque de clarines, 
los Embajadores de Costa Rica y de Pa
namá, Señores Enrique Fonseca Zúñiga 
y Ernesto A, Fábrega, izarán las banderas 
de sus respectivos países ; el señor Emba
jador de Chile, Don Héctor Mujica Pu
maino, hará entr~ga de las placas conme
morativas, obsequio de su Gobierno; y 
los Presidentes de una y otra Nación, Li
cenciado don Teodoro Picado y Don Ri 
cardo Adolfo de la Guardia, se darán 
efusivo abrazo con el cual sellarán para 
siempre la armonía y amistad imperece
dera de dos Repúblicas vecinas y herma
nas: COSTA RICA Y PANAMA. 

(Tomado de "Educación", revista de Al
VEDE) , Tomo XI. Setiembre de 1944), 

Los planes rígidos, como los programas rígidos, como los maestros 
rígidos, han pasado de moda. 

Ornar Dengo 
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SUBLIME INSPIRACION 

RAQUEL SAENZ DE ARCE 

(Motivo patrio) 

Personajes: 
El Artista 
La Clave de Sol 
Las siete Notas. 

(La Clave y las Notas llevarán trajes 
blancos vaporosos, con notas y claves de 
papel cartulina en negro, colocadas gra
ciosamente en los trajes, en un tamaño 
grande, de manera que sea apreciado de 
lejos) . 

D erorado: 

Un jardín florecido. 

Al compás de una música suave van 
llegando al jardín las notas y se van co
locando en grupos artísticos, dejando a 
la nota DO en el centro. 

DO :-j Hermanitas, me parece estar so
ñando! ¿Cómo logramos escapar del 
pentagrama y llegar hasta aquí? 

RE :-Entre cinco rejas negras, eterna
mente encerradas, no podemos sentir 
la caricia del sol. 

MI :-Ni respirar este aire puro de los 
jardines. 

FA :-Yo quisiera volar tras las maripo
sas de colores. 
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(Dramatización) 

SOL:-Y yo palpitar en la garganta de 
los pajaritos. 

LA : - j Qué bello cantar y danzar entre 
las flores! 

SI :-Si yo tuviera alas, volaría sobre los 
riachuelos para escuchar la charla del 
agua con las piedrecitas pulidas de co
lores y el coloquio de los juncos con 
los lirios. 

DO :-Tomadas de las manos formemos 
una rueda para entonar una bella can
ción. 

(Se toman de las manos, cantan y 
danzan) . 

Todas las Notas: 

Do, re, mí, hoyes un día feliz, 
fa, sol, la, la ronda ascenderá 
sí, do, re, sobre el mar volaré 
y hasta el cielo mi canción llegará. 

Clave de Sol: 
(Entrando al jardín sorprende en la 
danza a las notas). 

-j Ah, picarillas! Me dejásteis sola so
bre el pentagrama. 
j Qué frío y desolado parece todo cuan
do no estáis conmigo! 
Impaciente os esperaba, cuando llegó 
el Hada protectora de los Artistas, y al 
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verme sola me preguntó por vosotras. 
No supe contestar dónde estábais. Se 
acercó y me dijo al oído algo que fue 
para mí como una súplica, como un 
ruego. Me pidió viniera a buscaros 
para encontrar en un rincón de este 
jardín a una persona que queremos 
mucho y necesita de nuestra ayuda. 
(Indicando un rincón del jardín:) mi
rad en aquel rincón. (Las notas miran 
y hacen gestos de admiración, en pun
tillas se' acercan un poco y observan.) 

DO:-Pero ... si está dormido sobre el 
piano. 

RE :-Parece cansado. La fatiga ha ce
rrado sus párpados. 

CLAVE DE SOL:-¿Le conocéis? 
(Todas moviendo negativamente la 
cabeza indican que no le conocen) 

CLAVE DE SOL:-Es un gran músi
co, es un artista. 

MI :-.¡ Cuántas cuartillas llenas de notas 
esparcidas en el suelo! 

FA :-Su cabeza de cabello ensortijado 
descansa sobre el teclado amarillento. 

CLAVE DE SOL:-¿Sabéis por qué está 
así? 
(Todas mueven en forma negativa la 
cabeza) 

CLA VE DE- SOL-Me contó el Hada 
Protectora de los ' Artistas, que le orde
naron componer la música del Himno 
Patrio durante esta noche, y lo ha in
tentado repetidas veces, sin que la flor 
de su inspiración se abra en su mente, 
tal cual él lo desea. Así han pasado 
las horas, en esta lucha de su alma y 
su mente hasta que, abrumado por el 
cansancio ha quedado dormido. Ma
ñana, con las primeras luces del alba 
debe entregar esa música terminada, 
pues muy pronto la debe instrumentar 
y estrenar. Así le han ordenado. ¡ Po
brecito! ¿Qué hará cuando despierte? 

LA :-¡ Si pudiéramos ayudarle! 
FA:-¡Es que tenemos el deber de ayu

darle! 
TODAS:-¡Le ayudaremos! 
CLAVE DE SOL:-Venid, acercaos. 

Pensemos en qué forma podremos ayu-

112 

darle. (Acercan las cabezas en actitud 
de pensar. Hacen gestos de conversa
ción secreta). 
Lentamente se van a las plantas flore
cidas y una a una toman flores. Todos 
los movimientos, que son pazos de 
danza, llevan como fondo el Himno 
Nacional, ejecutado muy lenta y suave
mente, dando oportunidad de jugar 
con las flores, lanzándolas al aire, a la 
clave, entre ellas y hacia el ángulo del 
jardín donde está el artista. Cuandó 
termina la música del Himno, lanzan 
las últimas flores y se alejan, siempre 
danzando, hasta quedar el escenario 
solo. 

ARTISTA:-(Entrando lleno de alegría, 
emocionado. En las manos trae una 
pluma de ave y un pliego de música.) 

-¡Ya tengo la música soñada! ¡Milagro 
divino! Soñé que llovían rosas del cie
lo y caían sobre mi cabeza, mi frente, 
mis párpados, sobre el piano y las 
cuartillas blancas; soñé que cubrían el 
suelo y que dejaban impresas notas 
delicadas, sublimes melodías, aires 
marciales, compases vibrantes. ¡ Aquí 
está la música anhelada! En mi infi
nita alegría siento como un olor a ro
sas que emana de las notas. 
(Poco a poco han vuelto la clave y las 
notas, formando un grupo en coloca
ción graciosa, artística). 

ARTISTA:-(Recita) : 

Es un canto a la noble bandera, 
un elogio a mi suelo natal; 
es la música indómita, llena, 
de valor, heroísmo y lealtad. 

i Es la voz del humilde labriego 
que labora en el patrio solar; 
es promesa de paz y es fuego 
sacrosanto de la libertad! 

(Todo el grupo, dirigido por el artista, 
canta el Himno Nacional). 

(Tomado de: "Dramatizaciones Infantiles", li. 
bro publicado en los talleres de la Escuela 
Normal de Heredia. 1961). 
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EL MAESTRO MANUEL MARIA 
- . 

GUTIERREZ y EL CENTENARIO 
DEL HIMNO NACIONAL 

JOSE RAFAEL ARA Y A R. 

11 de junio de 1852-11 de junio de 1952 

- Para los escolares de Costa Rica -

T oDas LOS PAISES DEL MUNDO tienen 
su Escudo, su Bandera y su Himno. El 
Escudo y la Bandera de Costa Rica datan 
del año 1848 cuando el último Jefe de 
Estado y Primer Presi¿tente de la Repú
blica doctor don José María Castro Ma
driz, decretó oficiales el Escudo y la ban-

- dera que usamos actualmente. 
A mediados del año 1852 siendo Pre

sidente de Costa Rica don Juanito Mora, 
fue informado que pronto llegarían al 
país representantes de Inglaterra y de 
Estados Unidos de Norte América. El 
Gobierno dio entonces las órdenes para 
recibirlos con toda la pompa que se me
recían. El Comandante Mayor del Ejér
cito don José J. Mora dio orden de que 
la Banda Militar de la capital tocara los 
Himnos de esas naciones amigas. Una 
persona de alta cultura preguntó si se 
iba a ejecutar también el Himno Nacio
nal de Costa Rica y turbado el señor Co-
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mandante al darse cuenta de esa falla, 
ordenó al Director General de Bandas 
que inmediatamente compusiera un Him
no Nacional, debiendo ejecutarlo sin fal
ta con la Banda en la recepción de los 
diplomáticos que se anunciaban. 

El maestro Gutiérrez pretextó, incom
petencia de su parte y premura de tiem
po, ya que no contaba sino con poco 
tiempo. Se cuenta que ante la negativa 
del señor Gutiérrez fue arrestado y obli
gado a componer el Himno y se le dieron 
en el Cuartel todas las facilidades del 
caso. Gutiérrez obedeció y poniendo en 
práctica su ciencia e inspiración, brotó de 
su cerebro ese Himno que es nuestro can
to a la Patria. El 11 de junio de 1852 
y en el Palacio Nacional se oyó por pri
mera vez nuestro Himno a la· par del de 
naciones tan poderosas como Inglaterra y 
Estados Unidos. 

El maestro Gutiérrez nació en la ciu
dad de Heredia el 19 de setiembre de 
1829 y dotado de una musicalidad asom
brosa fue dado de alta en la Ban2-a de 
San José como flautín cuando apenas 
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contaba doce años. En 1842 pasó a ser
vir a la Banda de su ciudad natal. En 
1845 llegó al país el maestro guatemal
teco don José Martínez contratado por el 
Gobierno para la Dirección General de 
Bandas de la República. Conociendo el 
maestro Martínez la competencia del jo
ven Gutiérrez lo trajo a servir a la Ban
da de la capital y pronto en el año 1846 
lo nombró director ó~ la Banda de He
redia cuando apenas contaba 17 años. En 
1848 fue de ¡¡u evo enviado a la Banda 
de San José donde sus servicios se nece
sitaban. A la par del maestro Martínez 
siguió aumentando su acervo musical. El 
22 de febrero de 1852 falleció el maes-
tro Martínez y le sucedió en su difícil 
cargo el maestro Gutiérrez. En 1852 
compuso nuestro Himno Nacional. En 
1856 y con motivo de la invasión al país 
de William Walker y sus f!libusteros, sa
lió el maestro Gutiérrez rumbo a la fron_ 
tera a defencler la patria. Como defen-
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sor de la patria se le han anotado varios 
actos de heroísmo, sobre todo antes de 
la batalla de Santa Rosa. Allí y en medio 
de las balas enemigas compuso su Mar
cha Santa Rosa que fue ejecutada al en
trar victoriosas las tropas a la ciudad ca
pital, después de haberse rendido los fi
libusteros en 1857. 

De regreso de esta acción bélica siguió 
el maestro Gutiérrez en la Dirección Ge
neral de Ban¿'~s e impulsando el divino 
arte en Orquestas y Bandas. 

Para reforzar sus conocimientos sobre 
todo en instrumentos de cuerda, hizo un 
viaje a la Habana pagando él de su cuen
ta los gastos. Esto en 1858. 

En 1862 fue enviado el maestro a Eu
ropa a comprar un moderno instrumental 
para la Banda de San José. En Francia 
y gracias a la generosidad del señor Mi
nistro de Costa Rica en Francia tuvo la 
g rata impresión de oír su Himno Nacio
nal de Costa Rica por una gran Banda 
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Militar c,",e París. En 1872 fue de nuevo 
enviado a Europa por el Gobierno a ejer
cer una misión diplomática. 

En el año 1879 a los 58 años murió 
el maestro, lleno de afectos y de glorias. 

Todavía hoy vive en San José un hijo 
suyo llamado Víctor que es honra y glo
ria de la ciudad de las flores y del país. 

En 1879 como nuestro Himno no tenía 
let ra, un estudiante del Seminario Ma
yor de San José llamado Juan Garita 
(luego fue sacerdote y poeta) compuso 
una letra que fue cantada hasta el año 
1888 en que fue adoptac'!a oficialmente la 
nueva letra del profesor español don 
Juan Fernández Ferraz. En 1903 y me
diante un Concurso ordenado por el Pre-

sidente don Ascensión Esquive! se estre
nó la actual letra que compuso nuestro 
inspirado poeta don José María Zeledón. 

Frente a la iglesia del Carmen en He
redia luce e! busto del maestro Gutié
rrez. Niños de Costa Rica, al cumplirse 
el primer siglo de nuestro Himno, rin
damos tributo ¿le admiración y cariño al 
maestro que duerme el sueño de la paz. 

(Este trabajo ha sido tomado del libro AL
BUM ESCOLAR COSTARRICENSE del 
Prof. Guillermo Solera, en su segunda edi
ción. Agradecemos a sus editores Librería 
Lelunann el habernos permitido reproducirlo 
aquí.) 

Urge renovar el contenido de la enseñanza de la mayor parte 

de las materias, y que, en concordancia con las modificaciones 

ya introducidas en la finalidad de los colegios y en sus procedi

mientos de enseñanza, urge, siquiera para dar comienzo a la 

organización de nueva experiencia, tratar de introducir progra

mas que reflejen, dentro de las deficiencias a que obliga nuestro 

ambiente cultural, la tendencia moderna a convertir las listas de 

temas, en series de problemas y de actividades: 

¿ Qué triste, qué horrible eso de los Tests. Medir, medir, 

medir qué? A este paso, el hombre, que siempre· ha sido gusano, 

terminará por ser gusano medidor. 

Omar Dengo 
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FI ESTA ESCOLAR DEL ARBOL 

MARIANO R. MONTEA LEGRE 

N ingún hombre -dice el adagio
debiera llegar al final de su vida sin ha
ber plantado un árbol, engendrado un 
hijo y escrito un libro. . 

Para escribir un libro se necesita inge
nio, talento e ilustración; para engendrar 
un hijo se necesita virilidad, es decir, 
para llevar a cabo estas dos finalidades 
de la vida es preciso algo más que la 
voluntad y la educación. 

Para sembrar un árbol se necesita amor 
a la Naturaleza, el amor a lo bello, la 
comprensión de lo útil, yeso se adquiere 
con la educación. 

Mi padre me enseñó a amar el. árbol 
desde muy niño y el árbol ha SIdo el 
culto de mi vida. 

El árbol es el rey de la campiña, atre
vido, altanero en la selva cuando se lla
ma cedro, roble o pino, que parecen desa
fiar las tempestades; elegante y distingui
do en la llanura cuando se llama guana
caste, ceiba o chilamate; manso, discreto, 
bonachón, cuando, como el mango y el 
naranjo ofrece sus frutos deliciosos y con 
ellos vida y salud al hombre; aristocrá
tico, atildado y gracioso cuando en los 
parques y avenidas sirve de pulmón a las 
grandes ciudades y brinda sombra protec
tora a los niños y-adultos. 
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Suprimido el árbol de la faz de la 
tierra, la vida para hombres y animales 
sería imposible; los arenales se multipli
carían por doquier y a la postre el planeta 
se convertiría en un desierto, porque los 
árboles, ya lo dijo Flammarion, "son las 
raíces de nuestra propia existencia, por 
medio de los cuales absorbemos la savia 
nutritiva de la tierra; manantiales ince
santemente renovados de la vida que irra
dia sobre la frente de la Naturaleza; crea
ciones que constituyen un reino interme
dio entre el animal y el mineral cuyo va
lor y real belleza no sabemos apreciar 
debidamente" . 

Entre la tierra y la vegetación existe 
una simbiosis perfecta; ambas se comple
tan: las plantas, para vivir, necesitan del 
suelo tanto como el suelo necesita de 
las plantas, pues es de ellas que la tierra 
deriva su capacidad' para producir la vida. 

La Naturaleza, en su gran sabiduría, 
ha completado el ciclo de la vida y en 
ella nada se pierde. La vegetación que 
muere, vuelve a la tierra y lleva los ele
mentos indispensables para las nuevas ge
neraciones, además del humus regenera
dor. Puede argumentarse que tanto el 
humus como los elementos nutritivos 
pueden importarse en forma de fertili
zantes y abonos; pero esto, aunque fuera 
cierto y está muy lejos de serlo, no es su
ficiente. Hay algo de mayor importan-
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cia si se quiere y es la protección que la 
vegetación natural da al suelo y que im
pide su deterioro físico manteniendo la 
debida pL·rcsidad y la cohesión natural, 
condiciones sin las cuales las aguas de 
lluvia, imposibilitadas de penetrar en las 
capas interiores, correrán por la superfi
cie arrastrando con ellas el mantillo y 
convirtiéndose luego en torrentes que to
do lo arrasan. las desastrosas avenidas 
del Reventazón son un ejemplo típico. 
Su enorme cuenca, que arranca de los 
estribos de la Sierra de Santa María de 
Dota y el Cerro de la Muerte, ha sido 
desmontada y convertida en milpas y fri
jolares. los terrenos, en toda esta re
gión, son excesivamente escarpados y, 
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por consiguiente, los lavados y la erosión 
que producen, son algo que causa pavor. 
Menos mal si el daño terminara allí, pero 
desgraciadamente, es apenas el comienzo. 
En su nacimiento, el Reventazón, conoci
do en esa zona con el nombre de Río 
Macho, no corre, se desprende por entre 
riscos y peñascos, arrastrando piedras, 
arena, arcilla, rocas y materias orgánicas 
y todo cuanto se opone a su vertiginoso 
descenso al valk Al llegar al antiguo 
pueblo de Orosi cambia de modo de ser y 
bruscamente, de torrente incontenible, se 
convierte, en la llanura, en un río más o 
menos manso, con una gradiente que no 
pasa del 18%. Cada año y cada vez con 
mayor violencia, el Río Macho acarrea su 
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contribución de materias minerales y de
tritos orgánicos que, debido a la dife
rencia de corriente, se van depositando en 
el lecho c!/d Reventazón después de cada 
avenida. Al bajar las aguas el cauce se 
cieoa el lecho del río se levanta debido 

b ' d l' a los depósitos de arena y que a Isto pa-
ra desbordarse en la sigL:lcnte avenida, 
destrozando las fértiles tierras del Valle 
de Ujarrás, y más adelante las del o:ien
te de Turrialba y las de la costa atlántica. 
Los agricultores de estos valles, viven con 
el credo en los labios ante la imposibili
dad de controlar este río que cada vez 
cambi:t de curso; pero ello se debe a que 
el mal no cstá donde ellos lo buscan, sino 
que está más arriba y seguirá azotándolos 
con mayor violencia cada año, hasta que 
se haga un esfuerzo por repoblar aquellos 
bosques. Este daño ha dejado de ser lo
cal para convertirse en un mal nacional 
al que es urgente poner remedio, ojalá 
antes de que sea demasiado tarde. 

Si el árbol es indispensable para evitar 
que la tierra de laboreo sea arrastrada al 
fondo de los mares, no lo es menos para 
regular el curso de las aguas. El árbol 
propiamente no produce agua, al contra
rio, la utiliza y en grandes cantidades pa
ra llenar sus funciones vitales. En esto 
no se diferencia de los demás seres de la 
N aturaleza, pero mientras el animal la 
desperdicia y contamina, el árbol la pu
rifica y almacena. El árbol comienZa por 
recibir sobre su copa el agua de la lluvia, 
la desmenuza, como si dijéramos, convir
tiéndola en tenues gotas que se deslizan 
suavemente por sus hojas para caer, ya 
sin fuerza, en el suelo. El suelo bajo 
los árboles está formado de una capa de 
hojas y otros detritos vegetales que lo 
convierten en una esponja que absorbe 
el agua conforme la recibe, y en canti
dades mucho mayores a su propio volu
men. El agua, en vez de correr por la 
superficie del suelo buscando las corrien
tes que la llevarán al mar, se filtra en la 
tierra para aparecer luego, pura y crista
lina, en forma de manantiales, convir
tiendo así en fuente de vida, lo que sin 
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control, sin árboles, es torrente que todo 
lo destroza. 

No terminan aquí los beneficios del 
árbol, ya que su influencia sobre el clima 
es indudable, porque si bien es cierto que 
las opiniones difieren en cuanto al influ
jo de los árboles en la mayor o menor 
precipitación, es bien sabido que el árbol 
crea a .su alrededor un ambiente de hu
medad que evita las pérdidas por . evapo
ración; que el árbol, con su ramaje, cor
ta los vientos, que son el agente dese
cador más poderoso que existe, y que no 
es la- cantidad del agua que cae la que 
influye en la vegetación, sino aquélla que 
puede utilizar porque la encuentra al al
cance de sus raíces. 

El bosque puede no atraer la . lluvia, 
como eS creencia general, pero tiene el 
poder de r<,;cogerla, almacenarla y distri
buirla después ordenadamente. Un eJem
plo típico de lo que significa la tala 111-

moderada de los bosques, lo tenemos en 
la Meseta Central, donde, como decía el 
recordado amigo don Roberto Smyth, 
"cambiamos nuestra agua por leche". La 
instalación de lecherías en todas las altu
ras de la región norte de San José y Tres 
Ríos, trajo como consecuencia la defores
tación de toda la zona que surte de agua 
a las poblaciones del valle, incluyendo .la 
capital. Menos mal si al bosque hubie
ran sucedido potreros perennes de zacate, 
lo suficientemente vivaz para cubrir el 
terreno en forma efectiva, y no de zaca
tes extranjeros y pastos de corte que de
jan el suelo expuesto a los impactos de 
las lluvias que lo erosionan y destruyen. 
Los ríos Torres, Virilla, María Aguilar, 
Tiribí, Ocloro y otros menores, que tie
nen todos su nacimiento en los estribos 
de esta cordillera, fueron no hace mucho 
tiempo, alia¿bs poderosos de los indus
triales cafetaleros que manejaban sus ins_ 
talaciones con fuerza hidráulica y que 
surtían de agua potable a la capital y 
pueblos del valle. El agua escasea día 
con día en la capital y no está lejana la 
época en que la Municipalidad se vea 
obligada a invertir ingentes sumas para 
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traerla de algún lugar que por lo distante 
haya escapad'O a la mano civilizadora del 
hombre; y en cuanto a los industriales, 
es bien sabido que sus turbinas y Peltons 
yacen inactivas, y que todos se han visto 
obl igados a cambiarlas por vapor o elec
tricidac\ con mengua de la economía na
cional. los ríos se están secando, n'O por 
falta de lluvias, como es creencia general , 
ya que la precipitación es la misma du
rante la estación lluviosa -juni'O a no
viembre- sino porque hemos destruido 
el gran "reservoir", que eran las espesas 
selvas del Norte de San José. Todos estos 
ríos y riachuel'Os, turbulentos e indoma
bles después de una lluvia torrencial, 
arrastran miles de toneladas de tierra fér
til que Se pierde para el país; pero se 
vuelven mansos e insignificantes de enero 
en adelante, incapaces hasta de deshacer
se de las mieles del café qUe infectan 
en esa época, con sus malos olores los 
suburbios de San José. 

Debemos defender l'Os bosques, defen_ 
der los árboles; pero n'O creemos que es
to se puede hacer con leyes que no se 
cumplen ni con guardabosques ignoran
tes. 

. Precisa crear conciencia de lo que es el 
árbol, precisa educar al pueblo en el amor 
de lo be)lo y de lo útil, y esto sólo se con
sigue en la edad temprana, en la escuela. 

la Fiesta del ArOOI, instituí da ¿lesde 
1915, no ha rendido ningún resultado 
práctico, porque no se le ha dado la 
importancia que realmente tiene, y ello 
se debe a que no se ha comprendido lo 
que esa fiesta significa. la Fiesta del 
Arbol no ha servido, en realidad, más 
que de pretexto para un día, de asueto y 
para cantar unos cuantos himn'Os más o 
menos ampulosos y siempre huecos, que 
nada dicen y na¿h enseñan. Debido tam
bién a nuestra superficialidad, a nuestra 
falta de constancia en todo lo que inicia
mos, y al "laisser faire", que es nuestra 
característica nacional, hemos causado po
siblemente un daño con esa fiesta, daño 
que no por ser inconsciente, es menos 
apreciable. Como casi todo se hace en 
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nuestro país sin preparaclOn, como todo 
se deja para última hora, ha sucedido con 
frecuencia que la víspera no más, el 
maestro olvidadizo, recuerda acongojado, 
que así como para un entierro precisa un 
muerto y para una boda una novia, para 
pocer celebrar la Fiesta del Arbol, es 
menester el árbol, y que ni él, ni ningu
no de sus educandos lo tiene ni ha pen
sado en dónde lo puede conseguir. Es 
de obligación llevar un arbolito que per
sonalmente se planta en el campo esco
gido; y a las protestas de l'Os niños que 
no saben dónde adquirirlos, se les cantes. 
ta que "lleven cualquier cosa", y cual
quier cosa llevan. Conozco más de un 
caso en que un pobre muchacho, en la 
imposibilidad de conseguirlo, y temiendo 
el castigo que su falta le acarrearía, se ha 
valido del subterfugio de clavar en adobe 
una endeble rama de "cualquier cosa", 
que bien envuelto en hojas de plátano, 
lo saca del paso y lo salva del castigo. 
lo salva del castigo, sí, pero lo enseña a 
mentir, a engañar, y con ello también 
convierte en una burla, un acto que de
biera ser una enseñanza. 

Hace exactamente un añ'O que en esta 
misma Revista publicó el D'Octor Vicente 
lachner Sandoval, un luminoso estudio 
que tituló "Un grito de alarma". "Nos 
estamos quedando sin maderas, sin agua 
y sin cosechas", y en él se lamentaba de 
que el Bosque de los Niños, único resul
tado visible de 2 5 años c~e celebrar la 
Fiesta del Arbol, había desaparecido; y 
apesadumbrado se pregunta si este acto 
no habrá tenido mayor influencia en el 
ánimo de los niñ'Os, que todos los him
nos que se cantaron al sembrar los árbo
les. Sembrar para cosechar, reza el ada
gio , pero aqul lo hemos cambiado por 
sembrar para destruir, lo que pareciera 
estar más en consonancia con los tiem
pos que corren . 

la Fiesta del Arbol puede, sin embar
go, llegar a ser lo que su iniciador sin 
duda pensó, con sólo darle una finalidad 
práctica y que la haga agradable e inte
resante para los escolares. Hace algunos 
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años encontré en el pueblecito de Cachí 
un maestro de escuela, un verdadero 
apóstol de la enseñanza, inteligente y 
comprensivo, que puso en práctica un 
plan que le propuse y que. dio resultados 
que bien vale la pena conSIgnar. Se acer
caba la fecha de la Fiesta del Arbol, y 
conociendo mi devoción por los árboles, 
lleaó a pedirme que obsequiara a los 
esc~lares los que necesitaban. Convenci
do como yo, de la inutilidad de la fiesta 
en la. forma acostumbrada, decidimos 
cambiarla dándole un fin práctico e in
teresante para los estudiantes. In vez de 
llevar el árbol a la escuela, el niño reci
bía une que la escuela le obsequiaba, no 
para plantarlo en el patio de la escuela y 
olvidarlo, sino para sembrarlo en su casa 
y cuidar de él. Como para lograr esto se 
necesitaba despertar el interés de los ni
ños, escogimos arbolitos de mandarina, 
cuyo fruto es tan codiciado, y para hacer
lo aún más interesante, instituí mas un 
premio de 20 colones para el dueño del 
árbol que, al celebrar la fiesta del año 
siguiente, estuviera en mejor condición. 
Los resultados no se hicieron esperar; po
cos días después de plantados los arboli_ 
tos, se presentó un chiqu¡u,o de unos diez 
años e~ mi oficina so-licitando un poco 
de abono de pescaoo, y a mis preguntas 
contestó que eran para abonar su arbolito 
y ganarse el premio; le di el abono y le 
prometí no decir nada, pero no habían 
pasado muchos días cuando ya estaban 
abonados todos, pues no pudo contenerse 
y lo contó, y uno por uno todos los com
pañeros vinieron por su porción de abo
no. Se había logrado interesarlos, y al 
año siguiente, todos los arbolitos estaban 
en perfecta condición. En esa forma sem_ 
bramos en los años siguientes, naranjos, 

. limoneros después, y el último año, en 
que ambos dejamos el lugar, nísperos 
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del Japón. El maestro de que hablo, 
Don José María Chaverri, dio a sus su
periores un informe sobre el experimen
to, pero ignoro. la suerte que corrió. Lo 
que sí puedo asegurar es que en aquel 
pueblecito de Cachí, es tal vez en el único 
en que la Fiesta del Arbol ha dejado al
go efectivo y útil. 

¿F.or qué no ensayar este sistema para 
incrementar la producción de frutas de 
que tanto carecemos, y que ha dado mo
tivo para que una escritora norteameri
cana nos tilde de suicidas porque des
perdiciamos las condiciones admirables 
que para su cultivo nos brinda la natu
raleza? Los frutales están llamados a un 
gran porvenir con la apertura de la Ca
rretera Inter-Americana que no sólo trae
rá una enorme afluencia de turistas, sino 
que nos acercará al Canal de Panamá con 
su conshmo ilimitado para residentes y 
barcos que lo cruzan. 

El Centro Nacional de Agricultura po
dría suplir los frutales adecuados para ca
da zona, y estoy seguro que tanto el Se
ñor Secretario de Agricultura como el Di
rector del Centro, verían con placer una 
gestión de esta naturaleza por parte de las 
escuelas, y que se interesarían grande
mente en hacer de la Fiesta del Arbol, 
un verdadero buen éxito. Las municipa
lidades podrían suplir los premios, no ya 
como un gasto improductivo, sino con 
miras al porvenir agrícola de sus cantones 
y a la mejor salud de sus habitantes. 

La Piesta del Arbol no debe morir, 
sino, al contrario, alentarse; pero refor
mándola y organizándola para que cum
pla el objeto para el cual fue creada: la 
defensa del árbol. 

Educación. N° 101. Imprenta Española. 
San José, Costa Rica. 1942. 
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SI-MON BOllVAR 

FRANCISCO GARCIA CALDERON 

B OLIVAR ES EL MAS GRANDE de los 
libertadores americanos: es el Libertador. 
Supera a unos en ambición, a otros en 
heroísmo, a todos en actividad multifor
me, en don profético, en imperio. Fue, 
en medio de gloriosos generales, de ene
migos caudillos, el héroe de Carlyle : 
"fuente de luz, de íntima y nativa origi
nalidad, de virilidad, nobleza y heroís
m<;:>, a cuyo contacto todas las almas se 
sienten en su elemento". 

Ante él cedían todos los poderes. "A 
veces -escribía su adversario el general 
Santander- me acerco a Bolívar,. lleno 
de venganza y al sólo verlo y oírlo, me 
ha desarmado y he salido lleno de ad
miración". El pueblo, con infalible ins
tinto, 10 endiosa, comprende su misión 
heroica. El clero 10 exalta y en la misa 
de las iglesias católicas se canta la gloria 
de Bolívar, entre la Epístola y el Evan
gelio. 

Es estadista y guerrero; critica la oda 
de Olmedo sobre la Batalla de Junín, de
termina la forma de un periódico, traza 
planes de batalla, organiza legiones, re
dacta estatutos, da consenjos de diplo
macia, dirige grandes campañas: su genio 
es tan rico, tan diverso como el de Na
poleón. Cinco naciones que ha libertado 
del dominio español le parecen estrecho 
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escenario para su acción magnífica; con
cibe un vasto plan de confederación con
tinental. Reúne en Panamá a los emba
jadores de diez repúblicas y sueña ya una 
Liga anfictiónica de estas democracias 
que influya en los destinos del mundo. 
. Era nervioso, impetuoso, sensual, ras
gos del criollo americano; activo y cons
tante en sus empresas, como heredero de 
vascos tenaces, generoso hasta la prodiga
lidad, valiente hasta la locura. Tenía 
la actitud y fisonomía de los caudillos: 
frente alta, cuello enhiesto, mirada lumi
nosa que impresionaba a amigos y ene
migos, andar resuelto, elegante ademán. 
Individualidad forjada en la acción, sin 
tardanzas ni veleidades; figura y 'genio 
de Imperator. 

Bolívar es general y estadista, tan gran
de en los congresos como en las bata
llas. Es superior a todos los caudillos 
como político. Es un tribuno. Es el pen
sador de la revolución; redacta constitu
ciones, analiza el estado social de las de
mocracias que liberta, anuncia con la pre
cisión de un vidente el porvenir. 

Enemigo de los ideólogos, como el pr!
mer cónsul; idealista, romántico, ambI
cioso de síntesis en las ideas y en la po
lítica, no olvida las rudas condiciones de 
su acción. Su latino ensueño parece tem
plado por un realismo sajón. Quiere, dis-
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cípulo de Rousseau, "que la autoridad 
del pueblo sea el único poder que exista 
sobre la tierra". Pero ante la democra
cia anárquica, busca inquietamente un po_ 
der moral. En 1823 pensaba: "La sobe
ranía del pueblo no es ilimitada; la justi
cia es su base y la utilidad perfecta le 
pone término". Es republicano: "desde 
que Napoleón (a quien tanto admiraba) 
fue rey -decía-, su gloria me parece 
el resplandor del infierno". No quiere 
ser Napoleón, ni menos Iturbide, a pesar 
del servil entusiasmo de sus amigos. Des
deña las glorias imperiales para ser solda
do de la Independencia. Analiza pro
fundamente los defectos de una futura 
monarquía en las antigua,s colonias espa
ñolas, 

Fue el genio de la Revolución ameri
cana, creador, capitán y profeta, Sentía 

en sí "el demonio de la guerra". Como 
las grandes almas atormentadas, desde 
Sócrates, obedecía en sus impetuosas 
campañas a una divinidad interior. 

En sus actos y en sus discursos, en su 
inquietud, en su dignidad y en su fe, 
hay una insólita grandeza. Trabaja pa
ra la eternidad; acumula sueños y uto
pías; vence a la tierra hostil y a los hom
bres ' anárquicos: es el superhombre de 
Nietzche, el personaje representativo de 
Emerson. Pertenece a la familia de Na
poleón y de César; sublime creador de 
naciones, más grande que San Martín y 
más grande que Washington. 

(Fragmentos de la "Introducción al discurso 
en el Congreso de Angostura". En: "Edu
cación" Setiembre·noviembre 1960. San ]0. 
sé, Costa Rica). 

y sobre todo esto trágicamente inmenso (el mundo cargado 
de tormentas, sangrante, convulso, preso en el parto de una nueva 
humanidad . . .J anuncia sus auroras, como una luz sinaica, algo 
tan humilde como el pesebre legendario: la escuela. 
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Una civilización nueva necesita un hombre nuevo y una nueva 
escuela. 

[Las escuelas) son grandes laboratorios consagrados a trans
formar las fuerzas oscuras, en aptitud de la muchedumbre paro 
la vida civilizada. 

Omar Dengo 
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EL PUNTO GUANACASTECO 

ALBERTO F. CAÑAS 

Porque hay armonía, 
porque hay melodía 
en bello conjunto, 
es que yu amo el Punto. 
El Punto: 
Ese beUo baile de la tierra mía. 

La marimba suena, 
y al sonar desata su mágica pena: 
la . pena del indio desaparecido, 
del indio valiente, del indio vencido. 

La marimba toca, 
y comienza la danza, 
esa danza loca 
del guanacasteco valiente nervudo, 
que es en el día mdo 
y en la noche amante. 
La chola, arrogante, 
se alza las enaguas de mil coloridos; 
se escucha un ' rugido 
lleno de alegría. 
Es el güipipía 
de un mozo fornido, 
que lanza al espacio 
el sombrero, 
y usando la astucia 
del tigre matrero, 
avanza despacio, 
de un' salt¿ cae frente a la moza, 
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y con mil argucias 
comienza él también a bailar 
la danza ardorosa 
que exalta, que vibra, que vive, que sueña, 
la danza costeña 
que a todos nos hace gritar. 
y saca un pañuelo 
rojo y amarillo, 
y como a un chilillo 
lo hace alzar el vuelo; 
y lo hace girar velozmente 
y con él persigue a la ardiente moza, 
que en huir, sonriente 
y provocante goza. 

Allá el marimbero 
golpea duro y fiero, 
multiplica manos 
y goza en su juego, 
y sus ojos negros ya no son humanos 
porque son de fuego. 

Mientras, la pareja, 
se acerca, se aleja; 
la blanca marimba de dientes 
que la esquiva moza 
con cara sonriente, 
exhibe orgullosa, 
parece que canta, 
que tal es su risa. 
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y aquella garganta 
perfecta, rorneada, 
hacia atrás echada, 
se crispa, se eriza, 
y la risa loca, 
y la loca risa. 
se desgrana en canto, sale de la boca, 
y se pierde rauda, divina, alocada, 
en el laberinto de una carcajada. 

(En: "Educación" Noviembre-diciembre 1960. 
Costa Rica). 

Por su algarabía. 
Por su melodía. 
Porque es el chillido sensual de la raza; 
porque es alegría 
sin metro y sin tasa; 
porque allí es que expresa su alma Costa Rica, 
es que yo amo el Punto. 
El Punto: 
Ese bello baile de la tierra tica. 

Sao Jo~é, 

• N 'C OYA 
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ANEXION DE GUANACASTE 
CRUZ ISABA 

(Dramatización) 

Escenario: 

Personajes: 

GlJanacaste: 
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Aparece cubierto de flores y adornado con palmas, bam
búes, etc. Se trata de dar una impresión de la flora 
guanacasteca. Al centro del escenario está una roca, y 
sobre ella, una niña vestida convenientemente, que re
presenta a Guanacaste. 

Costa Rica, que lleva una copa de plata en sus manos, 
Nicaragua y Guanacaste. Esta última está reclinada so
bre la roca, en actitud pensativa. Después de unos mo
mentos se va levantando lentamente y dice: 

Dueña soy del tesoro de mis costas, 
de la imponente majestad de la sabana, 
y de la esmeralda soberbia que simula 
el follaje sin fin de mis montañas . 

Míos son los vientos pamperos 
que cargados de fragancias y de quejas, 
van silbando y cantando por los campos 
la música inmortal de una canción. 

Canción que en sus notas románticas conversa, 
de un pobre suspiro prisionero 
en la jaula, pajiza de un bohío, 
arrancado por la magia de alguna serenata. 

y yo que tanto tengo, triste vivo; 
sintiéndome sola, incomprendida, 
mientras mis dos hermanas mayores 
se disputan el favor de mi cariño. 
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ENTRA EN ESCENA NICARAGUA. 

Nicaragua: 
Aclara tus dudas, hermana, 
al norte tendiendo tu mirada: 
del San Juan a, las Segovias yo te ofrezco, 
en prueba de mi afecto verdadero. 

Para el fuego de tus llanos tengo, 
el inmenso frescor de mis raudales; 
y para defenderte traigo, 
la bravura legendaria de mis hijos. 

ENTRA EN ESCENA COSTA RICA. 

CosPa Rica: 

GlIallacaste: 

Costa Rica: 

GUe/nacaste: 

126 

Hermana que· indecisa sufres 
la suerte de tu destino, 
conmigo deseara tenerte 
hasta el fin de nuestras vidas. 

Pero aunque rica de nombre, 
mi pobreza es soberana; 
y nada puedo ofrecerte 
a cambio de tu adhesión. 

¿ y cómo es que hablas de tu pobreza, 
mientras en tus manos blancas 
refulge copa de plata? 
¿Puedo yo acaso tenerla? 

Esta copa que mis manos 
orgullosas hoy sostienen 
es todo lo que heredé 
de mis hi jos predilectos. 

Ella guarda las esencias 
de las almas que supieron comprender, 
que más vale un segundo de amor 
que veinte siglos de guerra. 

¿Es acaso ése el presente, 
que me ofreces, Costa Rica, 
a fin de que contigo 
yo comparta mi destino? 
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Costa Rica: 

Cuanacaste: 

Esta copa, dulce hermana, 
no se cambia ni regala. 
Que sólo de ella bebe, quien por amor VIva, 
y por ser libre se muera. 

En esta copa que guarda 
sublime néctar de paz, 
se condensa mi esperanza, 
toda mi dicha y grandeza. 

Déjame beber hermana 
del sublime néctar de paz 
que tu copa de plata encierra. 
j Como tú yo quiero ser, amada Costa Rica ! 

La grandeza de tu amor 
vale más que el mundo entero. 
Déjame marchar contigo, 
'hacia un futuro mejor. 

En este momento Costa Rica y Cuanacaste brind,m COIl 

la copa de plata, significando este acto, la comuniÓ11 de 
ideales de los dos pueblos. Luego se retiran de la ma
no, y a~ pasar frente ti Nicaraglta, esta se inclina ligera
mente en señal de saludo, mientl'as al fondo resuenan 
las notas del Himno Nacional de Costa Rica. 

y cuando el hombre ha vuelto la vista hacia los horizontes 

tras huellas de' rumbos, ha visto surgir a la distancia como SI 

fuera un faro de mármol coronado de fulgores , el pórtico de la 

escuela. Diréis que siempre fue el instrumento de creación del 

futuro¡ sí, pero nunca más que ahora. 

Omar Dengo 
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PAISAJE Y POBLACION 

CLAUDIA LAR S 

S ITUEMOS -con la imaginación- en 
el centro del Istmo Centroamericano y 
fijemos nuestra mirada en ese trocito de 
tierra verde y apasionada, que todos co
nocen pOI' el nombre de República de El 
Salvador. Sus fronteras son bien sabidas 
por la mayor parte de las gentes que leen 
un poco; sin embargo, deseosa de expli
car su situación geográfica con una fór
mula moderna, diré que su capital está a 
cuatro horas de vuelo -en aeroplano
de la ciudad de Panamá, a cinco de la 
ciudad de México, a ocho del puerto de 
Nueva Orleans, y que San Salvador es 
lugar de obligado tránsito en los itine
rarios de los transportes aéreos, que en
lazan con sus constantes y regulares viajes 
los países del norte americano con los del 
sur de nuestro hemisferio. 

"El Salvador es el país más pequeño 
del Continente; el Pulgarcito de América 
-dice el poeta salvadoreño Julio Enrique 
Avila. Tan pequeño, tan pequeño es, 
que podría imaginarse que cupiera en el 
hueco de una mano. Sin embargo, la pe
queñez geográfica, la pobreza de territo_ 
rio, han sido vencidas por un alma indí
gena indomable, que ha logrado florecer 
los páramos, y que ha hundido su arado 
de madera hasta en los bordes de los pre
cipicios y las aristas de las cumbres." 
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(semblanza de El Salvador) 

Cubierto de lagos, bañado por ríos y 
riachuelos, alzando de su potencia natu
ral un gran número de volcanes y ásperas 
sierras, el país diminuto puede mostrar al 
viajero muchas bellezas que sorprenden y 
que atraen. 

El Océano Pacífico baña las costas sal
vadoreñas desde la desembocadura del 
Río Paz hasta el desagüe del Goascorán. 
El aspecto que predomina en esas bajas 
y húmedas llanuras, donde se aglomeran 
las palmas, los almendros, los conacastes, 
tamarindos y guarumos, y donde se vueL 
ven danzantes verdores las milpas y los 
cañadulzales, es de una gloriosa exube
rancia tropical. El resto del país -casi 
siempre abrupto- está integrado por ce_ 
rros y pequeñas mesetas; arrugado total
mente por las convulsiones telúricas. 

La topografía de El Salvador está di
vidida pur el Lempa -nuestro río pa
dre- y las dos regiones que sus aguas 
dividen con tan simple seguridad, son 
dos territorios con diferentes característi
cas, pero que se equilibran y se comple
mentan a los dos lados del río. 

Sin embargo, el elemento principal del 
paisaje salvadoreño es el volcán. Tene
mos los siguientes: el Santa Ana, el 
San Vicente, el San Salvador, el San ML 
guel, el Izaleo -siempre activo-, el 
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Tamagás, el Naranjos, el Apaneca, el 
]ucuapa, el Cacaotique, el Tecapa, el 
Usulután, el Guazapa, el Chinameca, el 
Conchagua, y aún otros, que por ahora no 
recuerdo. .. Sobre volcanes y entre vol
canes hemos nacido y crecido los salvado
reños: un cráter que duerme sin hacer 
ruido, otro que ronca incesantemente, el 
de más allá ... alistándose para despertar 
de pronto, con sus betunes quemantes y 
sus furiosas sacudidas. ¿Cómo extrañar, 
a quien nos observa y nos estudia, que 
nuestro temperamento sea impulsivo y 
rebelde? ¿Acaso no somos hijos de los 
espíritus del fuego ... ? 

Gabriela Mistral visitó mi patria hace 
algunos años, y después de recorrerla de 
norte a sur y de este a oeste, y de obser
varla en cada detalle con sus penetrantes 
ojos de artista y de viajera, escribió un 
largo artículo que define a cabalidad lo 
que vio en sus andanzas, y que puede 
presentarse al público como la más conci
sa y exacta definición de nuestra geogra
fía. En una parte de ese artículo dice 
así: 

"El pequeño país ha sido labrado co
mo una j.oya por la forja de sus volcanes; 
afinado del fuego en tal montaña; de
formad.o en la de más allá por el derrum_ 
be de explosión; más manipulado por 
Plutón que ningún suelo del mundo. La 
geografía del país -por esto- al revés 
de todas las geografías es una especie de 
génesis de los otros lugares terrestres. 
Hay una extraña creación -constante y 
atrabilaria- que hace del lago de hoy, 
río de mañana; de la montaña de lomo 
)ovino en enjorobamiento de cráteres su
:esivos; del llano de caña o de café un 
ligo inesperado. La geología salvadore
~a es más el reino del fuego que el de 
la tierra, y está llena de una imaginación 
juguetona y terrible. 

Muy acertadas son las frases de Ga
xiela, cuando presenta el aspecto geo
gráfico de El Salvador; muy honda es su 
visión del conjunto -físico y espiri
tual- cuando emplea estas dos palabras: 
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"juguetona y terrible ... ". Porque, en 
verdad, ¿podemos negar que es juguetona 
y terrible la manera de expresarse de 
nllestra tierra y de nuestra gente ... ? 

Sin embargo, no t.odo es impulso y 
arrebato en este suelo tropical: hay sitios 
amables y sombras aromadas; pájaros me
lodiosos y bestias mansas; hombres y mu
jeres que trabajan con extraordinario 
afán. . 

Fuera del Lempa, el país cuenta con 
numerosos ríos y arroyos. Sus lagos y la_ 
gunas, si no tienen gran tamaño, mues
tran belleza indiscutible. 

Hablando en términos generales el cli
ma de El Salvador puede considerarse co
mo cálido, aunque en algunas zonas hay 
lugares templados y hasta fríos. En su 
mayor parte el territorio es muy sano, 
y no es raro encontrar salvadoreños que 
pasan de noventa años, y que gozan de 
perfecta salud. 

En cuanto a la población de mi país 
puedo dar esta breve referencia: 

El área total de lo que es ahora El 
Salvador estaba poblada, en la época de 
la conquista hispana por dos grandes se
ñoríos indígenas: el de Cuscatlán, que 
ocupa la zona extendida al occidente del 
río Lempa, y el de Chaparrastique, situa
do en las vegas orientales del mismo río. 
Existían también otros cacicazgos de me
nor importancia. 

Los que estudian nuestra historia saben 
muy bien que los Mayas estuvieron, ante
riormente, en gran parte de nuestro sue
lo y que los españoles encontraron algu
nas tribus neomayas. Sin embargo, la 
mayor parte de los habitantes que los 
españoles hallaron establecida en mi país, 
era de origen náhoa, y había llegado de 
México en diversas corrientes humanas 
-la de los pipiles- dirigida por el gue
rrero y sacerdote Topiltzin Acxitl, fue un 
grupo numeroso y bastante homo~éne~. 
Se estableció en los valles que estan S1-

tuados al occidente del Lempa y ahí fun
dó el activo y vigilante señorío de Cuz
catlán. Por eso ahora -todavía- se lla-
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ma Cuzcatlán a la República de El Sal
vador, y cuzcatlecos a tod'Os los salvado
reños. 

"El contacto 'ininterrumpido (de esta 
gente antigua) con los pueblos del Aná_ 
huac -escribe nuestro historiador Jorge 
L~rdé- es lo único que puede explicar 
como, a la llegada de los españoles, fue
ran los pipiles tan semejantes a l'OS azte
cas, de los que apenas los separaban di
ferencias externas". 

Los españoles que se establecieron, du
rante la Col'Onia, en la Provincia de San 
Salvador -que, como todos saben, for
maba parte del Reino de Guatemala
eran originarios en su mayor parte de 
Andalucía, Extremadura y Castilla La 
VIeJa. Creo que también llegaron muchos 
vascos, ya que sün comunes en mi patria 
apellldo,s como éstos: Salazar, Aguirre, 
MendlZabal, Arrué, Echeverría, Chava
rría, etc. 

La llegada del esclavo negro trajo a la 
Provincia sangre africana, la cual se mez
cló parcialmente con sangre de nuestros 
naturales, complicando el proceso de 
mestizaje, pero sólo en ciertas regi'Ones. 

"La sangre mezclada, escribe Rodolfo 
Barón Castro, que adviene desde el prin
cipio de la conquista entre el recelo de 
los indios y el menosprecio de los espa
ñoles, sirve como cuña molesta, para la 
cual no se encuentra acom'Odo. Ni con
quistada ni conquistadora, sino intrusa y 
no prevista, extendiose poco a poco, y 
cuando el dominio español toca a su ' tér
mino, aparece mayorista y pujante. Y así, 
sin, preverlo ni quererlo, aflora El Salva
dor a la vida independiente como un país 
mantitativamente mestizo". 

¿Por qué el mestizaje fue tan rápido y 
parejo en mi patria? ... 

Las razones deben de ser diversas, hon
das y complicadas; mas hay algunas tan 
simples y naturales que saltan a la vista: 
durante la Colonia la vida social de las 
Provincias era menos rica y formal que 
en Guatemala; las ideas de sangre limpia 
y casta aristocrática eran menos profun-
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das; las reglas de separaclOn se volvían 
más tolerantes; la moral se relajaba un 
poco o se olvidaba algunas veces. . . Es
to produjo un más abierto y franco acer_ 
camiento entre naturales del país y gente 
blanca, y si es verdad que tal acercamien
to ?Os privó, hasta cierto punto, de una 
sOCIedad muy refmada, n'Os preparó -en 
camblO- para captar con bastante facili
dad las ideas democráticas que la Inde
pendencia proclamó en el Istmo, en be
neficio de las clases populares. 

Establecido El Salvador en su vida re
publicana como país de mestizaje poten
te, fervorosamente recibió las ideas libe
rales que se anunciaron con gallardía en 
América, desde mucho antes del 15 de 
setiembre de 1821. 

Las ideas democráticas vienen flotando 
en El Salvador desde hace más de un si
glo . Palabras del famoso viajero y escri_ 
tor, John Lloyd Stephens, son al respecto 
una verdadera revelación: "Los salva
doreños -dice en su .obra Incidentes de 
un viaje por Centro América, Chiapas y 
Y¡¡catán- me hablaban sin cesar sobre la 
manera de sostener la vida republicana, 
desde el punt:o de vista del honor y de la 
dlg11ldad nacIOnal". 

Estas ideas de libertad y de vida demo
crática han sido como semillas benéficas, 
que esperaban el tiempo propicio para 
frutecer en suelo menos amargo. Creo 
que ese tiempo ha llegado, puesto que mi 
patria. lucha por evolucionar constante
mente, tanto en 1'0 político como en lo 
económico, y hace desesperados esfuerzos 
para resolver los problemas nacionales en 
forma eficiente y práctica, según los me
dios y posibilidades del propio país. 

¡Quiera Dios que lo que se ha gana
do, para el pueblo, desde la Revolución 
del 48, se conserve sin mengua en el fu
turo, y que, además, se aumente y se me
Jore cada día más. 

(Tomado de SINTESIS, Revista cultural de 
El Salvador, Año II, Núm. 20 . Noviembre 
1955). 

REVISTA DE ANDE 



AYUDENOS CON SU VALIOSA OPINION ENVIANDONOS ESTA PAGINA LLENA 

Estimado Lector: 

La Directiva Cen,lr?ll de ANDE tiene el propósito de que esta revista respon
da a los intereses, aficiones y necesidades de lIsted. 

Para lograrlo, le instamos a expresar su opinión sobre los artícltlos que contie
ne este número marcando con una equis (X) la columna que en cada caso corres
ponda a SlI crÍ/erio y remitirnoJ lite go esta página. 

L e quedaremos m"y reconocidos por su colaboración, además, participará us-

ted en la rifa de un valioso y útil premio. 
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gable sembrador de formas que fuera Don 
Carlos Gagini. Obra de texto en los coleo 
gios . 

OBRAS LITERARiAS E 
HISTORICAS 
Manuel Argiiello Mora C/l 16.00 

Vivió, dice Blanca Milanés de él, un capí. 
tulo importante de nuestra historia patria, 
acompañando en el destierro de horas opa
cas, con todas las amarguras y pesadum~ 
bres, a los próceres de Costa Rica. Esos 
sucesos de trascendencia nacional le basta· 
rían para no olvidarlo nunca. 

FRANCISCO Y LOS CAMINOS 
Francisco Amighetti 
Edición corriente 
Edición especial 

C/l 12.00 
</l 18.00 

De este autor nacional ha dicho Córdova 
Iturburu (Buenos Aires): Sus maderas y 
un dibujo sobrio y expresivo, de acento 
muy per'onal, define las formas y anima 
sus trabajos de un espíritu cuya sugestión 
evoca. . . la causticidad de alcances huma· 
nos y sociales del belga Franz Masserel. 

REFLEXIONES SOBRE 
EDUCACION 
J aJé J oaqtlÍn Trejas F. C/l 8.00 

La obra del señor Trejos Fernández que se 
ofrece, es el fruto de veinte años de expe· 
riencia del autor en la educación superior 
nacional. 

LA HORA DE LOS VENCIDOS 
Samuel Rovinski C/l 12.00 

Ilustraciones de V. MI. Sánchez. 
Tres cualidades esenciales destacan en Sao 
muel Rovinski: Imaginación, fuerza des
criptiva v sabor humano. Algo nuevo en 
nuestra literatura. Un profundo sentido 
del análisis T oda una gama de empciones 
en I sus argumentos. 

CUENTOS DE ANGUSTIAS Y 
DE P.1ISA1ES 
Carlos Salazar Herrera C/l 12.00 

Ilustraciones del autor. 
Su forma descriptiva, su emoción, el sabor 
a lo nuestro, hacen de estos cuentos que 
han sido ilustrados por el autor, un libro 
muy agradable. 

ca la manera de solucionarlos: celos, ina· 
petencia, rabietas, onicofagia (comerse las 
uñas), tartamudez, etc. Ilustrado con fo· 
tos de pequeños costarricenses. 

TRATADO DE LOS BIENES 
Alberto Brenes Córdoba C/l 25 .00 

Puesto al día con notas del Lic. don Ro· 
gelio Sotela Montagné. 
El primer tomo de la obra jurídica más 
importante que se ha escrito en Costa Rica 
y que es libro de texto de la Facultad de 
Derecho. 

COLECCION POETAS NUE
VOS DE COSTA RiCA 

EL AIRE. EL AGUA Y EL ARBOL 
Victoria Garrón de Doryan C/l 5.50 
Estos versos tienen la sinceridad y la inge. 
nuidad de la poesía popular. Son un re· 
manso de aguas limpias .. 

CORAZON DE UNA HISTORIA 
Ricardo Ulloa Barrenechea C/l 5.50 

Son versos cristalinos; pero por lo que se 
ve algo más que un paisaje a la acuarela 
Se ve el alma, el dolor, la poesía. 

EDICIONES POPULARES 

EL DELFIN DEL CORUBICI 
Anastasia Alfara </l 2.50 

El Delfín del Corubicí es más que una 
novela. En eIJa aparece la selva tropical 
y sus habitantes. La vida del hombre pre
colombino. Los misterios de los bosques 
y de los ríos y del mar en la península 
de Nicoya antes de que los conquistadores 
españoles llegaran a nuestras playas. 

CUENTOS 
Carlos Gagini C/l 4.00 

Los cuentos de don Carlos Gagini ilustra· 
dos por el artista escultor Juan MI. Sán· 
chez revelan una faceta muy interesante del 
maestro Gagini, científico y lingüista que 
incursionó en muchos de los terrenos de la 
literatura y del arte. 

EL CASO NIETZSCHE 
Moisés V incenzi C/l 2.50 

Vincenzi se impuso la misión de la filoso· 
fía como información de la existencia con· 
creta v esto le abrió el ámbito de la cons· 
trucción abstracta del mundo. LUMBRE EN EL HO GAR 

Lilia Ramos C/l 15.00 POESIA EN COSTA RICA 
Es un manual de sicología infantil, con lu· 
ces para la comprensión de los problemas 
de la adolescencia. Y también es una obra 
de consulta: estudia el origen de los con· 
flictos más importantes de la niñez e indio 

Manuel Segura Méndez C/l 5.00 

La presente obra const ituye una compila· 
ción de la poesía nacional que abarca des
de sus orígenes hasta el momento. 
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