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AGRADECE 
PUBLICACION 

Eugenia de Godoy, Alcaldesa de la Co
muna de Cisnes, saluda muy atentamente a 
la Directora de la Revista de Educación y a 
nombre de sus cisnenses agradece muy sin
ceramente la alegría que les ha dispensado 
públicando en la edición Nº 107 de su magni
fica revista la imagen de la Biblioteca Pública 
N° 150 de Puerto Cisnes. . 

ANALISIS DE 
ARTICULOS 

Señora pirectora: 
Cumpliendo con una de las actividades 

propias de la Revista, y que se refiere a la 
difusión de Artículos, me es grato comuni
carle que el equipo de Supervisores de la 
Educación General Básica de esta región, ha 
analizado el Tema Central de la Revista Nº 
106 y como consecuencia del estudio ha ela
borado un artículo titulado "Estudio Evalua
tivo del rendimiento en Castellan() y Matemá
tica de los Objetivos Programáticos del Pri
mer Ciclo Básico", durante el año 1982. 

Se cumple así con uno de los objetivos 
planteados en la edición N° 106 y que es 
entregar información sobre algunos aspec
tos importantes realizados a través de la Su
pervisión y que realizan los supervisores 
junto a los docentes directivos y a los docen
tes del aula. 

El artículo antes citado será enviado para 
la revisión del Consejo Editor y esperamos 
que sea incluido en una próxima edición. 

Desde ya, gracias. 
Saluda atentamente a Ud. 

Juana Stambuk Gallardo 
Coordinadora Regional 

Revista de Educación 
XII Región 

SOLICITAN 
DIFUNDIR 
INFORMACION 

Distinguida directora: 
Con motivo de cumplirse este año el dé

cimo aniversario del Programa de Pedagogía 
Universitaria, hemos planificado la realiza
ción de un Seminario sobre "Innovaciones en 
la Enseñanza Superior" . 

Es nuestro deseo que los docentes de dife
rentes centros de educación superior, tengan 
conocimiento de su realización y puedan 
contar con el tiempo necesario para presen
tar ponencias y asistir a él. Dado que la Re
vista que usted dirige tiene una amplia difu-
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sión, nos parece es uno de los medios más 
adecuados para informar al respecto. 

Los propósitos fundamentales son: 
- Dar a conocer experiencias en las cua

les se hayan aplicado estrategias innovado
ras de enseñanza en centros de educación 
superior. 

-Analizar los aportes que brinda la inves
tigación al mejoramiento de la docencia su
perior. 

-Vincular a académicos de diferentes 
centros de educación superior con el fin de 
facilitar el diálogo y la búsqueda de nuevos 
caminos que permitan una enseñanza más 
efectiva. 

-Ofrecer a los académicos de centros de 
educación superior los planteamientos y co
municaciones presentadas como un aporte 
al desarrollo del proceso educativo superior. 

Fecha: 13 al 16 de septiembre de 1983. 
Lugar: Pontificia Universidad Católica de 

Chile. Avenida libertador Bernardo O'Hig
g1ns N° 340. Santiago, dirección a la cual se 
pueden solicitar mayores informaciones. 

Agradeciendo la atención que ha dado a 
estas líneas le saluda atentamente, 

Maria Angélica Olivares Z. 
Programa de Pedagogía Universitaria 

Pontificia Universidad 
Católica de Chile 

FIEL AMIGA 

Señora directora: 
En carta recibida del apreciado amigo Ge

rardo Ruiz me solicita enviar unos 4 poemas, 
lo que hago con mucho gusto. 

De los poemitas que adjunto elegí no los 
publicados por Unión de Escritores America
nos ni en Gaceta Literaria. Si agradan me 
sentiré feliz, pues la Revista de Educación 
es muy fiel amiga de los profesores chilenos. 

Además de cumplir mi tarea docente, soy 
Supervisora de Castellano preparada en el 
Centro de Perfeccionamiento, atiendo Talle
res de Literatura en el Instituto Hispánico, 
donde sirvo el cargo de Vicepresidenta de la 
Institución, tengo un Taller de Expresión Oral 
Poética y otros. 

Uno de los poemitas que envío ha sido 
pedido por profesores y por el diario local 
para publicarlo, es: Autorretrato. 

Respetada y distinguida señora, desde la 
ciudad del río azul la saluda muy cordial~ 
mente. 

Teresa García M. 
Villa Calle Calle 71 

Valdivia 

R.: Agradecemos su envio. Sus poemas 
serán publicados en una de nuestras pró
ximas ediciones. 

MEDIO 
INFORMATIVO DE 
TODOS LOS 
PROFESORES 

Señora directora: 
Antes que nada le saludo respetuosa

mente y paso a hacerle las siguientes consul
tas: 

Todos los años compraba la Revista de 
Educación pero no recuerdo por qué ,moti
vos el año pasado no lo hice y quisiera, si 
fuera posible, me mandaran una solicitud 
para inscribirme y poder recibir las atrasadas 
de este año. 
· También, siempre y cuando Uds. no lo to
maran a mal, me gustaría enviarles algunos 
comentarios de las zonas donde yo trabajo, 
por supuesto en el pleno educacional. 

Por otra parte quiero aprovechar la oportu
nidad para hacer varias consultas: Uds. que 
son el medio informativo de todos los profe
sores chilenos, quizás puedan ayudarme: se 
trata de lo siguiente: soy profesora básica, 
tengo 1 O años de servicio y siempre he sen
tido gran debilidad por la evaluación y planifi
cación, ¿no podrían Uds. investigarme si al
guna universidad en Santiago o en provincia 
dicta en los meses de verano el postgrado en 
Evaluación o el título de profesor de Educa- · 
ción? 

En cuanto a Evaluación tengo varios cur
sos hechos, de perfeccionamiento, ya que 
todo lo que de eso se trata me interesa, o si 
por intermedio de alguna embajada pudieran 
conseguirme ir a hacer algún curso al extran
jero. Uds. no se imaginan lo agradecida que 
estaré de Uds. 

Rogaría a Uds. perdonaran todas estas mo
lestias ocasionadas y de antemano quedo 
eternamente agradecida y a sus gratas órde
nes. 

Saluda atte. a ustedes. 

Grinet Sepúlveda R. 
Curacautín 

R.: Para suscribirse a nuestra revista, le 
rogamos enviarnos su nombre completo 
y dirección con todos los datos donde 
usted desea que le lleguen los ejemplares 
de esta publicación. Adjunte cheque no
minativo o vale vista a nombre de Revista 
de Educación por el valor de$ 1.400. 

Con respecto al segundo punto de su 
carta, agradecemos sinceramente su in
terés y le rogamos que cuando desee co
municar algún evento a través de estas 
páginas, se contacte con nuestro repre
sentante ,de la Provincia de Malleco, pro
fesor Raul Ponce Carreño. 

En lo relativo a las otras consultas, re
cibirá carta personal. 



RECONOCE 
APOYO 

Gonzalo Cortés Carrasco, Secretario Ge
neral de la Corporación Municipal de Educa
ción y Atención de Menores de San Ber
nardo, saluda atentamente a la Directora de 
la Revista de Educación, Sra. Rosita Garrido 
L., y tiene especial agrado en enviarle un 
ejemplar de la Memoria Anual de esta Corpo
ración al cumplirse el 1 er. año del traspaso, 
en reconocimiento al valioso apoyo que Ud. 
ha prestado a nuestra labor desde su presti
giada Revista. 

Como siempre me reitero a sus órdenes, 
convencido de la labor trascendente que Ud. 
cumple en este momento tan importante para 
la educación. 

ACLARACION Y 
FELICITACIONES 

Distinguida Directora: 
Mes a mes leo atentamente la Revista que 

usted tan dignamente dirige. 
En el N° 106 del mes de mayo de 1983 en 

la página 7 aparece que la ciudad de Ari_ca 
construirá con sus propios fondos Educacio
nales la Primera Escuela de Chile. 

Como ex Gerente de la Corporación Muni
cipal de Desarrollo Social de Pudahuel deseo 
manifestarle que la Primera Escuela cons
truida en todo el país con fondos propios de 
Educación después del traspaso, fue la Es
cuela Nº 392 de Pudahuel' cuy_o valor ~scen
dió a 13 millones y fue construida en d1c1em
bre de 1981, es decir, 6 meses después de 
haber sido traspasada la Educación a la Cor-
poración. . . 

Finalmente deseo expresarle mis más sin
ceras felicitaciones por la excelente calidad 
de su revista. 

Saluda atentamente a usted, 
Juan Pablo Uribe Darrigrandi 

Ingeniero 

R. : Agradecemos su carta. La revista 
transcribió declaraciones del Alcalde Ma
nuel Castillo, que señala que "Arica es la 
primera ciudad de Chile que construirá 
escuelas con fondos propios". Queda en 
claro ahora que la primera comuna que lo 
hizo en Chile fue Pudahuel. 

• , .... : ...... !"~~ .... 

CORREO 

EL TRUCO. 
FELICIT ACION Y 
COMPLEMENTO 

Apreciados amigos: 
En el número 106, de mayo último, pudi

mos encontrarnos con una bonita crónica titu
lada "EL TRUCO". Los magallánicos, albo
rozados, observamos cómo van aflorando 
testimonios folclóricos de la región austral, 
en los que estamos tan ligados Aisén y Maga
llanes. En particular este juego muestra con 
mucha exactitud la idiosincrasia y algunas 
características del hombre de la Patagonia 
Chilena, sobre todo del campesino. 

Con la pretensión de aportar algo al buen 
trabajo del colega Arturo Barrientos Caro y 
sus alumnos, deseo precisar algunos aspec
tos propios del tema, que ha sido tocado en 
una de las investigaciones hechas por el Ins
tituto Chileno de Cultura Hispánica de Maga
llanes, en relación con la influen'cia española 
en las costumbres y en la formación de Chile 
austral. 

1. El nombre verdadero y el origen del 
juego son vascos. Lo más antiguo que logré 
encontrar confirmando su existencia, es una 
canción del doctor Larralde, vascofrancés 
que relata algo de la vida en el barrio de 
Alzate, pueblo de Vera, en el Valle de Bida
soa. En idioma éuskaro (vascuence dirían en 
español) una escena es muy bien represen
tada con los siguientes versos: lragan besta 
bigaramunian/ Berec daquitzen choco ba
tean/Lau andre/ lru Muchurdin/ Bat Alar
guna/ Jarriric itzalian/ Arri zabal bat/ Belau
nen gañian/ Ari ciren. Ari ciren truquean. 

La traducción es, más o menos así: "Al día 
siguiente de la fiesta pasada, en un rincón 
conocido por ellas, cuatro mujeres, tres solte
ras y una viuda, puestas a la sombra con una 
piedra ancha sobre las rodillas, están ju-
gando al truque". (Siglo XVIII). . . 

2. El " truquean" siempre fue entretenc1on 
de viejas en Eüzkadi y en su estructura primi
tiva los valores de las cartas y los envites 
fueron los mismos que aún permanecen. Lo 
que no tenía era la alegría poética que hoy le 
agregan los versos, a cuáles más originales y 
divertidos. 

3. Es casi seguro que los emigrantes vas
cos y tal vez los gallegos (que reconocen el 
juego desde el siglo pasado) lo transportaron 
hasta el campo patagónico argentino, en 
cuyas "estancias" (nombre de las grandes 
haciendas ganaderas) han laborado desde 

principios de siglo gran cantidad de chilotes, 
compatriotas nuestros que con el _transcurrir 
del tiempo avecindaron a sus familias en las 
ciudades y pueblos chilenos más próximos a 
la frontera. 

Allí en la tierra de Martín Fierro adquirió la 
vistosidad de tan generalmente graciosos 
versos, que han convertido esta_ diversión 
entre dos, cuatro o más competidores, en 
todo un espectáculo para cuantos se encuen
tren en el recinto o casa en que se juegue. 

4. Vale la pena clarificar que las cartas se 
reparten de a una y hasta tres por jugador, de 
manera que si se realiza un "mano a mano" 
(uno contra uno) juegan sólo seis cart~s de 
las cuarenta que dispone el naipe espanol. El 
truquen eliminaba los cuatro y los cinco'. pero 
en América no se mantuvo tal proced1m1ento, 
quizás porque en los campos se llegó .ª jugar 
en dos equipos de cuatro y de hasta c1nco, lo 
que demandaba el mantener toda la baraja. 

5. Excepto al declarar que se tiene en la 
mano "flor" (las tres cartas de la misma 
pinta), en todos los envites es posible mentir 
tratando por supuesto de engañar al rival. 
Además conviene recordar que es un juego 
de bazas, que si llega hasta el final, o sea, 
jugando todos sus tres cartas,_ obliga al que 
pierde una baza, a ganar la s1gu1ente. . 

6. Así como la estructura del juego permite 
intentar confundir al competidor, el uso de 
ciertas señas (muecas faciales) \ pese a no 
ser reglamentario, ayuda en el intento de al
canzar el triunfo. 

En general el juego del Truco, al estilo 
americano y con gran mérito de nuestros 
hermanos del pueblo gaucho argentino, 
puede ser el más bello juego de naipes que 
exista sobre todo por lo que lo disfrutan ju
gador~s y espectadores (mirones dicen lo_s 
campesinos) y podría destacarse que los ch1-
lotes que han sido camp~sinos en la Patago
nia, a cualquiera de los dos lados, llegan a 
ser los más hábiles y cazurros "truqueros" 
que hayan existido. . . 

Ojalá esta intervención logre ser ut1I en 
cuanto pueda ser un modesto complemento 
a lo que fue tan bien logrado por los a1sen1-
nos, encabezados por Arturo Barrientos, a 
quie·nes les ruego hacer llegar calurosas feli
cit aciones. 

(Bibliografía: " Los españoles, actitud y 
mentalidad " . Trad ucción del ori ginal 
"L'homme espagnol". ISBN: 84-7017-467-3 
Publicaciones Reunidas S.A. , España. "El 
país Vasco". Pío Baroja, Edicion_es Destjno, 
Barcelona, 5091-51). 

Gracias y a vuestras órdenes, 

Hugo Aedo Vivar 
Profesor de Educación Física 

Liceo Comercial A-5 
Punta Arenas 

R.: Agradecemos sú valioso aporte. 
Nos sentimos orgullosos de ser un ve
hículo que permita el conocimiento y es
tudio de nuestras costumbres, tarea en la 
cual participan los profesores con entu
siasmo y calidad académica. 
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EDITORJAL 

AL 

e 

A 
I asumir reciente
mente el cargo de 
Director del Centro 
de Perfecciona
miento, Experimen

tación e Investigaciones Pe
dagógicas, organismo técnico 
del Ministerio de Educación y 
responsable de la edición de 
esta revista, he querido enviar 
un saludo y un. mensaje a los 
maestros de Chile a través de 
este valioso medio de comuni
cación especializado. 

Ello me permite, temporal
mente, mantener un contacto 
directo con los docentes de 
todo el país. Cómo esto no es 
fácil desde el punto de vista 
físico, la Revista de Educa
ción se convierte en un medio 
eficaz para lograr dicho propó
sito. 

En el presente estamos tra
bajando activamente para que 
la Revista de Educación sea 
cada día mejor y más atractiva . 
desde un pu·nto de vista peda
gógico, una efectiva herra
mienta de trabajo y un eficiente 
apoyo a la diaria labor que rea
lizan los profesores de los dis
tintos niveles de nuestro sis
tema nacional de educación. 
Este es nuestro compromiso y 
él debe llevarnos a un nuevo y 
decidido liderazgo en este 
campo· de acción. Ello nos 
permitirá establecer relacio
nes más estrechas y de mayor 

colaboración con la profesión 
y contribuir, en relación a nues
tras capacidades, a elevar los 
estándares de calidad de la 
educación chilena. · 

Esta cooperación recíproca 
puede darse a través de las 
páginas de esta revista espe
cializada, en el entendido de 
que los profesores la utilizarán 
para plantear los problemas 
técnicos, pedagógicos y admi
nistrativos que habitualmente 
se presentan en las unidades 
t:!ducativas. 

Es también nuestra deci
sión, paralelamente, el mante
ner y acrecentar las tres gran
d es líneas de acción del 
CPEIP., reflejadas en el per
feccionamiento de los profe
sionales de la educación ; la 
experimentación de progra
mas, metodologías y materia
les didácticos y las investiga
ciones que corresponden al 
amplio ámbito de los proble
mas que afectari a la educa
ción. En la medida que sea
mos capaces, a través de 
estas acciones, de detectar y 
solucionar los problemas que 
afectan al sistema educacio
nal , estaremos realmente 
orientando para incrementar la 
calidad de la educación chi
lena. 

Lo anterior es una función 
legítima y esperada de una ins
titución como la nuestra. Más 

aun, dada la significación so
cial y el masivo compromiso de 
recursos económicos y tiempo 
dedicados a la enseñanza, 
hacen importante que el Cen
tro de Perfeccionamiento, Ex
perimentación e Investigacio
nes Pedagógicas continúe con 
una presencia activa y visible 
en el campo profesional de la 
educación. No hncerlc scrfa 
desconocer nuestra tradición. 
Primero, porque enviaría un 
mensaje equivocado a la opi
nión pública y a la comunidad 
educacional acerca de nuestro 
compromiso; segundo, porque 
nos marginaría de nuestro 
lugar más natural para referir
nos a los problemas y oportu
nidades relacionadas con el 
mejoramiento del proceso 
educacional; y tercero, porque 
estamos convencidos de que 
contamos con la calidad inte
lectual y otros recursos de 
igual valor, que significan una 
real diferencia en esta gran 
empresa. 

Los invito, pues, a participar 
activamente en la materializa
ción de estas tareas, una de 
cuyas instancias más preciadas 
es la publicación de esta va
liosa revista. 

Dr. Jorge Jiménez Espinoza 
Director 
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MES DEL 
MEDIO 

AMBIENTE 

El Ministerio de Educación, a través de su 
Departamento de Educación Extraescolar, 
organizó y realizó una serie de actividades 
durante todo el mes de junio, denominado 
Mes del medio ambiente. Esto porque las 
Naciones Unidas han instituido el 5 de junio 
como el Día mundial del medio ambiente y 
han solicitado a los diversos países que reali
cen campañas para proteger y defender los 
recursos naturales del planeta y la propia 
supervivencia del hombre. 

El Mes del medio ambiente se inició ofi
cialmente el 1 ° de junio con una ceremonia 
realizada en el Museo de la Casa Colorada, 
en Santiago. El subdirector general de Edu
cación, Bartolomé Yankovié, y la jefe del Depar
tamento de Educación Extraescolar, 
María Inés Arellano, explicaron a la prensa y 
a través de ella, a la opinión pública, el signi
ficado de las acciones programadas y su de
sarrollo. 

El 5 de junio se realizó en Santiago una 
caminata por el cerro San Cristóbal, durante 
la cual cada participante firmó el Acta de 
compromiso con el medio ambiente. Este 
documento obliga a cada persona a luchar 
para que "sigan cantando los arroyos crista
linos de los campos, para que el reflejo lumi
noso de la montaña alumbre las ciudades, 
paraqueel mar de Chile alce, en cada ola, las 
sanas especies marítimas que nos rodean". 

NOTAS Y NOTICIAS 

El Subdirector de Educación, profesor Bario/orné Yankovié,exp/ica a los medios informativos el desarro
llo de las actividades en torno al Día mundial del medio ambiente. Lo acompañan la Jefe del 
Departamento de Educación Extraescolar, profesora Maria Inés Arel/ano, y la Directora del Museo de la 
Casa Colorada, lugar donde se efectuó la reunión con la cual se dio comienzo al Mes del medio ambiente. 

Con motivo del Día mundial del medio am
biente,'la Ministro de Educación emitió un men
saje que señalaba en su · parte final : "Es
forcémonos por preservar la naturaleza en su 
fauna, en su flora y en su gea; hagamos lo 
posible por no contaminar el aire, las aguas y 
la tierra y evitemos los ruidos molestos, ha
ciendo que nuestro vivir no perturbe a los 
demás. 

"Sabemos que es una gran tarea la que nos 
espera y que hay todavía mucha gente que 
piensa que la vida es corta, y creen que no 
hay por qué preocuparse de que las especies 
se extingan, de que la erosión y la desertifi
cación avancen a pasos de gigante y poco 
les importa que los mares se estén muriendo 

lentamente. Siempre habrá gente así, pero 
por suerte cada vez son menos y la humani
dad está entendiendo que ya es hora de de
tenerse a pensar antes de actuar ciega
mente". 

Diversas actividades realizadas en los es
tablecimientos educacionales y en lugares 
públicos y privados le otorgaron a esta cele
bración las características de una activa 
campaña, en donde hubo exposiciones, con
ferencias, foros, caminatas, plantaciones de 
árboles, acciones diversas en las cuales se 
dedicaron días especiales para reflexionar 
sobre aire puro, el agua pura, el suelo fértil, la 
floray fauna silvestre, y a cerrar el mes con el 
día más limpio del año. 

PROFESORES GUIAS DE LABORATORIOS. 
DE IDIOMAS 

Alumnos participantes en el seminario para nuevos profesores guías de los laboratorios de idiomas 
junto a la profesora Liliana Baltra M., que es también miembro del Consejo Editor de nuestra revista . 

Entre el 23 de mayo y el 3 de junio se ' 
realizó en el Centro de Perfeccionamiento, 
Experimentación e Investigaciones Pedagó-
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gicas, el primer seminario de capacitación de 
nuevos profesores guías de laboratorios de 
idiomas en Alemán, Francés e Inglés. Asis-

tieron·a él 80 profesores de nueve regiones 
del país, de los sectores fiscal, municipal y 
particular, que han adquirido o están en vías 
de adquirir laboratorios. Se contó con la co
laboración de las Embajadas y de profesores 
de los servicios culturales de Alemania, 
Francia e Inglaterra y la Facultad de Filosofía, 
Humanidades y Educación de la Universidad 
de Chile. Estos profesores complementarán 
su formación participando en otras dos eta
pas de trabajo que se realizarán en julio y 
septiembre. 

Simultáneamente, el Departamento de In
glés del CPEIP capacitó en esa misma fecha 
a treinta profesores en la especialidad de 
Metodología del Inglés, para que formen 
equipo con los profesores guías de laborato
rios en las diversas Secretarías regionales y 
provinciales del país y apoyen los programas 
de perfeccionamiento y capacitación de pro
fesores de Educación Básica y Media. 



NOTAS Y NOTICIAS 

"COMISIONES CONCILIADORAS" 
PARA RECLAMOS 
DE PROFESORES 

La Ministro de Educación, Mónica Mada
riaga, anunció a comienzos de junio la apro
bación general de los Ministerios del Interior 
y Educación para el decreto 114, por el cual 
se imparten instrucciones acerca de las rela
ciones entre el Ministerio de Educación y las 
municipalidades, respecto de los estableci
mientos educacionales traspasados. 

Además, informó que su Ministerio envió al 
de Interior un oficio con fecha 31 de mayo, 
que crea "comisiones conciliadoras". Estas 
comisiones se crearían a nivel de cada pro
vincia. 

Según la Ministro, estas comisiones tienen 
por objeto resolver en conciencia y en forma 
breve y sumaria los problemas reladonados 
con la interpretación, aplicación y cumpli
miento de los contratos de trabajo del perso
nal traspasado; reclamaciones que efectúen 
los funcionarios y personal docente de los 
establecimientos educacionales traspasa
dos (dejándose constancia que las relativas 
a la terminación de sus contratos tienen. un 

En Liceo de Tocopilla 

OBRA DE TEATRO 
IMPACTO A 
APODERADOS 

Una agradable sorpresa se llevaron . los 
apoderados del Liceo B-2 "Domingo Latrille" 
de Tocopill a, que a través de una nota fueron 
citados a una urgente reunión. 

Al llegar al plantel educacional se encon
traron que, previo a la sesión de cada Subcen
tro de Padres y Apoderados, el Grupo de 
Teatro, ATELIT, que dirige la docente Ana 
Georgalis de Prinea, presentó para ellos la 
obra en un acto del autor nacional Enrique 
Gajardo, "El Secreto". 

En principio la concurrencia se sintió sor
prendida por una citación que era para una 
reunión y después se cambiaba para una 
obra de teatro, pero al final la premiaron con 
so.stenidos aplausos. 

Luego los apoderados fueron invitados a 
sus respectivas salas, en donde, junto al profe
sor jefe de curso, analizaron el mensaje de 
la obra, el de la "comunicación" entre los 
padres, entre éstos y sus hijos y viceversa, y en 
general entre todos. 

plazo breve de demanda .ante los tribunales, 
y que los profesores no pierden ese dere
cho) ; reclamaciones por aplicación de multas 
y medidas cjisciplinarias; y, finalmente, cono
cimiento de los eventuales despidos. Estas 
comisiones tienen carácter permanente: van 
a sesionar cada vez que se presenten pro
blemas y sean requeridas, sin tener que es
perarse fecha especifica de audiencia. 

Ellas tienen carácter resolutivo, en la me
dida que obligan al empleador; porque están 
conformadas por autoridades jerárquica
mente superiores. 

El 16 de junio el Ministerio anunció que los 
profesores integrarían esas comisiones. De 
esta forma la composición del organismo 
conciliador es la siguiente: Gobernador Pro
vincial, Director Provincial de Educación, un 
representante de los Centros de Padres y 
Apoderados, designado por el Intendente re
gional, un Secretario Abogado y un profesor. 

El Ministerio decidirá el sistema de desig
nación del representante de los profesores. 

U. DE CHILE DISTINGUIO 
A PROFESOR 
BENJAMIN CID 

El Presidente de la República, general Au
gusto Pinochet Ugarte, presidió la ceremonia 
en la cual se entregó la medalla rectoral al 
profesor emérito Benjamín Cid Ouiroz, de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de 
Chile, quien jubiló luego de enseñar durante 
52 años. 

Benjamín Cid se desempeñó por decenios 
como· profesor de la Cátedra de "Derecho 
Romano" y entre sus numerosos alumnos 
estuvo el propio Presidente Augusto Pino
chet. En su labor educacional ejerció como 
profesor de la Facultad de Economía y Co
mercio, junto al ex presidente Pedro Aguirre 
Cerda y al académico Arturo Alessandri Ro
dríguez. 

LOS NOMBRES DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES 

La Oficina de Comunicación Social del Mi
nisterio de Educación entregó el siguiente 

Ministro de Educación, Mónica Madariaga G, 
que anunció la creación de las Comisiones con
ciliadoras y ha impulsado su pronta constitución 
en el pais. 

La creación de las comisiones ha sido es
tudiada por el Ministerio del Interior, a quien 
le corresponde instruir a las autoridades re
gionales para que procedan a formalizarlas 
en las diversas provincias del país. 

comunicado, emitido por la Ministro de Edu
cación, Mónica Madariaga: 

"De conformidad con la legislación y re
glamentación vigente, el año 1978 se proce
dió a reclasificar a los establecimientos edu
cacionales fiscales para efectos de practicar 
el encasillamiento del personal docente. 

"Esta clasificación no afectó la denomina
ción que los establecimientos tenían y que 
les había sido otorgada por ley o decreto. Por 
lo tanto los establecimientos educacionales 
debieron seguir usando dicha denominación. 

"Al producirse el proceso de traspaso de 
estos establecimientos a las municipalida
des, esta clasificación constituyó la codifica
ción que fue utilizada por la Oficina de Com
putación para el pago de subvenciones". 

"Como esta situación ha planteado diver
sos problemas, · el Ministerio adoptó las si
guientes medidas: 

1. "Los colegios que se conocían con su 
nombre llevarán además de su nombre ese 
número. 

2. "Los liceos o escuelas estatales que 
tengan un nombre otorgado por ley, decreto 
o resolución, usarán sólo éste para los efec
tos internos y públicos. 

"La clasificación con letras y números sólo 
se conservará internamente para efectos de 
su identificación administrativa. 

3. " La concreción de esta medida se ádop
tará de acuerdo a la normativa jurídica vi
gente". 
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NOTAS Y NOTICIAS 

PREMIOS INTERNACIONALES EN CONCURSO 
DE PINTURA INFANTIL EN JAPON 

1 

El Agregado Cultural de la Embajada de Japón, Tetsuo Hiraide,entrega el Premio especial a Balby Morán 
Ugarte, alumno de la Escuela F 19 de Arica. 

El martes 24 de mayo, en el Gabinete de la 
Subsecretaría de Educación, se hizo entrega 
de las distinciones obtenidas por alumnos 
chilenos en el Concurso de Pintura de Japón, 
organizado con motivo de la 11 Bienal Mundial 
de Arte Escolar de Kanagawa. 

La ceremonia fue presidida por el Subse
cretario de Educación Subrogante René Sa
lamé M., y la Jefe del Departamento de Edu
cación Extraescolar, María Inés Arellano V. 
Concurrió especialmente invitado el Agre
gado Cultural de Japón, Tetsuo Hiraide. 

Esta Bienal, iniciada en Japón el año 1980, 
promueve el entendimiento mutuo de las 
vidas y culturas de los pueblos del mundo, a 
través de la creatividad y expresión artística 
de los niños y jóvenes. Para este concurso 
recibieron 16.639 pinturas provenientes de 
más de ochenta países. En el plano nacional 
participarán 1.315 trabajos de tocas las re
giones, de ellos 61 dibujos elegidos por un 

En Curicó 

jurado Nacional, fueron enviados a Japón 
obteniendo los siguientes premios: 

PREMIO ESPECIAL: BALBY MORAN 
UGARTE. 9 años, alumno dela Escuela F-19 
de Arica. 

MEDALLA DE ORO: CLAUDIO AS
TORGA. 9 años, alumno de la Escuela "Ge
neral Diego Aracena" de la Región Metropoli
tana. 

MEDALLAS DE PLATA: VIANKA PAS
TRIAN NAVEA. 7 años, alumna de la Es
cuela F-19 de Arica. 

CECILIA SUCOSAIRE RIVEROS. 15 
años, alumna de la Escuela F-19 de Arica. 

CLAUDIA ALBORNOZ IVELAND. 15 
años, alumna del Liceo A-1 de La Serena. 

El resultado logrado por los escolares chi
lenos puede ser calificado de brillante y es un 
orgullo para la educación nacional, sus co
munas, los establecimientos donde estudian 
estos alumnos y sus maestros. 

En Teno 

En Cauquenes 

NUEVA DIRECTORA 
COMUNAL DE EDUCACION 

El municipio de Cauquenes designó direc
tora comunal de Educación a la educadora 
Inés Constenla Hormazábal, quien dirigirá a 
sesenta escuelas básicas y tres liceos. 

La nueva autoridad educacional fue, du
rante diez años, directora de la Escuela 
E-645, aparte de los quince años en que se 
desempeñó como profesora de Matemática 
en educación media. 

Premiada como mejor maestra en 1953, 
en 1981 recibió el galardón de "Mérito a la 
mujer". 

ANIVERSARIOS 
DE LICEOS 

Durante el mes de junio celebró un nuevo 
aniversario el Liceo "Eduardo de la Barra" de 
Valparaíso. Fue fundado en 1862. En 1877 
asumió su rectoría el profesor Eduardo de la 
Barra, quien desarrolló una brillante actividad 
pedagógica, por lo que el gobierno decidió 
darle su nombre a este plantel. 

En La Serena el Liceo de Niñas "Gabriela 
Mistral" conmemoró su primer centenario 
con emotivas ceremonias públicas y priva-
das. · 

En Chillán el Liceo de Niñas "Marta Bru
nei" recordó los 93 años de existencia al 
servicio de la provincia de Ñuble. 

En Santiago el liceo "José Victorino Lasta
rria", de la comuna de Providencia, entregó 
distinciones a sus·ex alumnos con motivo de 
su septuagésimo aniversario. Recibieron 
este testimonio el presbítero Fidel Araneda 
Bravo; el director de la ESGuela de Aviación, 
coronel René Alzérreca; el vicerrector de la 
Universidad de Chile, Héctor Humeres, y el 
director de Televisión Nacional, coronel (R) 
Hugo Morales, entre otras personalidades. 
También se hizo entrega de una medalla a la 
docente de Artes Plásticas, Gloria Farías, 
designada como la mejor profesora del esta
blecimiento. 

Además celebraron aniversarios el Liceo 
A-7 " Libertador Bernardo O'Higgins Ri
quelme" de lquique, que cumplió 97 años y el 
Liceo de Niñas Nº 1 "Javiera Carrera" de 
Santiago, que celebró su octogésimo noveno 
cumpleaños. 

249 AÑOS CUM PLIO 
ESCUELA F 11 

PROGRAMA DE HUERTOS ESCOLARES 

La escuela "San Antonio" F-11 de Curicó 
con cerca de 300 alumnos y quizás la más 
antigua en actividad en nuestro país, celebró 
249 años de existencia el 13 de junio. El esta· 
blecimiento es anterior a la fundación de Cu
ricó y fue creado por sacerdotes franciscanos 
en 1734. El colegio perteneció a esta con
gregación hasta 1974, cuando fue entregado 
al Gobierno en comodato. Posteriormente, y 
gracias a una campaña, se construyó un mo
derno edificio inaugurado en 1978. 
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Exitosamente se realiza en la comuna de 
Teno el programa de huertos escolares que 
el año pasado fue impulsado por 16 unidades 
educativas. Según informó el alcalde de 
Teno, Hernán Pozo Cañas, en las diversas 
escuelas de la comuna más de mil alumnos 
trabajaron 1.987 m2 de huertos que conside
raron incluso trabajos de experimentación y 
cultivos tradicionales. 

Entre las variedades trabajadas se anotan 
acelgas, betarragas, lechugas, zanahorias, 
cilantro, rabanitos, repollos, habas y arvejas. 

Con el propósito de mejorar rendimiento 
13 profesores asistieron a un curso de moni
tores de huertos escolares. Ello permitirá que 
este año se trabaje en 24 unidades eduoati
vas, especialmente rurales, con la asesoría 
de un ingeniero agrónomo y de un técnico 
agrícola. 

Los cultivos permitirán complementar la 
alimentación de las diversas unidades edu
cativas, destinándose los excedentes a insti
tuciones de bien público y de servicio comu
nitario. 



NOTAS Y NOTICIAS 

CONVOCATORIA AL VII ENCUENTRO NACIONAL 
DE INVESTIGADORES EN EDUCACION 

Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, ubicado en Lo Barne
chea, donde se celebrará el '/11 Encuentro Nacional de Investigadores en Educación . 

La Comisión organizadora, constituida por 
representantes del Centro de Perfecciona
miento, Experimentación e Investigaciones 
Pedagógicas (CPEIP), de la Facultad de Fi
losofía, Humanidades y Educación de la Uni
versidad de Chile, de la Facultad de Educa
ción de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, de la Facultad de Estudios Generales 
de la Universidad de Santiago de Chile, del 
Consejo de Rectores de las Universidades 
Chilenas, de la Academia .Superior de Cien
cias Pedagógicas de Santiago; del Centro de 
Investigación y Desarrollo de la Educación 
(CIDE) y del Programa lnterdisciplinario de 
Investigaciones en Educación (PIIE), tiene el 
agrado de invitar a participar en el VII En
cuentro Nacional de Investigadores en Educa
ción. 

Este evento se realizará los días 29 y 30 de 
septiembre del presente año, en la sede del 
Centro de Perfeccionamiento Experimenta
ción e Investigaciones Pedagógicas, calle 
Nido de Aguilas sin, Lo Barnechea, Las 
Condes. 

En este nuevo Encuentro se espera esti
mular el intercambio directo de investigacio
nes realizadas o en curso, fomentar el análi
sis interdisciplinario de proyectos de investi
gación y generar la masa crítica mínima ne
cesaria para la autoevaluación. 
Bases para participar 
en el Encuentro 

1. Al VII Encuentro se podrá asistir presen-

!ando trabajos de investigación o como ob
servador. 

2. La recepción de trabajos tendrá como 
fecha límite la primera semana de agosto. 
Estos deberán ser enviados al Departamento 
de Investigación del CPEIP, Casilla 16162, 
Correo 9, Providencia, Santiago. 

3. En materia de tesis se aceptarán única
mente las de Magíster y Doctorado; también 
sólo podrán presentarse las investigaciones 
en Ciencias Básicas que tengan directa rela
ción con Educación. La Comisión encargada 
seleccionará los trabajos y comunicará opor
tunamente a sus autores en caso de rechazo. 
Tampoco se aceptarán trabajos que hayan 
sido presentados en anteriores Encuentros 
de Investigadores en Educación. 

4. Los trabajos (investigaciones termina
das o proyectos en desarrollo en' etapa de 
conclusiones) deberán seguir la siguiente 
pauta: 

-Autor. 
-Título (o nombre de la investigación). 
-Estado de avance. 
-Institución patrocinadora. 
-Area en que se inscribe el proyecto. 
-Dirección del investigador principal. 
-Descriptores. 
-Objetivo(s). 
-Fuentes. 
-Metodología (o diseño utilizado). 
-Conclusiones. 

5. Los trabajos deberán presentarse en 
duplicado y tendrán como extensión máxima 
dos hojas tamaño oficio, a un espacio, disiri
buidas en cuatro carillas. En la extensión se
ñalada se deberán contemplar las tablas y 
los gráficos necesarios. 

6. El cumplimiento de estas instruccione¡¡ 
facilitará la publicación de los trabajos. El no 
cumplimiento de ellas será motivo de exclu
sión de los volúmenes en que la Comisión 
difundirá dichos trabajos. 

Sin perjuicio de esta versión resumida, en. 
el Encuentro el participante podrá distribuir 
versiones más amplias de su investiga
ción (se recomienda, a lo menos, unos 30 
ejemplares). 

7. Lá Comisión Organizadora pone en co
nocimiento de los· participantes que la Re
vista de Educación del Ministerio de Edu~ 
cación, "Anales" de la Facultad de Educa
ción de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, la "Revista del Consejo de Rectore~;" y 
"Resúmenes Analíticos" del CIDE, ofrecen la 
oportunidad de publicar los trabajos; esto sin 
perjuicio del ofrecimiento que puedan hacer 
otras instituciones que realizan publicacio
nes periódicas. 
· Para conocer mayores detalles acerca de 

la estructura del Encuentro, valor de la ins
cripción y aspectos administrativos, los inte
resados pueden dirigirse al Departamento de 
Investigación del CPEIP, a la dirección ya 
indicada. · 
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NOTAS Y NOTICIAS 

EXPOSICION ITINERANTE DE HISTORIA 
DE CHILE 

1 

Algunos de los 36 paneles que muestran aspectos de 1a Historia de Chile, desde la prehistoria hasta el 
témino de la presidencia de Balmaceda. 

La primera Exposición Itinerante de Histo
ria de Chile que recorrerá los municipios del 
gran Santiago, fue inaugurada el pasado 8de 
junio en el Museo Histórico Nacional. 

El acto fue presidido por la Ministro de 
Educación, Mónica Madariaga, acompañada 
de Alcaldes de la región metropolitana, auto
ridades educacionales y ejecutivos de Esso 
Chile, empresa que auspició la muestra. 

La exposición está formada por 36 paneles 

Cumplió 80 años 

SOCIEDAD DE 
PROFESORES DE 
INSTRUCCION PRIMARIA 

El 28 de mayo de 1903 se fundó la Socie
dad de Profesores de Instrucción Primaria 
como una forma de agrupar a los maestros 
primarios y para canalizar las inquietudes 
surgidas en el Congreso Pedagógico reali
zado en 1902, organizado por José Abe lardo 
Núñez. Se preocupó desde el comienzo por 
promover el estudio de los problemas educa
cionales y la ayuda mutua de sus asociados. 
Su primer Secretario fue el eminente educa
dor Darío Salas. 

La celebración de estos ochenta años dio 
lugar a varias manifestaciones públicas, 
entre las que se contó el Acto Solemne de 
conmemoración realizado el 27 de mayo en 
la Casa del Maestro, en Santiago. 
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a todo color que muestran aspectos de la 
historia de Chile desde la época prehistórica 
hasta 1891. 

La obra es fruto del trabajo de dos años 
realizado por un grupo de investigadoras y 
artistas de la Dirección de Bibliotecas, Archi
vos y Museos bajo la dirección del Conser
vador del Museo Histórico Nacional. arqui
tecto Hernán Rodríguez Villegas, y con el 
auspicio de la empresa petrolera Esso Chile. 

REUNION DE LA 
MINISTRO Y AGECH 

El 7 de junio la Ministro de Educación reci
bió a la directiva de la Agrupación de Educa
dores de Chile, la que le planteó varias peti
ciones relacionadas fundamentalmente con 
la estabilidad laboral y le entregó un proyecto 
para Estatuto Docente. La Ministro comunicó 
a la directiva que el Ministerio ya tenía prepa
rado un Estatuto, pero que aceptaba que 
AGECH participara en una comisión de estu
dio, presidida por el Director de Educación 
subrogante, Bartolomé Yankovié. 

Los directivos de AGECH solicitaron ade
más la inclusión de profesores en las Comi
siones de carácter conciliador que resolve
rán los litigios entre los docentes y las muni
cipalidades. 

La AGECH concurrió a esta reunión días 
después que quedó a firme el fallo dictado 
por el Ministro Instructor Sergio Valenzuela 
P., que dejó sin efecto la cancelación de su 
personería jurídica, dado que el Ministerio de 
Economía no apeló dentro del plazo legal. 

La investigación histórica la realizaron las 
profesoras Rosario Téllez, Francisca Valdés 
y Ximena Cruzat, esta última ex Consejara 
de la Revista de Educación. Las ilustracio
nes y diseño de la muestra pertenecen a 
Claudio Di Girólamo e hijos, y el montaje es 
del arquitecto Tito Dittborn. 

Durante la ceremonia, hizo uso de la pala
bra el Gerente de asuntos públicos el.e Esso 
Chile, Guillermo García, quien manifestó que 
el compromiso de esa empresa con la comu
nidad "no sólo se debe manifestar en el 
aporte de recursos económicos, tecnológi
cos y de administración, sino también en el 
apoyo que podamos prestar a iniciativas que 
-como esta exposición itinerante- permi
ten enriquecer los recursos más valiosos de 
Chile: su juventud y su pueblo" . 

Por su parte, el Conservador del Museo 
Histórico Nacional, Hernán Rodríguez, mani
festó que la exposición ñinerante fue conce
bida como una forma de llevar nuestra histo
ria patria hasta los más apartados rincones 
del país, lo que hasta ahora, y aun cuando la 
muestra no estaba oficialmente inaugurada, 
se ha logrado en buena medida a través del 
Museo Viajero "El Ferrocarril", que en abril 
pasado recorrió las principales ciudades del 
sur del país. Más adelante, y refiriéndose a 
los aspectos pedagógicos de la exhibición 
itinerante, Hernán Rodríguez manifestó que 
Esso Chile donará 100 juegos de diapositi
vas sobre esta exposición y una guía peda
gógica. para ser utilizada por los profesores 
en las unidades de historia. Agregó que en el 
Museo Histórico Nacional se comenzó la 
preparación de monitores de los colegios y 
liceos de la Región Metropolitana, con el ob
jeto de capacitar a profesores en el mejor 
aprovechamiento de la exposición itinerante. 

En Los Vilos 

REUNION DE DOCENTES 
SUPERIORES 

En el Salón Audñóríum del Liceo C-17 de 
Los Vilos, se realizó la reunión merisua1 de · 
los docentes superiores de la Comuna. Este 
encuentro contó con la presencia de la Direc
tora Provincial de Educación, de Choapa, 
Carmen Garvizo, su equipo de supervisores 
y el jefe del Departamento de Educación de 
la Municipalidad, Miguel Vicencio Codoceo. 

Se trató el convenio que existe entre el 
Departamento de Educación Municipal y la 
Revista de Educación, órgano oficial del 
Ministerio de Educación, que se está entre
gando en los colegios. 

Se analizó el docl.lTienlo 531, sobre la edu
cación extraescolar en las escuelas y la orden 
N° 46 de la Junta Nacional de Auxilio Escolar 
y Becas, que instruye sobre nuevos proce
dimientos que se deben seguir sobre esta 
materia 

También se programaron las actividades 
culturales para el año 1983. 



NOTAS Y NOTICIAS 

REMATARON CASAS HABITADAS POR 
PROFESORES 

Casas pertenecientes a los planes impulsados porCODELMA en la época en que eran una esperanza para 
los profesores y que luego se convirtieron en un problema inhumano y delictivo que espera adecuada 
solución. 

El 31 de mayo se efectuó en el Décimo 
Juzgado Civil de Santiago el remate de 114 
casas del Plan Florida Uno, tercera etapa, 
situadas en el paradero 20 de Vicuña Mac-

kenna. Estas casas están habitadas por pro
fesores que las adquirieron a través de la 
Cooperativa Multiactiva del Magisterio, CO
DELMA. Esta institución se burló de los pro-

DISTINCION "DIEGO PORTALES" OTORGADA A 
MINISTRO DE EDUCACION 

El Director de Educación subrogante Bartolomé Yankovié N. recibió la distinción otorgada a la Ministro 
de Educación. · 

· fesores y no cumplió los compromisos con
traídos con el BancodeTalca. El Banco, al no 
poder cobrar su deuda, ya que CODELMA 
fue declarada en quiebra, solicitó el remate 
de las casas. Esta medida que parece ab
surda, es sin embargo un primer paso para 
restablecer el orden en un proceso que CO
DELMA convirtió en un acontecimiento in
humano y delictivo. 

El Banco de Talca se adjudicó las casas y 
de esta manera está en condiciones de ope
rar con los ocupantes de ellas en forma di
recta. La situación paradoja! es que los pro
fesores cancelaron sus cuotas, pero como 
esas cuotas no llegaron al Banco. deben re
pactar la deuda para mantener la opción de 
seguir ocupando sus habitaciones. 

Ejecutivos del Banco de Talca han expre
sado la buena disposición de la entidad para 
lograr una solución armónica al problema. 
Esperamos que así sea, porque los distintos 
sectores deben mostrar a los profesores en 
forma realista el reconocimiento de la comu
nidad a la importancia y trascendencia de su 
tarea. 

Entre tanto prosigue el proceso de los pro
fesores contra lo~ ejecutivos de CODELMA. 
Están declarados reos y pri1Aados de lit~ertad: 
~osé Valenzuela Abrigó, Luis Osorio y Ao
berto Siña. Está encargada reo en rebeldía 
en calidad de prófuga, la ex gerenta Marga
rita Valdivia Muñoz. 

La Ministro de Educación, Mónica Mada
riaga, recibió la distinción "Diego Portales 
Palazuelos", que se instauró a partir de este 
año, destinada a personalidades que han 
demostrado poseer los valores más puros 
del ideario portaliano. 

La ceremonia se verificó el 6 de junio en el 
edificio Diego Portales y fue organizada por 
los integrantes del Círculo Portaliano. 

Al acto concurrieron el Subsecretario Ge
neral de Gobierno, corónel Fernando Hor
mazábal; el director de Educación Subro
gante, Bartolomé Yankovié; el director de 
Organizaciones Civiles, coronel Carlos 
Krumm, y el director del diario "La Nación" , 
Gastón Acuña, quien se dirigió a los presen
tes señalando que en esta oportunidad el 
directorio del Círculo Portaliano de Chile 
había considerado que esta distinción reca
yera en la persona de la señorita Mónica 
Madariaga, Ministro de Educación, la oual en 
su gestión como Secretaria de Justicia y de 
Educación ha sabido defender valiente· 
mente los valores patrios. 

Posteriormente, entregó el respectivo gal
vano el presidente del Círculo Portaliano de 
Chile, Ricardo. Frías Carrión. 

Recibió la distinción en representación de 
la Ministro, el Director de Educación Subro
gante, Bartolomé Yankovié. 
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NOTAS Y NOTICIAS 

Jornadas en la UC. 

COMO CREAR HABITOS DE ECTURA 

En la mesa que presidió la segunda reunión se encontraban, entre otras autoridades, la Decano de la Facultad 
de Educación de la Pontificia Universidad Católica, Josefina Aragonese; el Coordinador general de las 
Jornadas, profesor Ernesto Uvacic; el Jefe del Departamento de Castellano y Miembro del Consejo Editor de 
esta revista, profesor Gerardo Ruiz, y la profesora María luisa Vial. 

Las formas y estrategias para despertar en 
niños y adultos el placer por la lectura, anali
zaron profesionales de diversas áreas du
rante las Jornadas "Creación de Hábitos de 
Lectura" , organizadas por la Facultad de Le
tras de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile y la Empresa Editora Zig-Zag. El en
cuentro -que reunió a psiquiatras, escrito
res, pedagogos y científicos-se realizó en 4 
sesiones que tuvieron lugar entre el miérco
les 1 ° y el 22 de junio. La reunión inaugural 
estuvo dedicada al tema "Diagnóstico y aná
lisis de la responsabilidad de los padres en la 
lectura de los niños" y en ella participaron 
diversos expositores, entre ellos el profesor 
Felipe All iend e, académico del Centro de Es
tudios Humanísticos, de la U. de Chile y ex 
director de la Revista de Educación. 

El miércoles 8 de junio, en la sequnda reu· 

nión, se desarrolló el tema "Responsabilidad 
del Colegio en la creación de hábitos de lec
tura" , en la cual participó en representación 
del Centro de Perfeccionamiento, Experi
mentación e Investigaciones Pedagógicas, 
el Jefe del Departamento de Castellano y 
Miembro del Consejo Editor de esta revista, 
profesor Gerardo Ruiz B., quien dio a cono
cer los nuevos programas y la forma en que 
éstos tienden a promover el interés de los 
estudiantes por la lectura. La tercera sesión 
del 15 de junio fue destinada a considerar el 
tema "Los medios de comunicación y la lec
tura". Las jornadas finalizaron con un análisis 
acerca del futuro del libro. 

Dura nte todas las reuniones ofició de 
Coordinador General y moderador el profe
sor Ernesto Livacic. 

ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA 
CUMPLE 50 AÑOS 

La Academia Chilena de la Historia inició 
sus actividades hace cincuenta años. El 24 
de mayo de 1933 realizó en el Salón de 
Honor de la Universidad Católica su primera 
Junta General extraordinaria que contó con 
la presencia del Presidente de la República 
de esa época, Arturo Alessandri Palma. 

En el curso de estos años la Academia ha 
publicado 92 números de su Boletín que ha 
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presentado 793 artículos, notas y documen
tos. Bajo su vigilancia y tutela el "Archivo de 
Bernardo O'Higgins" ha entregado 32 volú
menes. Para alentar en la juventud el cultivo 
de la Historia creó en 1956 el "Premio Miguel 
Cruchaga Tocornal", para la mejor tesis uni
versitaria sobre un tema histórico. 

Actualmente preside esta Academia el His
toriador Sergio Fernández Larraín. 

En Chiloé 

COLEGIOS RURALES 
TENDRAN LUZ ELECTRICA 

La Secretaría Ministerial de Obras Públi
cas de la X Región ha llamado a propuesta 
para la eJecución de un plan de electrificación 
de locales escolares rurales en Chiloé, co
muna de Queilén, cuya municipalidad pro
porciona el financiamiento del proyecto, que 
asciende a 1.361 .31 O pesos. Las escuelas 
incluidas en este programa son las de Quei
lén, Santa María, San José de Trqnqui y Al
qui. 

En San Vicente de Tagua Tagua 

TRES MINISTROS EN 
INAUGURACION DE LICEO 

A fines de mayo con la asistencia de la 
Ministro de Educación. Mónica Madariaga; el 
Ministro de Justicia, Jaime del Valle, y el Minis
tro de Agricultura, Jorge Prado, se inauguró 
en la comuna de San Vicente de Tagua 
Tagua un liceo con capacidad para 1.255 
alumnos. 

En la ceremonia de entrega del edificio, 
que tiene un costo superior a los 23 millones 
de pesos. la Ministro Mónica Madariaga 
instó a los estudiantes a prepararse para in
crementar el gran patrimonio del conoci 
miento y el saber. "Deben permanecer uni
dos -les dijo- para contril:)uir a construir la 
patria grande que todos queremos." 

Dos profesores de Valparaíso reciben 

PREMIO DE LA REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA 

Dos profesores de la Academia Superior 
de Ciencias Pedagógicas de Val paraíso fue
ron distinguidos por la Real Academia Espa
ñola. 

Ellos son el Vicerrector, Félix Morales Pet
torino y el académico del Departamento de 
Humanística, Osear Quiroz Mejías. 

La Real Academia Española adjudicó por 
unanimidad el premio de noventa mil pesetas 
al trabajo de investigación titulado "Dicciona
rio ejemplificado de chilenismos y otros usos 
diferenciados del español en Chile" , enviado 
por los mencionados profesores porteños. 

El trabajo de investigación participó en el 
Concurso de la Fundación Conde Carta
gena. 
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NOTAS Y NOTICIAS 

Lanzamiento del libro 

"PUBLICIDAD: TECN CA Y METODO 
EN CHILE" 

Con la asistencia de'la Ministro de Educa
ción Mónica Madariaga; el Subsecretario de 
Educación, Juan Enrique Froemel; la Subse
cretario de Justicia Alicia Cantatore, autori
dades educacionales, profesores y alumnos 
de la Escuela de Comunicación, fue presen
tado el libro "Publicidad : técnica y método en 
Chile" de Mónica Herrera. 

La autora del texto es periodista, publi
cista, directora de la Escuela de Comunica
ción y Asesora de la Ministro de Educación. 

La obra -única en su género en nuestro 
país- fue editada por la Editorial Universita
ria. 

Durante la ceremonia hizo uso de la pala
bra Alicia Cantatore, quien señaló la impor
tancia que reviste el aporte que ha hecho 
Mónica Herrera al área de docencia y peda
gogía en materias de publicidad. Por su parte 
Mónica Herrera expresó su agradecimiento a 
la Editorial Universitaria, y señaló que -a su 
juicio- la educación es un proceso de en
lace entre el pasado y el futuro. Enseñando a 
los alumnos -agregó- podremos dar a co
nocer que la tecnología lo facilita todo, la 
dificultad está en .los contenidos, ideas y va
lores. 

En la misma ceremonia, como un ejemplo 
de la acción docente que se realiza en la 
Escuela de Comunicación, una alumna pre
sentó también su libro. Este consistía en una 

Los Angeles 

CORO DE PROFESORES 
CUMPLIO SE1S AÑOS 

El Coro del Colegio de Profesores de Los 
Angeles celebró seis años de vida artística, 
oportunidad en que ofreció un recital de gran 
categoría en la Casa de la Cultura. 

Esta agrupación, que tiene 32 coralistas, 
fue fundada el 13 de abril de 1977, y desde el 
27 de agosto de 1979 forma parte de la So
ciedad Coral de Profesores de Chile, entidad 
que cuenta con personalidad jurídica y esta
tutos aprobados por Decreto 1. 537 del 14 de 
agosto de 1969 y que rige los destinos de 30 
coros de profesores a lo largo del país. 

Además de la difusión de la música coral, 
el wupo busca propiciar el perfecciona
miento individual (técnico artístico) como así 
también difundir la música coral ae autores 
nacionales, dar importancia al folclore y fo
mentar los lazos de unión, camaradería y 
comprensión entre los profesores. 

En seis años de actuaciones el grupo ha 

Mónica Herrera y un grupo de alumnos de la Escuela de Comunicación muestran el libro sobre publicidad 
que fue presentado en emotiva ceremonia. 

edición única de 15 láminas que desarrolla
ban su interpretación de una canción. 

Con este gesto se cerró el acto en donde 

participado en actos oficiales, académicos y 
artísticos en Los Angeles y ciudades de la 
provincia, como también ha intervenido en 
encuentros regionales de Coros de Profeso
res y en certámene$ nacionales. 

Del 1 O al 15 de octubre. intervendrá en el 
XXV Festival de Coros de Profesores y XXVII 
Congreso de la Soéiedad Coral de Profeso
res de Chile, que se realizará en Quilpué. 

Desde su fundación, el Coro de Profesores 
de Los Angeles tiene como directora a Berta 
Orellana Yáñez, destacada maestra y guía 
musical de la agrupación. 

51 AÑOS DEL LICEO 
"MANUEL DE SALAS" 

En el Aula Magna del establecimiento se 
realizó la ceremonia de conmemoración del 
quincuagésimo primer aniversario del Liceo 
Experimental "Manuel de Salas", dependiente 
de la Academia Superior de Ciencias Peda
gógicas de Santiago. 

no sólo se presentó un libro, sino que se 
mostró además, en forma práctica y emotiva, 
los efectos de la docencia de la publicidad. 

Presidieron el acto el rector de la Acade
mia, Mariano Sepúlveda; la Secretaria Minis
terial de Educación de la Región Metropoli
tana, Marta Stefanowsky; el alcalde de Ñuñoa, 
Luis Navarrete, y el director del Liceo, 

Tulio Rojas. 

En su discurso el profesor Rojas destacó la 
labor desarrollada por el establecimiento y 
recordó los importantes logros académicos 
alcanzados por los alumnos en las Pruebas 
de Evaluación del Rendimiento y la Prueba 
de Aptitud Académica. 

Los estudiantes dieron muestras de sus 
capacidad es artísticas en las presentaciones 
de los conjuntos de flautas dulces e instru
mental y en la realización de una alegoría en 
donde se destacó a tres personalidades: Ga
briela Mistral, Andrés Bello y Manuel de Sa
las. 

Los preescolares colocaron la nota emo
tiva al entregar una simpática versión de 
danzas coloniales. 

Cerró el acto un vibrante discurso del rec
tor de la Academia Superior de Ciencias Pe
dagógicas de Santiago. 
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NOTAS Y NOTICIAS 

MODIFICACIONES E . LA P.A.A. 

Los alumnos de la Educación Media encontrarán incorporadas a la P.A.A. de este año, las mediciones 
en ortografía y redacción. 

A comienzos de mayo la Ministro de Edu
cación dispuso modificaciones en la Prueba 
de Aptitud Académica, incorporando medi
ciones en ortografía y redacción. También 
sugirió la necesidad de incluir una Prueba de 
Historia y Geografía de Chile. 

El Presidente de la República estudió di
versos antecedentes y luego de escuchar la 
opinión de profesores y alumnos, decidió que 
la Prueba de Historia y Geografía de Chile 

CHARLAS DE 
EDUCACION FAMILIAR 

En el salón Municipal de San Bernardo 
entre los días 18 y 25 de abril se realizó un 
ciclo de charlas de Educación Familiar. 

Esta iniciativa de la Corporación Municipal 
de Educación de San Bernardo tuvo como 
objetivo satisfacer las inquietudes y consul
tas sobre crecimiento y desarrollo de las 
alumnas entre los 11 y 16 años de los esta
blecimientos de Educación Básica y Media. 

En total fueron atendidos 5.300 alumnos 
de 143 cursos de 6° Año Básico a 1 er. Año 
Medio. 

tendría este año un carácter experimental. 

Esta información fue ratificada por la Ministro · 
a la opinión pública. 

El Ministerio señaló que se mantiene la 
disposición que incluye a ortografía y redac
ción dentro de la P.A.A. , porque ambas son 
destrezas que se han ido adquiriendo du
rante el proceso educativo y no requieren de 
un estudio específico sobre la materia. 

EXPERIENCIA PIONERA 
EN CHILE EN EL 
CAMPO DE LA 
COMPUTACION EDUCATIVA 

Desde el 11 de abril, y por primera vez en 
Chile, un conjunto de 30 niños y jóvenes de 
ambos sexos, cuyas edades fluctúan entre 
los 11 y los 18 años, alumnos de diversos 
colegios de Santiago, se reúnen semanal
mente durante dos horas para disfrutar de 
una experiencia que incluso muchos adultos 
jamás han tenido y que a muchos parece 
inalcanzable: la experiencia de programar un 
computador. 

A lo largo de buena parte de su infancia y 
juventud, el ser humano es "programado" 
por su entorno: se le proporcionan reglas 
para pensar y comportarse, se le imparten 
conocimientos. Frente al computador, por 
primera vez la relación se invierte: el niño 
pasa del papel de "programado", al de "pro
gramador''; ahora es él quien está frente al 
teclado, es él quien tiene el control. 

Progr'amar es enseñar a pensar. Para en
señarle a pensar a una máquina, el niño se ve 
obligado a reflexionar sobre la manera como 
él mismo piensa, a objetivar sus procesos 
mentales y a analizar críticamente las estruc
turas dentro de las cuales se da su propio 
pensamiento. Programar convierte al niño en 
un conocedor de su propio conocimiento, en 
un " lógico" precoz. De paso, y en términos 
más prácticos, le permite adquirir una "cul
tura computacional" . 

Los señores profesores que deseen una 
mayor información, pueden dirigirse a Pro
yectos de "Computerland" , a los teléfonos 
740085 / 745158 / 2235908. 

Las charlas fueron dictadas por la matrona 
Ana. María Garretón C. y coordinadas por el 
Departamento de Desarrollo Educacional. La 
realización de éstas fue apoyada con pro
yecciones de películas y transparencias junto 
a un folleto explicativo "Estás creciendo ... " , 
que fue entregado a cada una de las alumnas 
asistentes. 

La matróna Ana Maria Garretón C. dirigiéndose a las alumnas en una de sus diversas charlas informati
vas. 
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Al final de cada sesión se dio respuesta a 
las consultas orales y escritas de las alum-

nas, que estuvieron acompañadas por sus 
profesores jefes. 



NOTAS Y NOTICIAS 

En San Bernardo 

PERFECCIONAMIENTO DE DIRECTORES 

Directores de establecimientos educacionales que participaron en el seminario de perfeccionamiento. 

Sobre Planes y Programas de Educación Media 

SEMINARIO DE ANALISIS EN CPU 

Participantes en el seminario del CPU. De izquierda a derecha, el profesor Eduardo Castro; el Director de 
Educación, RenéSalamé; el presidente de la Corporación de Promoción Universitaria, Jaime Lavados,y 
el profesor Alfonso Bravo. 

La Corporación de Promoción Universita
ria organizó un seminario bajo el título "Pro-

blemas y Perspectivas de la Reforma de la 
Educación Media en Chile 1983". 

Recientemente finalizó en San Bernardo 
un curso de perfeccionamiento para directo
res de Educación Básica de la comuna. Par
ticiparon como alumnos 45 directores de las 
escuelas de la Corporación Municipal de 
Educación y fue dictado por los catedráticos 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile: 
Erika Himmel, Sofía Roepke y Luis Canessa, 
quienes desarrollaron los siguientes conte
nidos: Teoría de la Evaluación, Fundamentos 
de Administración y Supervisión Educacional 
y Relaciones Humanas. 

La Corporación Municipal de Educación de 
San Bernardo y los directores asistentes se 
mostraron altamente satisfechos por la reali
zación de este curso que ha atendido al inte
rés de superación y perfeccionamiento que 
anima a los educadores de la comuna. 

Dicho evento se realizó el 17 de junio en la 
sede de CPU, ubicada en Miguel Claro 1460, 
Santiago. 

Asistieron aproximadamente 50 especia
listas del ámbito educacional que analizaron 
las perspectivas que plantea el Decreto N° 
300 que fija los Planes y Programas de 1.a 
Educación Media. 

El evento contó con la participación del 
profesor Eduardo Castro,' quien abordó el 
tema "Tendencias contemporáneas de la 
Educación Media" . Por su parte. el profesor 
Alfonso Bravo se refirió a "Algunas caracte
rísticas de las reformas educacionales chile
nas de los últimos 50 años". 

Por último, participó el principal relator, 
profesor René Salamé Martín, Director de 
Educaciól), quien se refirió a " los actuales 
planes y programas de la Educación Media 
Chilena y sus características esenciales" . 
Luego de su exposición respondió a las inte
rrogantes que le fueron formuladas en torno 
al tema. 

En la sesión de la tarde se desarrolló un 
panel-foro utilizando como tema central la 
pregunta "¿Dónde radican las posibilidades 
de éxito de la actual reforma de la educación 
media chilena?". 

Dicha interrogante fue respondida por psi
cólogos, orientadores,' sociólogos, educado
res, planificadores y representantes de pa
dres de familia desde sus particulares puntos 
de vista. 
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"La ética nos exige ajust<:1rnos a las exi
gencias que las generaciones futuras nos 
hubieran impuesto si hubieran podido ha
blarnos en nuestros días. Conservación Am
biental, para Asociación Chilena del Derecho 
Ambiental (ACHIDAM), es actuar pensando 
más en nuestros hijos y en los hijos de nues
tros hijos, más que en nosotros mismos, en el 
entendido que el ambiente ho es un legado 
que hayamos recibido de nuestros mayores, 
sino un préstamo que nos está confiado por 
las generaciones venideras". Así se expresó 
Rafael Valenzuela Fuéhzalida, Presidente 
de la Asociación Chilena del Derecho Am
biental (ACHIDAM), en conferencia de 
Prensa ofrecida el 16 de mayo recién pa
sado, en la cual esa Asociación dio a conocer 
sus objeiivos a través de sus miembros fun
dadores. 

ACHIDAM es una Asociación constituida 
por un grupo de abogados que nace como 
consecuencia del "Segundo Encuentro Na
cional del Derecho del Entorno", realizado a 
fines de 1982 en la Universidad Católica de 
Valparaíso. 

Este grupo de juristas, presidido por el pro
fesor de Derecho del ·Entorno en la Escuela 
de Derecho de la U. Católica de Valparaíso, 
Rafael Vaienzuela, se propone --<le[llro de 
sus objetivos más importantes-constituirse 
en lugar de encuentro para la planificación, 
promoción, realización y difusión de estudios 
orientados a la investigación, desarrollo y 
perfeccionamiento del derecho ambiental. 
Además intenta. colaborar en la prepara- · 

Del historiador Gonzalo Vial 

NOTAS Y NOTICIAS 

Grupos de Abogados 

CONSTITUYEN ASOCIACION CHILENA 
DEL DERECHO AMBIENTAL 

Rafael Valenzuela Fuenzalida, Presidente de ACHIDAM, explica a los asistentes a la conferencia de 
prensa, los objetivos de la asociación. lo acompañan otros miembros de la directiva . 

ción, revisión y perfeccionamiento de los ins
trumentos jurídicos necesarios para la forrnu
lación de la política ambiental nacional e in
ternacional, y la concreción de esa política en 
planes y programas de acción. 

Además del profesor Valenzuela, entre 
sus miembros fundadores destacan Godo
fredo Stutzin, fundador y primer presidente 
del Comité Nacional pro Defensa de la Flora 
y Fauna; Gustavo Manríquez, miembro de la 

comisión redactora del Código de Aguas; En
rique Gallardo, Presidente de la Asociación 
Chilena de Derecho Forestal; Pedro Fernán
dez, Director del Comité Nacional pro De
fensa de la Fauna y Flora; Rafael Asenjo, 
Director del Comité Nacional pro Defensa de 
la Fauna y Flora. 

ACHIDAM tiene sus sedes en Huérfanos 
1117 Of. 508, Santiago, y Urriola 142 Of. 305, 
Val paraíso. 

SEGUNDO VOLUM EN DE HISTORIA DE CHILE 
El segundo volumen de la obra Historia de 

Chile cuyo autor es el historiador y éx Minis
tro de Educación Gonzalo Vial Correa, fue 
presentado al público por Editorial Santillana 
en un acto efectuado en el Museo Histórico 
Nacional. 

La ceremonia fue presidida por Hernán 
Cubillos Sallato, presidente de Editorial Santi
llana, y la presentación estuvo a cargo del histo
riador padre Gabriel Guarda, quien se 
refirió a la importancia de esta nueva obra del 
historiador Gonzalo Vial titulada "Triunfo y 
Decadencia de la Oligarquía" (1891-1920). 

Este volumen está dedicado a Jaime Ey
zaguirre, de cuyos discipulos -a juicio del 
padre Guarda- el más destacado fue Gon
zalo Vial. 

El primer volumen de esta obra, lanzada 
por ia Éditorial Santillana fue publicado en 1981 
y abarca el período de nuestra historia ante
rior al año 1891 . 

As1s11eror. a la presentación de este se
gundo volumen, entre otras personalidades, 
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Sentados, de derecha a izquierda, el Conservador del Museo Histórico Nacional, Hernán Rodríguez; el 
historiador padre Gabriel Guarda; el presidente de Editorial Santillana y ex Ministro de Relaciones 
Exteriores, Hemán Cubillos, y el autor de la obra, el ex Ministro de Educación,Gonzalo Vial. 

la Superintendente de Educación, M. Teresa 
Infante; Fernando Bravo, Carlos Ossa y Ma
nuel Melero -ejecutivos de la Editorial-; 
además el premio nacional de historia Ri-

cardo Krebs, el rector de la Academia Supe
rior de Ciencias Pedagógicas, Mariano Se
púlveda; y representantes de diversos secto
res intelectuales del país. 
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LA ORTOGRAFIA EN LA EDUCACION MEDIA 

• Con un trabajo cons
tante -guiado por el 
profesor- el alumno 
tiene la posibilidad de 
superar un problema 
que podría llegar a ser , 
abrumador y frus
tran te para él. 
• Mayor eficacia: el 
método inductivo
deductivo, apoyado al 
mismo tiempo con re
cursos visuales, audi
tivos, motrices y gnó-. 
sicos. 
• Sugerencias de me
todología, formas de 
evaluación y aplica
ción en situaciones 
concretas. 

ctividad cultural 
La ortografía es una técnica des
tinada a lograr la formación de 
automatismos, a fin de que el 
alumno pueda escribir correc
tamente su propio léxico ha-
blado. 

Como técnica, la ortografía es una activi
dad cultural inserta en el mundo total que 
rodea al niño y al adulto; es la vestimenta con 
que ellos llegan a cumplir sus labores coti
dianas, su carta de presentación. Para que el 
alumno tenga una predisposición favorable 
hacia la ortografía, es necesario que tome 
conciencia de esta realidad y luego llegue al 
convencimiento de la utilidad que para él 
tendrá este aprendizaje en su vida. Ambas 
razones justifican la importancia que tiene 
esta disciplina en la cultura de las personas. 

Para muchos, la ortografía resulta un pro
blema frustrante y abrumador. Sin embargo, 
confiando en la capacidad del profesor y de 
sus alumnos, podemos afirmar con opti
mismo que este problema puede ser supe
rado mediante un trabajo sistemático y per
manente, que al mismo tiempo sea breve, 
variado y específico. Se trata, entonces, de 
un callejón con salida. 

Durante su enseñanza, la ejercitación 
-variada y continuada- ocupará la mayor 
parte del tiempo dedicado a esta actividad, 
de modo que paulatinamente el alumno vaya 
afianzando la adquisición de su aprendizaje. 
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Para Primer Año Medio 

Prof. Gerardo Ruiz Betancourt 
Jefe Depto. de Castellano, CPEIP. 

Para que el alumno tenga predisposición favorable hacia la ortografía es necesario que tome conciencia 
de su valor y utilidad. 

Especialmente importante es el uso del 
diccionario y el conocimiento de los homófo
nos, por la incidencia directa que ambas 
prácticas tienen en el manejo correcto del 
lenguaje escrito. · · 

En la enseñanza de la ortografía deben 
considerarse los factores relevantes que in
fluyen en ella, y además sus contenidos, me-

todología, formas de trabajo y evaluación. 

Factores 

La ortografía depende de varios fa_ctores, 
entre los cuales se destacan: la percepción 
visual y auditiva, que requiere siempre de la 
presentación correcta de las palabras y la 
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corrección inmediata de los errores ortográfi
cos cuando éstos se produzcan; la memoria 
visual y auditiva, para recordar la forma y 
pronunciación de las palabras; la lectura, 
como fuente de enriquecimiento del léxico y 
de aprendizaje ortográfico, y el significado 
de las palabras para la comprensión del 
texto. 

Contenidos 

Los contenidos ortográficos se reducen a: 
-Uso de letras, en relación con la corres

pondencia y no correpondencia entre el sis
tema oral y el sistema escrito del castellano. 

-Problemas y normas de la acentuación 
en el lenguaje oral y escrito. 

-Uso de los signos de puntuación. 

Metodologla 

Los factores que más pesan en la norma
tiva ortógráfica son la etimologla y el uso de 
las palabras, por lo cual ambos deben ser 
debidamente considerados en su metodolo
gía específica. 

Al dominio de la etfmología pertenece la 
bien llamada regla de oro de la ortografla, 
la cual dice que "la raíz de las palabras primi
tivas se conserva en las derivadas". Como 
además la raíz contiene el significado fun
damental cte la palabra, nos encontramos 
con una forma y un contenido que tienen un 
papel decisivo en este aprendizaje. 

Por otra parte, la mayoría de las veces el 
uso termina por imponerse en la práctica co
tidiana de la lengua. Por el uso, el clásico 
"agora" (que curiosamente conservan nues
tros campesinos) pasó a ahora; por el uso, se 
incorporaron al diccionario oficial voces 
como bumerán y chalet; por el uso, ya van en 
el suplemento del diccionario de la Real Aca
demia Española las palabras pretencioso y 
pretensioso; y por el uso, conviven las voces 
omóplato y omoplato. 

El método más eficaz y conveniente de 
aplicar en ortografía es el inductivo
deductivo, pues permite en la primera etapa 
aprenhender el conocimiento a través de un 
proceso que va desde los casos particulares 
hasta llegar a la generalización o regla; y en 
la segunda etapa, realizar la ejercitación, to
mando como base la regla con que culminó la 
etapa anterior. 

El punto de partida será un texto, que 
puede corresponder a una lectura o a traba
jos escritos, informes, apuntes, pruebas, re
vistas, diarios, etc. Luego el profesor podrá 
desarrollar el siguiente procedimiento, sin ri
gidez alguna y con todas las variantes que él 
quiera introducir. Especialmente a base de 
preguntas, guía el trabajo que van realizando 
los alumnos: 

-Identificación de la dificultad. 
-Selección de las palabras del texto que 

tienen la dificultad. 
-Lectura y pronunciación de cada pala

bra, aisladamente. 
-Apoyo con elementos visuales: tarjetas, 

dibujos con la palabra, etc. 
-Determinar el significado de la palabra. 

Si es posible, dar sinónimos y antónimos. 
-Determinar si es palabra primitiva o deri-

vada, simple o compuesta. 
-Determinar su función gramatical: si es 

un sustantivo, adjetivo, verbo, etc. 
-Evocación mental de la palabra. 
-Decir oralmente cómo se escribe lapa-

labra, por ej. : "también: mb y acento ortográ
fico en la e". Si hay un error se corrige de 
inmediato, tomando en cuenta el principio de 
que el alumno siempre debe.tener la percep
ción visual correcta de la palabra. 

-Escribir la palabra en el cuaderno o en la 
pizarra. ' 

-Decir y escribir dos o tres ejemplos de 
palabras que tengan la misma dificultad. 

-Usar oralmente y por escrito, en con
texto, la palabra en estudio con el significado 
que le conviene en ese contexto. 

-Enunciar la regla (generalización) en 
forma sencilla. 

La parte deductiva del procedimiento. co
mienza con la regla y se realiza en la práctica 
en actividades de este tipo: 

-Escribir el alumno otras palabras a las 
cuales sea aplicable la regla. 

-Buscar palabras' con la dificultad en 
cualquier tipo de material impreso disponible, 
y escribir esas palabras aisladamente y en 

contexto. 
-Hacer, como tarea doméstica, diversas 

clases de ejercicios con el tipo de palabras en 
estudio, como clasificarlas, construir oracio
nes con ellas, formar familias de palabras, 
buscar sinónimos y antónimos, discriminar 
los homófonos, etc. 

En resumen, se estima como más efectivo 
el procedimiento que a la vez utiliza variados 
recursos: visuales, auditivos, motrices y gnó
sicos. 

Formas de trabajo 

El diferente ritmo de avance de cada 
alumno y del curso hace que el profesor 
tenga que adoptar diversas formas de tra
bajo, como los grupos niveles y el estudio 
dirigido. Inclusive puede asignar tareas es
pecíficas a monitores del mismo curso. 

Tiempo 

Como la actividad ortográfica es comple
mentaria y en este carácter va incluida en la 
clase total, el tiempo dedicado a ella debería 
ser relativamente breve, tal vez de diez a 

La ortografía depende de varios factores, entre ellos la memoria visual y auditiva, para recordar la 
forma y pronunciación de las palabras. 

19 



LA ORTOGRAFIA EN LA EDUCACION MEDIA 

veinte minutos. 

Evaluación 

Se puede hacer por medio del dictado, los 
problemas ortográficos y la composición. 

El DICTADO puede hacerse sobre la base 
de palabras, frases, oraciones y párrafos. 
Las palabras seleccionadas para el dictado 
deben tener una sola forma, como ayuda, 
habitante, devastar y subvención. No deben 
incluirse los homófonos (cesión-sesión
cima- sima, etc.), excepto que al dictar la 
palabra el profesor diga también su signifi
cado. 

Las frases y oraciones son elaboradas por 
el profesor, con el material cuyo aprendizaje 
le interesa controlar. Los párrafos general
mente son seleccionados de las lecturas ya 
tratadas. 

LOS PROBLEMAS ORTOGRAFICOS 
permiten una variada forma de presentación. 
Por ejemplo: 

a) Derivación de palabras 
• Escribe el diminutivo de brazo: 

• El diminutivo de vaso es: 

• El sustantivo derivado de decidir es: 

b) Cambio de zen c 
t1 El plural de veloz es 
• El sustantivo correspohdiente al adje

tivo veloz es 
• Escribe la 1 ª persona singular, Pretérito 

Indefinido (o Perfecto Simple), Modo Indica
tivo del verbo avanzar: 

Yo 
c) Combinaciones -mb- y -mp-
• Escribe una palabra que tenga la com

binación -mb- : 
• Escribe una palabra que tenga la cpmbi
nación -mp-: 

d) Terminación -h19_(adj. calif.) 
Escribe un adjetivo calificativo cuya termi

nación sea igual a la de activo: ---
e) Acento diacrítico 
• La palabra tú lleva acento diacrítico 

cuando desempeña la función de: 
• Da un ejemplo en que la palabra él tiene 

acento diacrítico por ser un pronombre per
sonal. Ejemplo: 

• Coloca el acento diacrítico a la palabra 
que debe llevarlo: 

-Mi hermano me llama a mi. 
-Si, señor, yo lo hice. 
-No se si es conveniente que el se quede. 
f) Terminaciones -ción y sión-
• Escribe al lado de cada palabra su deri

vado que tiene una de estas terminaciones: 
-ción o sión. 

Conversar ------------
suspender 
aprehender ---------
exagerar 
ascender ------------
aseverar -------------
extender 
elaborar 
g) Cambio de g en j 
Escribe la 1 ª persona singular, Presente, 

Indicativo del verbo proteger: 
Yo 
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h) AdJetivos numerales cardinales 
• Escribe el adjetivo numeral cardinal co-

rrespondiente a: 
16: 
18: -----------
23: 
29: 
i) Adjetivos numerales ordinales 
Escribe los adjetivos numerales ordinales: 
X: -----· 
XI:---------
XII: 
XX: 
C:-----· 
M: -------· 
j) Homófonos 
• Marca con una equis (x) la palabra a la 

cual le corresponde el significado: "Someter 
un alimento a la acción del fuego": 

cocer 

coser 

• Une con una línea cada palabra con su 
significado: 
aya • forma del verbo haber. 
haya • persona encargada del 

cuidado y crianza de los niños. 
halla • forma del verbo hallar. 

· k) Acentuación. 
• Escribe una palabra aguda con acento 

tónico ---------------
• Escribe una palabra esdrújula: ---

• La palabra examen no lleva acento orto
gráfico, porque -----------

• Escribe una palabra grave terminada en 
"I" ------------------

• La palabra carácter es: 
aguda 
grave 
esdrújula 

• El plural de régimen es: ------
1) Puntuación. 
• Coloca la coma (,) donde corresponda: 

"Antes de que ella llegara a la puerta su 
madre le dirigió unas palabras suaves afec
tuosas y cálidas". 

11) Signos de interrogación y exclama- · 
ción 

• Coloca los signos que correspondan: 
"Cuál es su nombre." 
LA COMPOSICION representa la mejor 

prueba de evaluación del dominio ortográfico 
que tiene el alumno. Este escribirá libre
mente la composición con su propio vocabu
lario y su propia sintaxis. Aquí se verá en 
forma natural hasta qué punto hay coinci
dencia o disconformidad entre su vocabulario 
hablado y escrito. 

La evaluación de la técnica orlo gráfica se puede hacer a través de varios procedimie11tos, e11tre ellos el 
dictado . 



También pueden asimilarse a esta forma 
de evaluación los diversos tipos de trabajos 
escritos que presentan los alumnos, como 
informes, resúmenes, pruebas de ensayo 
etc. 

ANEXO 

Ejemplo 1 
(Esquema metodológico) 
Texto: 
"A lo que el Cid le mandó,/Martfn Antolínez 

marcha, atraviesa todo Burgos,/ en la judería 
entraba, por Vidas y por Raquel/ con gran 
prisa preguntaba". 

Dificultad: La terminación -aba (Pret. 
Imp., M. Indicativo). 

-Palabras seleccionadas: entraba 
preguntaba 

-Pronunciación y escritura de las pala
bras. 

-Determinar qué son verbos conjugados 
en Pret. Imperfecto del M. Indicativo y termi
nados en -aba. 

-Escribir otras palabras con la misma 
terminación. 

-Enunciar la regla. 
-Dar ejemplos de verbos con esta termi-

LA ORTOGRAFIA EN LA EDUCACION MEDIA 

El punto de partida de ta metodología debe realizarse a través de un texto que es presentado como una 
lectura, trabajos escritos, informes o apuntes. 

nación y construir oraciones con cada uno de 
ellos. 

ANEXO 

Ejemplo 2 
(Esquema metodológico) 
Texto : 
"-Patronio, un hombre vino a mí y me dijo 

una muy gran cosa, y me da a entender que 
mi provecho será muy grande; pero me dice 
que no lo sepa ningún otro por mucho que en 
él confíe ... " 

Dificultad: El acento diacrítico en los pro-
nombres personales mí y él. 

Palabras seleccionadas: mi, mi, él. 
Caso: mi - mi 
-Ubicación de las palabras en el con-

texto. 
"Un hombre vino a mi". 
"Mi provecho será muy grande". 
-Observar que las palabras mí y mi son 

iguales en s.u forma, pero cada una desem
peña una función gramatical distinta. 

-Determinar la función gramatical de 
esas palabras. 

-Preguntar qué elemento utilizamos en la 
escritura para diferenciar ambas palabras. 

-Determinar qué es el acento diacrítico. 
-Pedir a cada alumno que escriba una 

oración con la palabra mí, pronombre perso
nal , con acento diacrítico, y otra con la pala
bra mi, adjetivo posesivo. 

-Revisión de esta tarea por el profesor 
con las correcciones necesarias. 

Casos: él - el 

-Ubicación de la .palabra él en el con
texto: 

"Por mucho que en él confíe". 
-Determinar a quién se refiere la palabra 

él en el texto total. 

Se refiere a "ningún otro (hombre) ". 
-Determinar la función gramatical de la 

palabra él: pronombre personal de tercera 
persona, masculino, singular. 

-Oponer él - el, para lo cual ·se puede 
tomar un sustantivo masculino que aparezca 
en el texto y formar una frase: por ejemplo, en 
este caso: el hombre. 

-Comparar las palabras él - el en cuanto 
a su forma y a su función. 

-Deducir .que la palabra él con acento 
diacrítico desempeña la función de pronom
bre personal. 

-Disponer que cada alumno dé oralmente 
un ejemplo con él (pronombre personal) o el 
(artículo definido) , según lo vaya pidiendo el 
profesor, Indicar sólo a cuatro o cinco alum
nos que digan su ejemplo. 

-Escribir cada alumno del curso un ejem
plo de oración con él y otro con el. 

-Revisar posteriormente, lo más pronto 
posible, esta tarea y hacer en el mismo cua
derno las observaciones particulares para 
cada alumno. Ante el curso se harán única
mente observaciones generales. 
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Prof. Lucila Gamboa Ríos 
Uceo Politécnico A Nº 2 
Arica 

NO EXISTE VERDADERO APRENDIZAJE 
SIN MOTIVACION. 

LA MOTIVACION mueve o despierta el in
terés del educando en una determinada di
rección, conduciéndolo hacia un aprendizaje 
efectivo. 

El profesor recurre a la motivación con el 
ObJetode llamar la atención, despertar el inte
rés o destacar el valor de un contenido edu
cativo que debe ser aprendido por el alumno. 

Un factor importante de la clase es la mo\i
vación. Hay materias que sólo al ser repre
sentadas concretamente en un cuadro, foto
grafía, grabación, etc., logran despertar el 
interés del alumno y ser comprendidas ca
balmente. Para ciertos alumnos resulta inte
resante una materia cuando la adquieren en 
función de algo que pueden manipular y ese 
contacto físico es para ellos indispensable 
para sentirse motivados. 

A continuación, presentamos una perso
nificación del acento, a manera de motiva
ción, aprovechando la tendencia lúdica que 
aún conserva el alumno de primero medio. 

Persiguiendo el objetivo de que el alumno 
sea capaz de tildar correctamente las pala
bras de acuerdo a las reglas generales y 

El acento personificado le señala al alumno que 
la palabra que identifica a este artefacto está 
visible. 
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especiales de la acentuación gráfica, el pro
fesor elaborará su guión metodológico de 
acuerdo con la realidad de su curso y su 
estilo personal. Nuestra sugerencia apunta 
exclusivamente a la motivación. 

y mamá. 

"EL ACENTO" 
Yo soy el acento, me 
encargo de darles el 
tono correcto a las 
palabras que tú pronun
cias, posándome con 
fuerza en una sílaba. 
A veces soy invisible, 
como en casa y delan
tal, y otras, efi.oy muy 
visible con mi delga
da figura, en teléfono 

Yo me esfuerzo por desempeñar muy bien 
mi trabajo, pero tú, muchas veces, juegas 
conmigo colocándome donde no debes y 
otras me ignoras totalmente, sin ningún res
peto por mi persona y mi trabajo. 

Amigo, estoy dispuesto a olvidar todas las 
ofensas pasadas y a reanudar nuestra amis
tad si repasamos juntos las normas que rigen 

mi uso. 
Lo primero será determinar qué sabes de 

mí, para no repetirte mi historia, pues no 
quiero aburrirte. Así sólo repasaremos lo que 
no sabes de mi vida o lo que has olvidado con 
el tiempo. 

Contesta la siguiente Prueba de Diagnós
tico. No trates de adivinar, responde sólo lo 
que sabes, y no te desesperes si sabes poco: 
ya aprenderás más. Además, esta prueba no 
lleva calificación. ¿ Veámosla? 

Resultados de la Prueba de Diagnóstico 

Generalmente, el alumno egresado de 8° 
año básico aplica bien las reglas de la acen
tuación gráfic~; por lo tanto, bastará con un 
repaso que podría hacerse a través del si 
guiente cuadro, el cual se elaborará con los 
alumnos, gradualmente. Primero, escribirán 
la clasificación de las palabras según el 
acento; en seguida, ubicarán la sílaba acen
tuada en cada caso, y por último llenarán los 
cuadros correspondientes con las reglas ge
nerales de acentuación ortográfica. Se com
plementa con un corto ejercicio de tareas, 
derivado de la lectura con la que se esté 
trabajando en Literatura. 

¿CUANDO SE TILDAN? 

AGUDAS 

GRAVES 

ESDRUJULAS 

SOBREES
DRUJULAS 

ANTERIOR A ANTEPENULTI- PENULTIMA 
ANTEPENULTIMA MA SILABA SILABA 
SILABA 

Cuando terminan en 
cualquier consonan-
te, menos "n" y "s". 

Todas se tildan 
siempre 

Todas se tildan 
siempre 

ULTIMA 
SILABA 

Cuando terminan 
en vocal y conso-
nantes "n" y "s" 



• Como motivación se 
presenta una personi
ficación del acento 
aprovechando la ten
dencia 1 údica del 
alumno. 
• Una manera entre
tenida de ejercitar las 
reglas generales y es
peciales de la acen
tuación gráfica. 

EL ACENTO DIACRITICO 
(Motivación) 
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. Nosotros somos hermanitos gemelos, es 
decir, exactamente iguales. Cada uno de
sempeña un trabajo distinto. Yo soy el ar
tículo y mi hermanito es pronombre. Para que 
no nos confundan, mi hermanito lleva un dis
tintivo llamado tilde o acento ortográfico. 

El mejor alumno es él. 

el: artículo 
él: pronombre personal 

¿Conoces tú otras parejas de gemelos? 
(El profesor registrará, con sus alumnos, 

todos los casos de acento diacrítico y juntos 
elaborarán la regla correspondiente.) 

EL ACENTO DIERETICO 
(Motivación) 

Esta es la historia de dos hermanas, lla
madas "A" e "I", mientras fueron solteras 
vivieron juntas en la misma casa, llamada 
sílaba. 

, D 
)).h 

El profesorrecurre, afectiva v pedagógicamente, a la motivación para despertare/ interés o destacare/ 
valor de un contenido educativo. 

Un día la señorita " I" conoció al señor 
Acento Ortográfico, se casaron y se fueron a 
vivir a un nuevo hogar. Desde entonces, "A" 
e "I" se separaron y cada una vivió en su 
propia casa, llamada sílaba. 

Lo mismo ocurrió con las hermanas "A" y 
"U". 

Recuerda que sólo cuando es "i" o "u" la 
que se casa con el señor Acento Ortográfico, 
se separa de casa. 

El profesor usará textos breves y atractivos 
para la ejercitación, o aprovechará los textos 
literarios en estudio, reforzando al aprendi
zaje con letreros que permanecerán durante 
algunos días en la sala de clases, para la 
visualización de las reglas. 
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Prof. Clotilde Panozo Solls 
Supervisora Educacional 
11 Región, Antofagasta 

NTRODUCCION 
A través de las visitas de super
visión realizadas en los esta
blecimientos de educación básica 
y media de la 11 Región pude com

probar la frecuencia del reforzamiento orto
gráfico. 

La necesidad de reforzar colectivamente al 
alumnado tuvo su origen en los resu ltados de 
las pruebas de diagnóstico, que indicaron 
increíbles vacíos ortográficos en los alum
nos, pese a los grand es esfuerzos realizados 
por los docentes para superar estas deficien
cias durante el año lectivo anterior. 

Cada establecimiento aplicó su propia me
todología, coincidiendo en algunos casos en 
el uso frecuente del reforzamiento visual, 
destacándose el Liceo Industrial A-16 de An
tofagasta, por el énfasis dado a este recurso. 

Durante el proceso surgieron algunas difi
cultades como el desinterés del alumnado, la 
falta de secuencialidad, de tiempo, de eva
luaciones, controles de avance, etc. También 
hubo acciones pedagógicas positivas, por 
ejemplo, la creatividad en los materiales utili
zados, que enriquecidos con la experiencia 
personal, los presento a mis colegas como 
una sugerencia metodológica. Ellos consis
ten en la aplicación de reglas sencillas me
diante una ejercitación variada, continuada y 
sistemática, para disminuir al mínimo la ari
dez de las normas ortográficas. 

EL RECURSO VISUAL 
PRIMERA ETAPA 

Én primer lugar, se realizará la evaluación 
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s 
URS----

diagnóstica, que estará destinada a propor
cionar los antecedentes necesarios al 
-alumno y al docente para iniciar su aprendi
zaje en el punto más adecuado. 

En esta forma se determina cuál es el nivel 
de conocimientos de la ortografía que ac
tualmente posee el alumno en sus tres as
pectos: literal, acentual y puntual. 

Luego se procede a la tabulación de íte
mes, con el fin de fijar el objetivo del estable
cimiento relativo al uso del lenguaje escrito 
en sus tres niveles. 

SEGUNDA ETAPA 

Se determinan los objetivos de acuerdo a 
los resultados del diagnóstico. En este caso, 
como ejemplo, se podrían enumerar así: " Re
forzar conocimientos básicos y elementales 
de la ortografía literal, acentual y puntual, 
mediante la ejercitación práctica, visual y 
permanente" . 

Se pretendería lograr a lo menos que el 
70% del alumnado utilizara correctamente en 
el lenguaje escrito, el uso de las letras B, V, C 
y Z, al finalizar el primer trimestre. 

Igualmente, lograr que el 70% del alum
nado utilice correctamente el acento ortográ
fico, al finalizar el segundo trimestre. (Por su 
grado de complejidad, el acento dierético y 
diacrítico serán considerados posterior
mente.) 

Por último, lograr a lo menos que el 70% 
del alumnado, al finalizar el tercer trimestre, 
utilice correctamente, en el lenguaje escrito, 
la coma, el punto y coma, y el punto. 

• El recurso visual ha 
demostrado ser un 
método efectivo en la 
enseñanza ortográ
fica. 
• Permite hacer uso de 
la flexibilidad en el tra
tamiento de los conte
nidos. 
• Respeta el ritmo de 
aprendizaje de los 
alumnos y ayuda a 
formar valores como 
la responsabilidad, el 
respeto y el espíritu de 
superación. 

TERCERA ETAPA 

Seleccionar las reglas más relevantes, sim
ples y prácticas de aplicar en cada una de las 
etapas antes mencionadas. 

Los carteles se ubican estratégicamente en Ju
gares visibles y de mayor tránsito escolar. 



Ej.: Se usa ben: 

1. Combinaciones MB, BL y SR 

2. Voces que empiezan por los prefijos 

AS · ABS · 08 · OBS y SUB 

3. Los pretéritos imperfectos de los verbos 
terminados en "AR" y del verbo "IR". 

4. En los verbos terminados en SER, SIR y 
BUIR. 

Excepciones: Hervir, servir, vivir, prever, 
precaver, mover, volver. 

Se recopilan oraciones que incluyan ejem
plos con el uso de las reglas seleccionadas y 
en lo posible que transmitan una enseñanza. 

Ej.: "El hijo responsable labra la felicidad 
de sus padres y la propia ". 

Se confeccionan creativamente: 
1. Cartel Matriz, operativo en el cambio de 

letras grandes y visible, que diga: 

EL MES DE LA B 

(Según sea el contenido que se está refor
zando en ese momento.) 

2. Variedad de carteles con reglas, oracio
nes y palabras con aplicación de contenidos 
y que sea operativo en el cambio de pala
bras. 

Ej. : 

AMBOS 
MB~TUMBA · 

~AMBIGUO 
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Una sala de clases del Uceo Industrial A 16 de Antofagasta en donde se ha utilizado el reforzamiento 
visual en la enseñanza de la ortografía. 

Se ubican los carteles estratégicamente 
en lugares visibles y de mayor tránsito esco
lar, como salas de clases, patios, pasillos, , 
comedores, salas de profesores, etc., de tal 
forma que puedan ser leídos por el mayor 
número de alumnos. 

Estos carteles matrices deben ser real
mente operativos, pues cada nivel o curso, 
según se programe, se encargará en su sec
tor de efectuar el cambio de palabras, respe
tando la regla imperante en ese momento. 

Los carteles se renuevan cada vez que se 
traten nuevos aprendizajes. 

El Departamento de Artes Plásticas realiza 
estas act ividades con participación directa 
de los alumnos en la confección de los carte
les y con material de enseñanza entregado 
por el Departamento de Castellano. De esta 
manera, se logra la integración de las asigna
turas. 

CUARTA ETAPA 

El Departamento de Castellano es el en
cargado de preparar y entregar oportuna
mente el material de enseñanza, tratando de 
que éste sea atractivo y variado para su ejer
citación. Podría también participar en esta 
acción alguna academia o taller de Caste
llano. 

Sugerencias de actividades a nivel de 
aula 

Con el fin de reforzar los medios visuales y 
asegurar uniformidad de los contenidos en
señados, es conveniente entregar al docente 
una pequeña hoja impresa con la regla en 
estudio y tres a cinco palabras u oraciones 
como ejemplo, las que serán escritas por él en 
la pizarra, para que los alumnos las copien en 
sus cuadernos. Estas actividades en el grupo 
curso se realizan dos veces por semana, ocu
pándose en cada acción cinco minutos aproxi
madamente. 

Se usa B en los verbos terminados en ber, 
bir y buir. 

Ej. : haber subir contribuir 
deber percibir atribuir 

Excepciones: hervir prever 
servir precaver volver 
vivir mover 

En esta sesión se ejercita la regla antes 
enseñada, con un dictado de cinco a diez 
palabras de uso común u oraciones. Termi
nada esta acción, el docente copia correcta
mente el ejercicio en la pizarra, para que 
sean corregidas las faltas que hubiere come
tido el alumno, realizándose así un reforza
miento inmediato y permanente. 

En otras sesiones, se repiten ejercicios 
nuevos cuantas veces sean neces:;iria$,' 
según la complejidad de las reglas elegidas. 

QUINTA ETAPA 

Evaluación 

Las evaluaciones pueden efectuarse me
diante un trozo de lectura multicopiada que 
se entrega al alumno y en donde están con
sideradas las reglas ya mencionadas. Por 
ejemplo: 

Nunca lo acompgñaba nadie en la estación. 

Todos abra~aban a sus familiares y amigos 
con abnegación y amabilidad antes de subir al 

tren. Pero~ él nadie lo
4
despedia. ¿Se p0ede 

confebir un ser sin afectos? O quizás era un 
hombre raro y notable, que escribía su sole-

1 3 2 
dad con la pretensión de presumir de ella. 
¿Se puede vivir así por mucho tiempo? 

V 

1. Terminación de verbos 
2. Pretérito imperfecto 

3. Combinaciones 
4. Terminaciones de sustantivos 

5. Prefijo 
6. Excepción del Nº 
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VENTAJAS DE ESTA 
SUGERENCIA METODOLOGICA 

Permite: 
- La integración de asignaturas. 
- La flexibilidad en el tratamiento de los 

contenidos. • 
- Respetar el ritmo de aprendizaje. 
- La formación de valores como la res-

ponsabilidad, respeto, espíritu de superación 
frente a las tareas encomendadas y ante el 
establecimiento como curso. 

-Estimular a los alumnos, ya sea con pre
mios o con una nota especial en la asignatura 
de Castellano,,si el docente así lo considerara. 

- Recordar y afianzar conocimientos en 
los docentes de otras asignaturas, como 
también evaluarse a sí mismo. 

- La integración de todo el personal del 
establecimiento en el aprendizaje ortográ
fico, pues los carteles son colocados en 
todas partes. 

- Aplicar este material de enseñanza 
fuera del establecimiento. 

En la campaña participan todos los docentes. Los.carteles se colocan incluso en la sala de profesores. CONCLUSION 

Los resultados de las pruebas corregidas 
por el Departamento de Castellano deben . 

ser registrados en una planilla que permita 

visualizar el estado ele avance de los apren

dizajes a través de la siguiente información: 
- Qué contenidos debemos reforzar. 

- Qué alumnos no han logrado el apren-

dizaje. 

- Qué porcentaje de la meta se está al
canzando. 

Ejemplo: 

~ 
'E 
"' "' 3 .o ,,, 

i!; ., ,,, 
> l 

e: e: o <> u ·¡; ·¡; 
o "' ~ "' "' e: e: e: e: o ci 
§ E :o E ~ 

., .; E ro 
<i: 

;;; et o ;;; 
et ~ o 

f- u f- UJ f-

1 X X 4 

2 X X X X X 1 

3 X X 4 

4 X X 4 

3 1 3 3 2 1 

SEXTA ETAPA 

Retroalimentación y estímulo 

Se continúa el proceso, formando una red 
de retroalimentación continua y permanente, 
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a través de esta metodología práctica de re
forzamiento visual. 

Se estimula a los alumnos, publicitando el 
resultado de los cursos que obtuvieron los 
primeros lugares, tanto en el primer ciclo 
como en el segundo. 

Al final del año escolar, se realizan concur
sos ortográficos por niveles, premiando a los 
alumnos. 

Puedo manifestar que el éxito de esta mo
dalidad de enseñanza aprendizaje y refor
zamiento, mediante el recurso visual de la 
ortografía, no podría lograrse si la unidad 
educativa íntegra no participara con una acti
tud motivadora, constante y permanente, 
apoyando el objetivo propuesto con un tra
bajo planificado, evaluado y supervisado por 
el departamento responsable. 

Los carteles deben ser colocados en tal forma que permitan su lectura al mayor número de alumnos. 



• El niño de hoy es in
capaz de distinguir 
realidad y ficción, lo 
que hace difícil el 
aprendizaje de con
ceptos científicos. 
• Un estudio permitió 
detectar errores y con
tradicciones de los 
alumnos- respecto al 
concepto "peso de los 
cuerpos". 

n forma natural y espontánea, el 
hcrnbre, des:le su más temprana 
infancia, va elaborando toda una 
red de conceptos que le permiten 
interpretar y comprender el mundo 

que lo rodea. Todo este trabajo mental ado
lece de los defectos propios de las primeras 
aproximaciones intuitivas a la realidad. Este 
conjunto de sistemas de conocimiento, ad
quirido espontáneamente por el niño, a me
nudo choca y se contrapone con el conoci
miento organizado, metódico y científico con 
que se encuentra posteriormente dentro de 
la educación formal e institucionalizada. 

Muchos de los conceptos elaborados intui
tiva y espontáneamente por los niños, tienen 
que ser recreados de una manera más formal 
y científica en los estudios de' las Ciencias 
Naturales, Física, Química, etc. 

Aparece aquí · uno de los problemas pro· 
pios del aprendizaje y la enseñanza, pues los 
conceptos y relaciones intuitivas interfieren 
y a veces bloquean el aprendizaje de los 
conceptos científicos, sobre todo en asigna
turas como la Física, por ejemplo, donde apa
recen conceptos de uso cotidiano como: 
fuerza, trabajo, peso, velocidad, etc. 

Este hecho se agudiza en la actualidad 
pues el alumno es sometido en forma cons
tante a experiencias que provienen de los 
medios de comunicación masiva. El niño 
asimila un conjunto de relaciones y fenóme
nos que implícitamente le son dados por el 
cine y la televisión, como resultado del cual 
infieren y extrapolan relaciones exageradas, 
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falsas o contradictorias. El niño es incapaz ya 
de distinguir la realidad de la ficción, lo que 
hace doblemente difícil la labor del aprendi
zaje de los conceptos científicos. 

Estos factores que interfieren el aprendi
zaje son generalmente ignorados, tanto por 
los profesores como por los programas de las 
diferentes asignaturas científicas. Muchas 
veces los profesores imparten conocimien
tos que, abiertamente, son opuestos a las 
ideas que los alumnos ya se han formado 
sobre determinadas áreas del saber, y no se 
proponen, ni se toman las medidas adecua
das para minimizar los problemas que inevi
tablemente se presentan cuando se enfren
tan dos conceptos abiertamente contradicto
rios. 

Al respecto, algunas corrientes modernas 
en la Teoría del Aprendizaje insisten en re
calcar que es fundamental , en el proceso 
enseñanza-aprendizaje, la utilización ade
cuada de los conocimientos que ya poseen 
los alumnos para la adquisición de otros nue
vos. Esto lo expresa muy claramente. D. Au
subel: "Si tuviese que reducir toda la psicolo
gía educativa a un solo principio, enunciaría 
éste: de todos los factores que influyen en el 
aprendizaje, el más importante consiste en lo 
que el alumno ya sabe. Averígüese esto y 
enséñese consecuentemente". (1 ). 

Algunos estudios psicológicos han detec
tado que el conocimiento recientemente ad
quirido por el niño es suplantado, con el 
tiempo, por el conocimiento adquirido ante
riormente de una manera intuitiva. (2). 

(1) D. Ausubel. Psicolo!Ja Educativa, un punto de vista cognoscitivo, Edil. Trillas, México, 1976. 
(2) L. Stones, Psicología de la Educación, Aprendizaje y Enseñanza, Edil. Morata, Madrid, 1970. 
(3) P. Maldonado y C. Salvatierra, Relaciones entre fuerza y velocidad en situaciones de aprendizaje de la dinámica 
elemental, Seminario de Titulación u.e., 1980. 

o 

Averiguar lo que saben los alumnos 

Tarea importante para los educadores es, 
por lo tanto, tratar de averiguar lo que los 
alumnos ya saben, cuál es su imagen del 
mundo en sectores muy específicos del co
nocimiento; cuáles son las dimensiones críti
cas que ellos asignan a sus conceptos, etc. 
Este trabajo ya ha sido iniciado con algunos 
conceptos que generalmente son abordados 
en la asignatura de Física, conceptos que los 
alumnos ya poseen antes de ser tratados y 
analizados en forma sistemática y científica. 

Los resultados obtenidos con niños chile
nos concuerdan con los descubiertos en 
otros países. En el caso específico del análi
sis de la causa de los movimientos se encon
tró (3) todo un modelo intuitivo que corres
ponde a un concepto aristotélico del movi
miento, esquemas conceptuales que fueron 
descartados totalmente por Galileo y Newton 
con los inicios de la Física en el siglo XVII. 

Con el fin de profundizar más en esta área 
del conocimiento, se inició un trabajo para 
averiguar la definición y los alcances que los 
niños atribuyen al concepto "peso de los 
cuerpos", concepto que en los niños se va 
formando como resultado de su constante 
interacción con el medio ambiente y que, en 
la educación básica y media, tienen que utili
zar en las asignaturas de Ciencias Naturales 
y Física. 

Para realizar dicho estudio se elaboró un 
test con 18 preguntas, con tres alternativas 
posibles de respuesta en cada una de ellas. 
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El test fue elaborado considerando los ante
cedentes recogidos en encuestas y entrevis
tas anteriores a su aplicación, de tal forma 
que, entre sus distractores, aparecieron mu
chos de los conceptos erróneos que fueron 
detectados como los de mayor frecuencia. 

En el deseo de determinar los esquemas 
intuitivos erróneos que poseen los alumnos, 
se diseñó el test de tal forma que si un 
alumno tenía un concepto equivocado en re
lación a los considerados en la construcción 
del test, podía seleccionar algunos distracto
ras que fueran consecuentes con dicho error. 

Aplicación y características del test 

El test se aplicó a un total de 350 alumnos · 
de 8° básico, 1 °, 2°, 3º y 4º año de Educación 
Media de varios colegios de Santiago y uno 
de provincia. ' 

En el test se examinan las ideas que los 
alumnos tienen respecto a siete característi
cas o relaciones que se pueden establecer 
entre el concepto de peso y otras variables. 
Estas relaciones son: 

1. Relación entre el peso de un cuerpo y su 
rapidez de caída. 

2. Relación del peso de un cuerpo con la 
aceleración de gravedad del lugar. 

3. Relación entre el peso de un cuerpo y la 
existencia del aire atmosférico. 

4. Relación entre el magnetismo terrestre y 
el peso de los cuerpos. 

5. Relación entre el peso de un cuerpo y su 
volumen. 

6. Relación entre el peso de un cuerpo y 
sus distancias al centro de la Tierra. 

7. Relación entre el peso de un cuerpo y 
otras fuerzas externas que actúan sobre él. 

La presentación de los problemas en cada 
uno de los ítemes, se realizó, en general, 
según algunas de las tres pautas siguientes: 

1. Se hizo una pregunta en forma directa 
sobre la posibilidad de una relación causal 
entre dos aspectos de la realidad y los alum
nos debían identificar si se producía o no la 
relación. 

2. Se hizo una pregunta sobre la causa de 
algún fenómeno y los alumnos respondían 
entre tres alternativas. 

3. Se planteó una situación hipotética y se 
preguntó por las consecuencias que tendría 
esa situación, tomando como patrón rela
ciones que se suponían conocidas. 

Resultados obtenidos 

Los resultados obtenidos fueron, en gene
ral, los siguientes: 

1. En cuanto a la relación entre el peso de 
un cuerpo y la rapidez con que cae libre
mente al suelo, se encontró que, aproxima
damente, un 80% de.los alumnos cree que la 
rapidez de caída de un cuerpo está afectada 
por el peso del cuerpo, de tal manera que un 
cuerpo mientras más peso tiene, más rápido 
cae, o lo que es lo mismo, se demora menos 
tiempo en llegar al suelo. 

Este error de los alumnos quedó de mani
fiesto en sus respuestas elegidas en tres si
tuaciones problemáticas diferentes. 

2. La idea que los alumnos tienen en la 
relación entre el peso y la aceleración de 
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En el test aplicado a los alumnos se examinaron 
las ideas de éstos acerca de las relaciones exis
tentes entre el peso de un cuerpo y diversas 
variables, como su volumen, rapidez de caida, 
aceleración de la gravedad de/ lugar, existencia 
del aire atmosférico. (Foto gentileza de ta "Re
vista de la Fuerza Aérea" de Chile). 

gravedad es, en una ligera mayoría, que el 
cuerpo pesa más si es mayor la aceleración 
de gravedad del lugar. Los resultados a favor 
de esta hipótesis oscilan entre un 52% y 
59%, resultados que fueron obtenidos de tres 
situaciones diferentes que apuntaban a la 
misma relación. 

Se nota una gran consistencia en las res
puestas correctas dadas por los alumnos de 
3er. año de Educación Media, lo que no su
cede para los alumnos de cursos inferiores. 
Debemos redordar que este contenido se 
trata formalmente en los cursos de Físi,ca de 
3er. año y sólo se menciona superficialmente 
en los cursos inferiores, en la asignatura de 
Ciencias Naturales. 

3. Acerca de la influencia atmosférica en el 
peso de los cuerpos, nos encontramos que, 
frente a una situación problemática, un 57% 

de los alumnos cree que si un cuerpo está en 
el vacío, no tiene peso. En otra situación simi
lar, un 43% de los alumnos afirma que un 
cuerpo no pesa en el vacío y otro 28% indica 
que el cuerpo sólo pierde parte de su peso en 
el vacío, o sea, en este caso, un 71 % de los 
alumnos le atribuye al aire la propiedad de 
influir en el peso de los cuerpos, "aumentán
dole el peso" , lo cual es incorrecto. 

Sin embargo, los alumnos desechan fácil
mente esta hipótesis al enfrentarse a situa
ciones para las cuales se dan distractores 
más atractivos y que constituyen respuestas 
correctas. 

4. Referente a la influencia del magne
tismo sobre el peso de los cuerpos, lós alum
nos son bastante consistentes en su error de 
atribuir el peso de los cuerpos a la acción del 
magnetismo terrestre. 

Ante una situación problemática, un 72% 
de . los alumnos indica una relación directa 
entre el magnetismo terrestre y el peso de los 
cuerpos. Frente a otro problema planteado, 
uñ 79% de los alumnos establece algún tipo 
de relación entre el magnetismo y el peso de 
los cuerpos, pero sólo un 46% señala al 
magnetismo como única causa del peso, 
mientras que el restante 33% atribuye al 
magnetismo terrestre sólo una influencia 
parcial sobre el peso de los cuerpos. 

5. Con respecto a la relación entre el peso 
de un cuerpo y su volumen, se presentan dos 
situaciones problemáticas. En un caso, un 
53% de los alumnos considera que no hay 
variaciones en el peso de un cuerpo si cam
bia su volumen (sin alteración de la masa) . 
En otro caso, un 76% contesta en forma co
rrecta al problema planteado. 

El bajo porcentaje de respuestas correctas 
en el primer caso puede deberse a un distrac
tor erróneo, que acaparó gran cantidad de 
respuestas (un 32%), pues daba un argu
mento explicativo que fue tomado como co
rrecto, en donde evidentemente confundie
ron el concepto de masa con el de densidad. 

6. En la relación entre el peso de los cuer
pos y su distancia al centro de la Tierra, un 
75% de los alumnos muestra tener conoci
miento de que los cuerpos van pesando 
menos a medida que se van alejando de la 
Tierra. Sin embargo, al presentárselas el 
caso hipotético de cuerpos que pudieran 
acercarse al centro de la Tierra, pero ahora 
bajo su superficie, los alumnos no son capa
ces de hacer el análisis correcto y contestan 
equivocadamente 78% de ellos, indicando 
que el peso continúa aumentando al acer
carse al centro de la Tierra, ahora bajo su 
superficie. 

7. Para averiguar el significado que los 
alumnos atribuyen al concepto " peso" , se 
presentó el caso de un cuerpo que por acción 
de fuerzas externas (empuje) aparente
mente "pierde peso" : los alumnos, mayorita
riamente, en un 61% indican que la pérdida 
de peso es aparente y que, en el fondo, la 
fuerza gravitatoria causante del peso, no ha 
variado. Esos alumnos tienen, por lo tanto, 
una correcta interpretación, desde este 
punto de vista, del concepto peso. 

Análisis de respuestas 

Al analizar las respuestas, podemos inferir 



INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS 

Diversos conceptos como el "peso de los cuerpos" se van formando como resultado de la constante 
interacción con el medio ambiente. 

que, mayoritariamente, los alumnos conside
ran el peso de un cuerpo en los siguientes 
términos: Peso sería una característica pro
pia del cuerpo, causada en parte. o total
mente, tanto por el magnetismo terrestre 
como por la presencia del aire atmosférico. 
Esta propiedad "peso", que no la asocian a 
una interacción entre dos masas (la masa del 
cuerpo propiamente tal y la masa de la Tie
J:ra), es la causante de que los cuerpos cai
gan hacia el centro de la Tierra, con una 
rapidez que es proporcional al peso. La mag
nitud del peso dependería de su distancia al 
centro de la Tierra, sin considerar si se está 
sobre la superficie de la Tierra o bajo ella. En 
ciertos fenómenos pareciera que este peso 
disminuye, por ejemplo, si se sumerge el 
cuerpo en el agua, pero esta "pérdida" de 
peso es sólo aparente. 

Si queremos buscar las posibles causas 
de la formación de estas ideas sobre el con
cepto "peso" y analizamos las situaciones 
problemáticas presentadas a la considera
ción de los alumnos, podemos formular algu
nas hipótesis explicativas. 

Cuando los niños han tenido experiencias 
directas de un fenómeno y han interpretado 
erróneamente este fenómeno, se forman un 
concepto firme, aunque errado del fenómeno 
y, por lo tanto, tienden a extrapolar, también 
en forma errónea, hacia otras situaciones 

nos (piedras y hojas de papel, por ejemplo), y 
al dejarlos caer han observado que unos 
caen más rápido que otros. A causa de este 
fenómeno reiteradamente observado, se 
produce una lógica asociación entre la fuerza 
peso y la rapidez de caída. Esta asociación 
se mantiene estable y se refuerza ante cada 
nueva experiencia y no se destruye ante 
otras evidencias que se pueden presentar en 
contra de esta interpretación de la realidad. 
¿Por qué a veces los volantines caen más 
rápido y otros más lento? Es evidente que en 
ambos casos no ha habido variación de 
peso. Estos hechos, u otros similares, son 
analizados tanto en la Escuela Básica como 
en 2° año de Educación Media en Ciencias 
Naturales y en Física, a nivel de 3er. año 
medio. Sin embargo, la primera imagen de la 
realidad, que corresponde a un criterio aristo
télico sobre la caída de los cuerpos, persiste 
en los niños y adolescentes y a base de esa 
imagen patrón analizan dichos fenómenos. 

Es interesante notar que más de la mitad 
de los alumnos encuestados parecen recor
dar el concepto de aceleración de gravedad, 
pues contestan que a mayor aceleración de 
gravedad los cuerpos pesan más. Si estos 
alumnos han aprendido el significado de la 
aceleración de gravedad entonces no se 
comprende que puedan atribuir diferentes 
velocidades de caída a cuerpos que caen del 
mismo punto, aunque tengan diferentes 

. masas y pesos. Pareciera que el aprendizaje 
del concepto de aceleración de gravedad se 
limitara a un aprendizaje verbal memorístico, 
pero no alcanza el nivel de comprensión del 
concepto. 

· aparentemente similares. Ejemplo de este 
proceder es el caso de la caída de los cuer
pos. Todos han experimentado el hecho de 
tener en sus manos cuerpos pesados o livia-

Los investigadores descubrieron que un 80% de los alumnos analizados creen que un cuerpo cae más 
rápido mientras mayor es su peso. 

29 



INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS 

h 

A través de tos comentarios que se suscitan a propósito de los vuelo! e~paciales, los niños re~iben una 
experiencia no directa acerca del conocimiento de que los cuerpos dtsmmuyen su peso, a medida que se 
alejan del centro de la Tierra. 

También notamos una inadecuada extra
polación de ciertas relaciones causales que 
podemos atribuir a una falta de análisis de los 
fenómenos concernientes a los efectos 
magnéticos y su posible influencia en el peso 
de los cuerpos. 

De todos es sabido que los imanes no tie
nen influencia en cuerpos de1Jso diario, tales 
como géneros, maderas, papeles e incluso 
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en el cuerpo humano. Sin embargo, esta 
fuerza de interacción, que llama tanto la 
atención de los niños y que podemos decir 
que forma parte de su experiencia directa, no 
parece ser debidamente analizada, ni si
quiera en su nivel más elemental, que sería el 
de clasificar a los cuerpos en dos categorías: 
aquellos que interactúan con los imanes y 
aquellos que no lo hacen. Se nota este hecho 

en sus respuestas a los problemas plantea
dos, pues extrapolan esta fuerza magnética 
haciéndola interactuar con todos los cuerpos 
y considerándola causa total o parcial de su 
peso. 

Para el caso en que las experiencias pre
sentadas no han sido directas sino referidas, 
se producen resultados similares. Una gran 
cantidad de los alumnos encuestados está 
en conocimiento de que los cuerpos dismi
nuyen su peso a medida que se van alejando 
del centro de la Tierra, a pesar de no ser ésta 
una experiencia directa, sino referida. Es una 
situación que' aparece muy a menudo en el 
cine ficción y en los comentarios que se sus
citan a propósito de los vuelos espaciales. 
Sin embargo,; este conocimiento no pasa de 
ser sólo un mero conocimiento del hecho en 
sí y no se eleva a un nivel de comprensión del 
fenómeno. Esta parece ser la causa de que, 
al preguntar por lo que sucede en el interior 
de la Tierra, bajo su superficie, la gran mayo
ría extrapola el hecho incorrectamente y da 
respuestas equivocadas. Una vez más no 
ven el peso de los cuerpos como una interac
ción entre masas: la masa del cuerpo y la 
masa de la Tierra. Se han quedado sólo con 
el recuerdo de que los cuerpos caen hacia el 
centro de la Tierra. 

Uso de los medios de comunicación 

Lo planteado en líneas anteriores nos lleva 
a reforzar la idea de que en relación a ciertos 
conceptos científicos, que se imparten en 
nuestras escuelas, los alumnos poseen pre
conceptos que no concuerdan con lo que se 
pretende enseñar y que interfieren el apren
dizaje a nivel de aula. 

Pensamos que esta realidad debería to
marse en cuenta por los educadores, con el 
fin de poner en juego estrategias metodoló
gicas que posibiliten una real comprensión y 
retención de los conceptos que son objeto de 
enseñanza. 

Tal vez una forma de acción metodológica 
sea establecer las características de los con
ceptos errados a partir de situaciones rela
cionadas con la realidad inmediata (como 
forma de diagnóstico), para luego presentar, 
paulativamente, otras situaciones que entren 
en conflicto con estos preconceptos y los 
vayan destruy;endo a medida que se constru
yen las bases del nuevo concepto, apoyados 
en experiencias directas. 

En su tarea por modificar los conceptos 
falsos y afianzar los conceptos verdaderos, 
los docentes no pueden olvidar que existe 
una fuente de experiencia, que aunque no 
directa, está afectando día a día a los alum
nos: nos referimos a los medios de comuni
cación masiva. Los docentes deberían usar 
esta nueva fu~nte, a fin de complementar sus 
esfuerzos educativos y usar las experiencias 
mostradas en estos medios de comunica
ción, ya sea como ejemplos o como contrae
jemplos que, debidamente analizados, per
mitan clarificqr y afianzar los conceptos y 
relaciones que se pretenden enseñar, para 
poder obtener lo que en últimas instancias 
todos pretendemos: lograr un aprendizaje 
comprensivo, no memorístico. 



En la sección "Notas y noticias" de nues
tro número anterior iniciamos la publicación 
de resúmenes de los trabajos realizados por 
el Departamento de Investigación del Centro 
de Perfeccionamiento, Experimentación e 
Investigaciones Pedagógicas y que se han 
publicado en la Serie de Estudios. 

Continuamos en esta edición con la en
trega de esos resúmenes, recordando a 
nuestros lectores nacionales y extranjeros 
que se interesen por conocer más detalles 
:1cadémicos, que pueden dirigirse al Depar
tamento del CPEIP que generó estas investi
gaciones y que si desean adquirir ejemplares 
de la Serie Estudios deben solicitar detalles, 
acerca de sus valores y números en existen
cia, al Departamento de Comercialización 
del CPEIP, Casilla 16162, Correo 9 Provi
dencia, Santiago de Chile. 

Título: Obtención de antecedentes para 
estimar la necesidad de capacitación de 
profesores de GrupOs Diferenciales. 

Autores: E. Schiefelbein F. y R. Villarroel 
M. 

Editor: CPEIP. Serie de Estudios Nº 4, sep
tiembre, 1981 . 

Objetivos: Identificar establecimientos pú
blicos y privados del país que necesitaban 
preparar profesores para atender Grupos Di
ferenciales, con el objeto de que en este año 
de 1983 estuviera cubierta la atención de 
niños con trastornos específicos de aprendi
zaje. 

Conclusiones: El análisis de los antece
dentes utilizados permitió concluir que en 
1980 habia 3. 001 establecimientos públicos y 
privados que necesitaban preparar uno o 
más profesores de Grupos Diferenciales, por 
tener veinte o más alumnos repitentes. Era 
necesario capacitar a 5. 713 profesores con 
una exigencia de primera prioridad. Existían 
además 1.122 escuelas en segunda priori
dad porque tenían entre 15 y 19 alumnos 
repitentes. 
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ANALISIS DE LA REPETICION 
POR GRADO EN LAS 

ESCUELAS BASICAS FISCALES 
SIN MULTIGRADOS DE CHILE 

Serie Estudios•N2 5 
L.0 8ARNECHEA. DICIEMBRE, 1981 

Título : Análisis de la repetición por 
grado en las escuelas básicas fiscales sin 
multlgrado en Chile. 

Autores: Ernesto Schiefelbein, Rodrigo de 
las Heras, Claudia Malina, Lidia Salinas y 
Fredy Soto. 

Editor: CPEIP, Serie de Estudios Nº 5, di
ciembre, 1981 . 

Objetivo: Analizar en mayor profundidad 
que en estudios previos, las características 
de la repetición por grado y de algunos facto
res asociados con ella. 

Conclusiones: El estudio muestra que en 
las escuelas urbanas con alta repetición, 
ésta se presenta en mayor medida en los 
cursos con pocos alumnos, en cambio en las 
escuelas rurales con baja repitencia, ésta 
tiende a aumentar en los cursos numerosos. 

Las tasas de repetición son más altas en 
los primeros años que en el promedio. Por 
ello se sugiere una capacitación especial 
para los profesores que atienden a esos cur
sos. Si se compara el cuarto y el quinto año, 
la repetición es más alta en este último. Hay 
una repetición elevada en las escuelas in
completas y presentan mayor índice de repe
tición las escuelas rurales pequeñas res
pecto a las escuelas.rurales grandes y a las 
urbanas. 

Título: Resúmenes analíticos de inves-

, tigaciones y estudios de la Educación 
Chilena. 

Autores: Departamento de Investigación. 
CPEIP. 

Editor: CPEIP. Serie de Estudios N° 6, sep
tiembre, 1981 . 

Objetivo: Recolectar estudios e investiga
ciones sobre educación y resumir sus carac
terísticas y conclusiones que permitan un 
mejor conocimiento y utilización. 

Contenido: Se resumen trabajos realiza
dos en Chile, en áreas de la investigación 
educacional como: Formación de recursos 
docentes, problemas de aprendizaje, planifi
cación educacional, evaluación, orientación 
educacional, nutrición infantil, educación de 
adultos, repitencia y deserción. 

Título: La repitencia en las escuelas bá· 
sicas fiscales de adultos. 

Autores: Ernesto Schiefelbein, Carlos 
Maurín, Susana Arancibia y Clara Díaz. 

Editor: CPEIP. Serie de Estudios N° 7, sep
tiembre, 1981 . 

Objetivo: Analizar algunos factores que 
afectan la repitencia en las escuelas básicas · 
fiscales de adultos que trabajan sin multigra
dos. 

Conclusiones: El estudio de 60 casos, que 
se analizaron de acuerdo a las información 
proporcionada por formularios respondidos 
por las escuelas de adultos, indica que los 
establecimientos, de menos de 100 alumnos, 
obtienen mejor rendimiento, esto se advierte 
especialmente en aquellos cursos con 
menos de 25 alumnos. No parece influir el 
hecho de que la escuela básica de adultos 
sea completa o incompleta. 

Título: Uso de los antecedentes propor
cionados por la repitencia para determi
nar necesidades de perfeccionamiento. 

Autores: Ernesto Schiefelbein F. y Lidia 
Salinas A. 

Editor: CPEIP. Serie de Estudios N° 8, di
ciembre, 1981 . 

Objetivo: Describir la forma en que un su
pervisor puede analizar la información que 
aparece en formularios, para identificar es
cuelas con mayores problemas y destacar el 
tipo de profesores que necesita perfeccio
namiento. 

Conclusiones: Analizados tres tipos de 
formularios estadísticos que llenan las escue
las, se indican formas para identificar esta
blecimientos con alta repetición y se sugieren 
modalidades para determinar el perfeccio
namiento de los profesores. 

Título: Resúmenes de los trabajos pre-
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En el Nº 11 de la Serie Estudios se señalan factores que influyen en la repeticidn en establecimientos 
fiscales de Educacidn Media. 

sentados al Sexto Encuentro Nacional de 
Investigadores en Educación. 

Autor: Departamento de Investigación, 
CPEIP. 

Editor: CPEIP. Serie de Estudios Nº 9, sep
tiembre 1981 Serie de Estudios Nº 1 O, sep
tiembre, 1981. 

Objetivo: Proporcionar resúmenes de los 
trabajos presentados al Sexto Encuentro 
Nacional de Investigadores, para que los in
teresados puedan conocerlos y obtener un 
panorama de nuestro sistema educativo que 
puede servir de antecedente para establecer 
líneas de mejoramiento. 

Contenidos: Se entregan resúmenes de 
102 . investigaciones y estudios, señalando 
sus descriptores o conceptos básicos. Algu
nas de las áreas más consideradas son: 
Educación Parvularia, Educación de Adultos, 
Sociología Educacional, Tecnología Educa
tiva, Formación docente, Rendimiento aca
démico, Evaluación, Ingreso a la universidad, 
Rendimiento escolar, Metodología de la en
señanza, Docencia universitaria, Educación 
nutricional. 

Título: Factores de la repetición en los 
establecimientos fiscales de la Educación 
Media. 

Autores:· Ernesto Schiefelbein, Doris Fis
cher, Héctor Trujillo, Carlos Ortiz, Belia Sarr
tiago, René Reyes. 

Editor: CPEIP. Serie de Estudios Nº 11 , 
diciembre, 1981 . 

Objetivos: Estudiar los factores que inci
den en la repetición en los establecimientos 
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de Educación Media diurna del país para 
identificar posibles formas de mejoramiento. 

Conclusiones: Del análisis de formularios 
de 421 colegios respondidos en 1980, se 
desprende un menor rendimiento en esta
blecimientos con menos de quinientos alum
nos. Un porcentaje alto de profesores de 
tiempo comp[eto incrementa el rendimiento, 
especialmente en establecimientos de 
mayor tamaño. En los colegios con menos de 
500 alumnos se reduce la repetición si hay un 
alto porcentaje de profesores con título. Fi
nalmente, en contra de lo que se podía espe
rar, no se obtienen mejores rendimientos en 
los cursos más pequeños. 

Título: Evaluación del Proyecto para 
profesores en servicio, PPS Enseñanza 
Básica, 1979. 

Autores: Labarca, A ; Salinas, L.; Zanocro, P. 
Editor; Centro de Perfeccionamiento, Ex

perimentación e Investigaciones Pedagógi
cas, Serie de Estudios N° 12, diciembre 
1981. 

Objetivo: Dar a conocer el resultado de una 
investigación evaluativa destinada a analizar 
si el funcionamiento de los comités y la ac
ción de perfeccionamiento de los PPS co
rrespondía a lo programado. 

Conclusiones: El sistema demostró un alto 
nivel de eficiencia para realizar jornadas de 
perfeccionamiento. Los 125 comités obser
vados tienen problemas que entraban y difi
cultan su normal funcionamiento. Los princi
pales son de orden administrativo o legal. 
Esta situación parece cor¡ducirlos a circuns-

cribir su labor al perfeccionamiento interno 
de los inte.9rantes de cada comité. El perfec
cionamiento está orientado hacia los conte
nidos de las asignaturas y sus implicancias 
metodológicas, de acuerdo a los intereses de 
los profesores participantes. Es de hacer 
notar que entre esos intereses el área 
técnico-artística presenta una posición muy 
disminuida. 

Título: Resúmenes analíticos de infor
mes preparados en un Curso multinacio
nal de Evaluación realizado durante el 
bienio 1980-81 por el Departamento de 
Evaluación del CPEIP. 

Autor: Departamento de Investigación. 
Centro de Perfeccionamiento, Experimenta
ción e Investigaciones Pedagógicas. 

Editor: CPEIP. Serie de Estudios Nº 13, 
octubre, 1981 . 

Objetivo: Presentaren forma resumida dis
tintas experiencias de evaluación educacio
nal, como un aporte al desarrollo de esta 
disciplina y al mejoramiento de los sistemas 
educativos. 

Contenidos: Se resumen veinte informes 
de Evaluación. Los temas que aparecen con 
más frecuencia se refieren a: determinación 
de objetivos de un Liceo; discrepancias entre 
necesidades y plan operativo; evaluación de 
las funciones de un Liceo; rendimiento de 
alumnos de primer año. 
Título: Factores que inciden en la repeti
ción del primer grado básico de Educa
ción. 

Autores: Schiefelbein, Ernesto; Rivera, 
Eliana; Yáñez, Adriana y Villarroel, Rodolfo. 

Editor: Centro de Perfeccionamiento, Ex
perimentación e Investigaciones Pedagógi
cas. Serie de Estudios N° 14, diciembre, 
1981. 

Objetivo: Identificar factores que permitan 
explicar la repetición en el primer grado de 
Educación Básica que es donde se produr.en 
los más altos niveles de repetición. 

Conclusiones: El mayor porcentaje de alta 
repetición en el primer grado básico lo pre
sentan las escuelas rurales. 

Las escuelas con multigrado, sin textos ni 
profesores capacitados, presentan un por
centaje de alta repitencia. También se advier
ten altas tasas en las escuelas pequeñas que 
sólo ofrecen cursos de 1 ° a 4° básico. 

Título: Antecedentes de la aplicación de 
dos reglamentos de Evaluación 1978-
1980. 

Autores: Schiefelbein, Ernesto y Herrera, 
Rafael. 

Editor: Centro d~ Perfeccionamiento, Ex
perimentación e Investigaciones Pedagógi
cas. Serie de Estudios N° 15, septiembre 
1981. 

Objetivo: Analizar algunos antecedentes 
disponibles sobre la aplicación de los decre~ 
tos 2088 y 2038, en relación a su incidencia 
en el rendimiento y repetición de los alum
nos. 

Conclusiones: En la asignatura de Caste
llano se advierten ventajas significativas en 
la aplicación del decreto 2038 en séptimo 
básico y en primer año medio. La situación es 
negativa en el tercer año medio. La aplica
ción del decreto 2038 parecería tener venta
jas en los cursos grandes. 
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2:.concurso l\Tacional 
<<coMPARTAlVIOS 

' 

EXPERIE1\TCIAS 

J:IASES 
REVISTA DE EDUCACION invita a los 

profesores de aula en ejercicio, a parti
cipar en el Segundo Concurso Nacional 
"Compartamos Experiencias de Apren
dizaje" . 

1. OBJETIVO DEL CONCURSO 

Dar a conocer experiencias educa
cionales realizadas durante el desarrollo 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
que hayan contribuido a elevar su calidad, 
permitiendo el crecimiento personal de 
los alumnos, a través de una motivación y 
un aprendizaje efectivos. 

2. MODALIDAD DE PARTICIPACION 

Pueden participar profesores de todo el 
país de cualquier asignatura, de los si
guientes niveles del sistema educacional 
chileno: preescolar, básico, medio, dife
rencial y de adultos; y de cualquiera mo
dalidad: fiscal, municipal o particular. 

Pueden concursar uno o más profeso
res y uno o más equipos de profesores. 
En ambos casos deberán representar a 
un establecimiento educacional. 

Los participantes deberán adjuntar un 
certificado del director, donde se estipule 
que la experiencia pedagógica fue reali
zada en ese establecimiento educacio
nal. 

3. CARACTERISTICAS DEL 
TRABAJO 

La experiencia deberá ser comunicada, 
considerando los siguientes aspectos: 

Fonnato de presentación 
- Objetivo de la experiencia. 
- Descripción detallada de la acción 

pedagógica, señalando número de 
alumnos y cursos participantes. 

- Resultados estadísticos de la ex
periencia. 

Extensión 

El trabajo deberá tener una extensión 
no inferior a 140 líneas ni superior a 280 
líneas mecanogr;:¡fiadas a doble espacio. 

Ejemplares 
El trabajo debe ser enviado en tres 

ejemplares: un original y dos copias. 

4. PLAZO 

Los trabajos deberán ser enviados con 
el cupón respectivo a Concurso "Com
partamos Experiencias de Aprendi
zaje", Revista de Educación, Morandé 
322, 5" piso, Santiago, antes del 30 de 
agosto de 1983, fecha de cierre de re
cepción del concurso. 

5. JURADO 

El Jurado estará integrado por los 
miembros del Consejo Editor de la Re
vista de Educación y un representante de 
la Dirección de Educación. 

Se evaluarán los trabajos conside
rando el aporte creativo que ofrezcan y su 
utilidad en la sala de clases, indepen
dientemente del nivel de enseñanza en 
que se haya realizado la experiencia. 

6. RESULTADOS 

La decisión del Jurado será dada a 
conocer en la edición Nº 112, correspon
diente al mes de noviembre de este año. 

7. PREMIOS 

Los ganadores del concurso recibirán 
los siguientes premios: 

Primer Premio: 
Un automóvil marca Mitsubishi mo

delo L 100 station wagon, auspiciado por 
AUTONOR 

Segundo Premio: 
Un retroproyector con doble cá

mará, que permite proyectar manuscritos 
y dibujos mediante transparencias. 

Tercer Premio: 
Un proyector de diapositivas y fil

minas, con adaptador para proyección de 
preparados microscópicos. 

Menciones Honrosas: 
Se otorgarán menciones honrosas. Los 

autores de esos trabajos recibirán como 
premio una suscripción anual de la Re
vista de Educación para el año 1984. 

Los establecimientos educacionales a 
los cuales pertenezcan los profesores 
distinguidos con los primeros premios, 
recibirán también una suscripción gratuita 
de la revista durante 1984. 

8. PUBLICACION DE LOS 
TRABAJOS 

Los trabajos premiados serán publi
cados en la Revista de Educación, la cual 
se reserva este derecho. Además, podrá 
publicar los trabajos distinguidos con 
menciones honrosas. 



ORIENTACION 

En Educación Media 

LA --------R ENT CION 
Y LA UEV 
·C NC PCION 

UR CU AR 
Prof. : Celiria Caamaño Matamala 

Dirección de Educación 

uestro sistema educacional, 
concebido como un proceso 
permanente, ha adoptado a 
partir de la promulgación 
del Decreto Exento Nº 300/81 , 

que aprobó planes y programas para la Edu
cación Media, la "concepción curricular cen
trad\1- en la persona". 

Básicamente, constituye un nuevo enfo
que filosófico y psicológico del currículum. 
E:sta concepci.ón supone, entre otras carac-. 
!erísticas opciones valóricas en el campo de 
la filosofía educacional, con el propósito de 

• En la nueva concepción curricular la orientación 
apoya al proceso de enseñanza-aprendizaje y 
cumple una función formativa 
• El maestro orienta tanto como enseña y a él le 
incumben todas las tareas de orientación 

Al profesor le incumben todas las tareas de la orientación, ya que por su contacto con los alumnos está en el lugar más 
sensitivo. 

35 



enfatizar los valores de la persona humana; 
también, valorar antes que el medio condi
cionante y las cosas, al individuo mismo en 
tanto persona: en sus necesidades, intere
ses, habilidades y el ritmo de su propio cre
cimiento. 

Desde el punto de vista psicológico, puede 
estar apoyada por teorías que sostienen que 
el estudiante capta en su totalidad los ele
mentós constitutivos de un determinado 
aprendizaje y que, en esencia, éste consiste 
en un cambio de reorganización de los cono
cimientos, habilidades, actitudes, valores y 
creencias que posee el alumno. 

La educación en este contexto es conce
bida como medio que hace posible el desa
rrollo de las potencialidades del educando y 
la tarea educativa como una constante inte
racción y compromiso de todas las personas 
involucradas en ella. 

El carácter humanista del enfoque curricu
lar y la ideadetrabajoenequipoque subyace 
en su planteamiento, se ratifica en el artículo 
15 del Decreto 300/81, cuando señala que: 
"la orientación se expresa a iravés de todos 
los participantes en el proceso educativo; 
que el profesor de asignatura es el primer 
orientador de los alumnos; que la clase es el 
medio escolar más útil para que el profesor 
ayude a desarrollar las capacidades del 
alumno .. . ". 

Orientación y apoyo 

En una educación que orienta por sí 
misma, ¿qué características asume la orien
tación como función educacional? 

Cómo primer acercamiento a esta proble
mática, se afirma que el concepto de la disci
plina orientadora no ha cambiado en este 
estilo curricular y que io nuevo, lo novedoso, 
se encuentra en las idéas que conforman la 
concepción misma. 

La educación, fenómeno humano por na
turaleza, al ser concebida como medio al 
servicio del desarrollo y crecimiento del 
alumno como persona, está propiciando una 
acción formadora por excelencia. Este plan
teamiento amplía la dimensión del quehacer 
educativo que ha prevalecido hasta el pre
sente. Supone uña intencionalidad en un 
equipo de personas; una manera peculiar de 
percibir la escuela y el desarrollo curricular. 
Aquí está lo nuevo, aquí reside el desafío. 

Para la acción orientadora significa revita
lizar el carácter preventivo de su gestión y 
acentuar el grado de objetividad y sistemati
zación de sus procedimientos en la perspec
tiva de la educación permanente. El primer 
aspecto relaciona la orientación con la fun
ción docente y el clima de la escuela y el · 
segundo, con el rol de la disciplina en el 
mundo de hoy. 

Con fines de mayor claridad es necesario 
destacar la diferencia entre el proceso de 
orientación del educando y la ayuda que se le 
debe brindar para que este proceso se rea
lice en las mejores condic.iones. El primero 
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lleva implícito encontrarse a sí mismo y per
feccionar esa percepción para decidir entre 
las alternativas de futuro que se van presen
tando. El segundo es el apoyó que debe pro
porcionar la escuela a través del currículum 
y, muy especialmerite, de la orientación. 

Una definición más o menos generalizada 
de la orientación desde el punto de vista del 
sujeto, la concibe como un proceso que le 
permite conocer sus capacidades y limita
ciones, encontrar un camino de vida utili
zando las oportunidades que el medio le 
ofrece para expresar sus potencialidades y 
realizarse como ser humano para beneficio 
de la sociedad. 

El profesor es la clave 

Si hubiera que optar por una definición re
lativa a la asistencia que debe procurar la 
escuela a la luz de la concepción curricular 
centrada en la persona, elegiríamos decir 
juntó con Gordon Ira (1967) que: "orientación 
es la organización de experiencias vitales 
dentro del medio escolar que permiten que el 

En el tratamiento de los problemas llamados 
"personales'' no debe estar ausente la perspec
tiva de futuro, que permite que el alumno tome 
conciencia de sus dificultades y las que deberá 
enfrentar en la vida. 

educando se encuentre con situaciones en 
las que se sienta completamente aceptado; 
se le capacite para hacer un "inventario" de 
sus potencialidades; aceptar sus limitacio
nes sin temor y desarrollar una imagen rea
lista de sí mismo y del mundo que le rodea". 

Tal vez haya aquí una confusión entre fun
ciones, experiencias orientadoras y expe
riencias de currículum. Sin embargo, el inte
rés principal se centra en el desarrollo del 
educando como persona. Implica también 
queelc/ima total de la escuela debe propiciar 
ese crecimiento procurándole las experien
cias y la atmósfera para abrirse al sentido de 
ellas. Aquí, como en los postulados de la 
concepción curricular, el profesor es la clavé 
de la situación : el maestro orienta tanto como 
enseña. 

La definición también bosqueja el campo 
de trabajo de la orientación. ¿Cuánto de ésie 
se debe y puede incorporarse a la función 
normal del profesor frente a su curso? 

La respuesta es categórica en la concep
ción curricular centrada en la persona. Al 
maestro le incumben directa o indirecta
mente todas las tareas de orientación. Por su 
contacto con los niños está a la vanguardia, 
en el lugar más sensitivo. Todos los niños 
asisten a la escuela y el profesor es el primer 
profesional eón formación psicológica y so
ciológica que está en contacto con ellos. Por 
esta razón desempeña un papel fundamental 
en el programa de orientación del estableci
miento, aunque existan definidas responsa
bilidades para los especialistas. Esto es vá
lido para todos los niveles del sistema. 

Las actividades que se realicen en el desa
rrollo del programa pueden ser experiencias 
de orientación y deben conducirse en este 
sentido si se quiere tener eri la práctica edu
cativa un currículum centrado en la persona. 
Lo que importa en la orientación es la pro
ducción de experiencias para el progreso del 
educando como persona, más que el empleo 
de la técnica en la enseñanza de una des
treza. En suma, ¿cómo percibe el joven lo 
que ocurre en la escuela y cómo lo interpreta 
para sí? ¿qué sucede en la clase que lo ca
pacite para proponerse metas claras y preci
sas?; ¿cómo se le apoya para superar sus 
dificultades? 

Hay una base común sobre la cual pueden 
encontrarse el profesor y el especialista en 
orientación y que haría posible que el profe
sor oriente tanto como enseñe, que involucra 
satisfacer algunas necesidades, tales como: 

- poseer cierto tipo de actitudes hacia las 
personas: empatía; 

- cierta comprensión básica de la con
ducta humana; 

- cierta comprensión de algunos proce
sos de dinámica grupal; 

- al9.una habilidad para reso lver proble
mas y para evaluar su propia acción docente. 

La orientación como disciplina 

Ahor.a bien, respecto de la orientación 



como disciplina, la concepción curricular 
otorga una nueva perspectiva a sus conteni
dos, que deriva de la concepción de educa
ción como proceso permanente, de igual du
ración que la vida. 

Dentro de las características del sistema 
educacional, el contenido de la orientación 
surge de las problemáticas de los alumnos. 
Esta se da, principalmente, en tres ámbitos: 
vocacional, rendimiento escolar y personal. 
Cada uno de éstos adquiere connotaciones 
diferentes según la concepción curricular 
que se sustenta' a nivel general. 

En el contexto de la educación tradicional, 
concebida ésta como terminal, el centro de 
acción de la orientación vocacional ha sido la 
búsqueda de una ocupación. Se busca y se 
eligen dentro de una dimensión de presente, 
sin tomé\r en cuenta la perspectiva de futuro. 
Si consideramos la influencia del cambio 
tecnológico en el mundo del trabajo, el con
texto de presente se transformará rápida
mente en pasado para las decisiones toma
das por el educando. 

Asimi smo, las limitaciones de aprendizaje 
que se reflejan en el bajo rendimiento y en las 
calificaciones deficientes, constituye una si
tuación que se trata sólo en el contexto de 
presente. El objetivo es subir la nota; pasar la 
prueba. 

Las actividades destinadas a la recupera
ción no se basan en un diagnóstico, para 
luego superar las dificultades. 

La forma reseñada de tratar las limitacio
nes básicas de aprendizaje conduce, gene
ralmente, al fracaso escolar y repitencias, 
que conspira contra la retención escolar y el 
desarrollo de la capacidad e interés perma
nente por aprender que el joven deberá po
seer en el mundo de hoy. 

Por otra parte, los problemas personales 
que present.an los alumnos tienden a enfo
carse como desadaptaciones centradas en 
el individuo, más que en su interacción con el 
medio. $e da importancia a la vinculación del 
problema con el pasado para buscar sus raí
ces, más que a una perspectiva de largo 
alcance. 

En la dimensión de la educación perma
nente, el proceso de orientación vocacional 
supone una continua toma de decisiones, de 
distinta trascendencia para el proceso, pero 
encadenadas entre sí, que incluye' elección 
de asignaturas; áreas de estudio, etc. No 
está dirigido sólo a la búsqueda de una ocu
pación determinada, porque el panorama va 
a cambiar muchas veces durante la vida del 
individuo, sino más bien a aprender a buscar 
caminos y a hacer decisiones; a aprender a 
reconocer síntomas de cambio en un campo 
de trabajo y prepararse para absorberlos. 

Respecto de las limitaciones de aprendi
zaje no se pretende sólo aprobar satisfacto
riamente la materia fracasada, ni de mejorar 
las calificaciones dE:lficientes, sino modificar 
la causa de esas limitaciones, con el objeto 
de eliminar sus consecuencia·s en el pre
sente y también en el futuro. La recuperación 
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En la dimensión de la educación permanente la orientación vocacional no está dirigirla sólo a la 
búsqueda de una ocupación determinada, sino además a preparar para buscar distintos caminos. 

real de las dificultades supone un diagnós
tico,. antes de intentar la recuperación. 

En cuanto a los problemas llamados per
sonales, el medio es considerado como 
causa y forma de superar situaciones de con- · 
flicto. En este caso tampoco puede estar au
sente la perspectiva de futuro y que permite 
que el alumno tome conciencia de la serie de 
dificultades que deberá superar en su vida. 

La orientación es inseparable del proceso 
educativo 

En síntesis, la orientación en un contexto 
de educación permanente y en la concepción 
curricular centrada en la persona, es consi
derada como función inseparable del pro
ceso educativo, dirigida a atender al edu
cando en su condición de ser en desarrollo. 

En esta perspectiva, la orientación asume 
una doble función: por una parte apoya el 
proceso enseñanza-aprendizaje para que se 
den las condiciones que permitan el logro 
efectivo de determinados objetivos educa
cionales y por otra, la orientación cumple una 
función formati va, al asistir al educando, 
como parte inseparable de la enseñanza, en 
la formación de conductas preferentemente 
afectivas, tales como valoraciones, actitu
des, interes·es, hábitos, sociales, etc. 

Para la realización de estas funciones se 
integran al currículum escolar una serie de 
tareas que se identifican con la orientación y 
que son cumplidas, en cad a unidad educa
tiva, por quienes planifican, evalúan y desa
rrollan el proceso enseñanza-aprendizaje. 
En esta forma, la orientación penetra toda la 

situación escolar y favorece el desarrollo del 
educando en cada etapa de su vida teniendo 
como norte, lograr que sea una persona se
gura, integrada, autónoma y autosuficiente. 
Se le asiste para que aprecie la realidad de 
sus propias cualidades, evalúe de manera 
realista su situación total en cuanto Be re!a
ciona con las posibilidades presentes y futu
ras, fije objetivos y trace planes para alcan
zarlos. Lo que. se busca es que el educando 
promueva, revise y logre la consecución final 
de los objeti vos evaluados permanente
mente, considerando y valorando las carac
terísticas del mundo de hoy y proyectándolas 
hacia el futuro. 
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mes de presentar algunas ideas 
para explicar el modo como se 
integran las diferentes estructu
ras responsables del comporta
miento motor, es necesario des

tacar que el desarrollo de un sujeto es el 
resultado de la acción de tres vías conjuntas 
que determinan, según su evolución, un ade
cuado o inadecuado proceso integrador (Mi
nan, 1969: 145). 

1. Por aportes sucesivos, resultados de 
aprendizajes sistemáticos o asi stemáti
cos, de naturaleza externa, de carácter 
voluntario, es decir, de tipo "exógeno" 
(medio). 

2. Mediante el proceso de maduración neu
rofisiológica o endocrina, de naturaleza 
interna, de carácter involuntario, de tipo 
genético o "endógeno" (herencia). 

3. Por la integración sucesiva de los diferen
tes elementos aprendidos (medio), pero 
íntimamente relacionados con el factor 
hereditario (herencia) . 

Esto significa que el desarrollo sicomotor 
del niño está fuertemente influenciado, tanto 
por elementos exógenos provenientes del 
medio ambiente (físico y social), como por 
elementos endógenos establecidos por la 
herencia, asumiendo extraordinaria impor
tancia el potencial genético que posee el su
jeto en el nacimiento. Sin embargo, no es 
posible cuantificar el grado hereditario, tanto 
de los factores genéticos como los prove
nientes del medio ambiente inmediato. 
"Mientras más aprendemos acerca del 
efecto de la herencia y el ambiente, más nos 
damos cuenta que están inextricablemente 
entrelazados. La herencia fija ciertos límites 
dentro de los cuales el organismo puede de
sarrollarse" (Anastasi, 1970:78). 

Zubek y Solberg establecen que la heren
cia determinaría las potencialidades, mien
tras que el medio fijaría la naturaleza de los 
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cambios conductuales. Pero, la herencia 
actúa sobre la conducta de modo indirecto, 
no existiendo comportamientos hereditarios 
en sí. Los rasgos somatométricos -talla, 
peso, biotipo- reciben una mayor influencia 

hereditaria que las características sicólogicas 
y sociales. El patrimonio genético que toma 
el ser en el momento de la fecundación es 
totalmente individual -€Xceptoen los geme
los univitelinos- algunos genes tendrán la 

Los rasgos somatométricos --lalla, peso, biotipo- reciben una mayor influencia hereditaria que las 
característir.as sicológicas y sociales. 



• Las estructuraciones 
específicas, como la 
habilidad motriz y el 
esquema corporal, 
son consecuencias de 
los efectos de la he
rencia y el medio. 
• U na herencia favo
rable debe ser apo-· 
yada adecuadamente 
desde el nacimiento. 

posibilidad de manifestarse, otros asumrrán 
un estado latente, situación que resulta de 
mucho interés. Alrededor de cada sujeto se 
observa un conjunto de condiciones cuya ac
ción sobre su desarrollo es innegable: efec-
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tos del medio ambiente. Diversas investiga
ciones prueban que las influencias precoces 
favorables constituyen un aspecto funda
mental en el comportamiento sicomotor 
postnatal. Luego del nacimiento se identifica 
en los organismos vivos un período de gran 
receptividad a los estímulos presentados. 
Grey (1958) sitúa dicho período -llamado 
impregnación- en el ser humano entre la 
sexta semana y el sexto mes de ,vida post na
tal. Otros investigadores (Dubas, 1969; 
Brown y Guthrie, 1971) han señalado que las 
condiciones que rodean al sujeto desde su 
nacimiento, provocan efectos sobre su desa
rrollo difíci l de corregir y eliminar. 

Necesidad de información 
sensoriomoti'iz 

En el contexto ya planteado comprende
mos la importancia del proceso de estimula
ción precoz, y el gran progreso aue tiene en 
la actualidad la sicomotricidad. Es necesario 
que tanto las educadoras de párvulos como 
los profesores que se desempeñan en 
ambos ciclos de la Educación General Bá
sica profundicen su información sensorio
motriz, para optimizar aun más su función 
docente. Sin embargo, ahora nos interesa 
aclarar la problemática de las estructuracio
nes específicas; nuestra idea central es que 
una herencia favorable debe ser apoyada 
adecuadamente desde el nacimiento. El 
medio debe aportar las influencias precoces 
convenientes, única posibilidad de desarro
llar las potencialidades del sujeto en sus as
pectos cogniti vos y motrices fundamental
mente. Las estructuraciones específicas son 
consecuencia del.os efectos de la herencia y 
el medio. En síntesis, el comportamiento 
motor (C) es función (f) de la herencia (H) y 
del medio (M) :C= f (H,M). 

Hemos intentado determinar que para ex
plicar el desarrollo motor del niño no tenemos 
alternativas, debemos acudir a un modelo 
antiguo pero consistente, que exige consi
derar a la vez, la herencia y el medio. La 
interacción de ambos factores es esencial, 
genes y medio no actúan separadamente. 
Ningún medio crea aptitudes inexistentes; un 
mismo medio puede ser percibido por dos 
sujetos de modo diterente, como también un 
medio desfavorable podría influir de manera 
negativa sobre un sujeto bien dotado genéti
camente. 

Labor formativa en el área 
sensoriomotriz 

En el preescolar observamos con relativa 
frecuencia ciertas dificultades. A nivel motriz, 
el niño camina mal o tardíamente, carece de 
un adecuado equilibrio, es decir, hay un "re
tardo motor" , muchas veces recuperable si el 
niño no presenta daño neurológico que in
fluya sobre la normalidad de las diferentes 
funciones sensorio-motriz. En el plano sico
afectivo encontramos enuresis, problemas 
relativos al carácter, falta de sueño y de con
centración, etc. En general, la ejecución mo
triz se presenta perturbada, como un efecto 
de la alteración de los niveles de concentra
ción. En cuanto al lenguaje; se detecta un 

El medio debe aportar influencias precoces con
venientes, única posibilidad de desarrollar las 
potencialtdades del sujeto. 

vocabulario reducido, retardo en la comuni
cación verbal , deficiencias en la producción 
de sonidos. 

Los defectos de estructuración señalados 
podrían explicarse a base de una posible in
madurez anatomo-neurológica, motriz, o 
afectivo-familiar. En primera instancia, di
chas dificultades instrumentales asumen un 
carácter global, luego al ingresar el niño a la 
educación preescolar, éstas se observan de 
manera más específica. En la Educación 
General Básica, si estas estructuras no han 
sido reorgani zadas, influyen sobre ciertas ac
tividades complejas de fuerte base sicomo
triz, como la lecto-escritura. 

La labor formativa en el área sensorio
motriz resulta fundamental, pues constituye la 
piedra angular donde se cimentarán poste
riormente aprendizajes. En este sentido, Os
temeth señala: "para toda actividad existe 
una edad donde el ejercicio es vano y estéril , 
una edad .donde es costoso y difícil, y final
mente, una edad donde es rápido, econó
mico y productivo". Dicho planteamiento en
fatiza la noción de "periodo crítico" , sin em
bargo, es necesario insistir que cualquiera 
sea la edad en que el niño inicia un aprendi
zaje, es vital el dominio de cierto número de 
estructuras. En esencia, hacemos alusión a 
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los prerrequisitos fundamentales para los aprendizajes escolares se basan en estructuras más simples 
que se adquieren en la educación preescolar. 

los prerrequisitos indispensables para los 
aprendizajes escolares, que no son otra cosa 
que las estructuraciones de nivel preescolar 
que consituyen el equipamiento sicomotriz 
del niño. 

Dichos prerrequisitos se estructuran a 
base de ciertas técnicas sicomotrices, cuyos 
objetivos son establecer una adecuada inte
gración anatomo-funcional y sensorial. Estas , 
estructuras, aunque estan presentes en el 
niño, no suponen su inmediata organización; 
es necesario su desarrollo y perfecciona
miento. Los prerrequisitos fundamentales 
para los aprendizajes escolares se basan en 
otras estructuras más simples que se adquie
ren en la educación preescolar. Es difícil que 
un niño aprenda a leer, a escribir, a realizar 
cálculos elementales, si no es capaz de ubi
carse espacial y temporalmente. 

Nuestro niño debe ser sometido a una 
actividad constante -física e intelectual
así en la escuela como en el hogar, de modo 
de facilitarle las herramientas para resolver 
los innumerábles problemas sicomotores 
que le presenta la vida diaria. 
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Las estructuraciones especificas 

Algunas estructuraciones específicas tie
nen nombres que sugieren una complejidad 
inexistente; en realidad son el resultado de 
experiencias motrices simples en las que el 
medio (escolar y familiar) desarrolla un papel 
fundamental. Entre diversas estructuracio
nes específicas destacamos las siguientes. 
1. La "habilidad motriz" constituye una es
tructuración preescolar de extraordinaria im
portancia. En lenguaje corriente, el término 
de habilidad motriz tiene diferentes connota
ciones, la industria clasifica a su personal a 
base de su "calificación" (obreros califica
dos, semicalificados y sin calificación), los 
periodistas.deportivos aluden a la "clase" o al 
"talento" de un deportista; los pacientes se 
refieren a la "competencia" de un médico; los 
profesores de Educación Física, al "saber
hacer" en gimnasia. En resumen, conclui
mos que absolutamente todas las activida
desdel ser humano, son en esencia, actos de 
habilidad o motor-ski// con fuerte base 
sensorio-motriz (Knapp, 1975:15). 

Sin embargo, Si deseamos ser más preci
sos debemos coincidir con Guthrie que "la 
habilidad _motriz general (ski//) es una capa
cidad adquirida por aprendizaje, que permite 
alcanzar resultados fijados de antemano con 
el máximo de eficacia, normalmente con un 
mínimo de tiempo y de energía" (Knapp, 
1975: 19). Los efectos alcanzados en una 
tarea motriz se pueden realizar a base de cier
tos criterios como velocidad, precisión, po
tencia, calidad, grado qe dificultad, etc. Di
chos criterios se emplean en forma aislada o 
bien combinados. Un sujeto es hábil motriz
mente cuando una respuesta motora la re
duce a sus movimientos esenciales, situa
ción de difícil logro, aun cuando se consiga 
un elevado nivel de precisión (Knapp, 
1 ~75:199). 

En breve, la habilidad motriz representa la 
capacidad de ejecutar un movimiento o un 
conjunto de movimientos intencionales, 
aprendidos, donde participa la totalidad del 
cuerpo o un determinado segmento corporal. 
El. grado de estructuración de la habilidad 
motriz puede valorarse . a base del test de 
Oseretzki ( 1923) que consta de 95 ítemes 
aplicables a sujetos de ambos sexos de cua
tro a dieciséis años de edad. Su propósito es 
ev.aluar la motricidad general incluyendo seis 
variables: coordinación estática, coordina
ción dinámica de las manos, coordinación 
dinámica general, rapidez de movimientos, 
simultaneidad de movimientos. Sabemos 
que este test ha experimentado una serie de 
revisiones o adaptaciones, pero en la actua
lidad la tendencia e.s valorar aspectos especí
ficos de la habilidad motriz. 

2. Otra estructuración significativa se deno
mina "esquema corporal"; definida como la 
conciencia de nuestro cuerpo, nos permite 
adoptar una determinada postura, incluso · 
imitar un movimiento definido. En general, se 
le representa como el total conocimiento de 
nuestras propias posibilidades. 

Cuando el niño identifica la noción de 
adelante-atrás arriba-abajo, derecha
izquierda de su cuerpo, proyecta esta orien
tación en er espacio. Corrientemente, se 
acepta la idea de que el esquema corporal se 
determina de manera normal hacia los doce 
años. 
3. La "estructuración espacial" es la capaci
dad que permite al niño situarse en relación a 
los objetos, ya sea en forma inmóvil o en 
movimiento. Dicha estructuración posibilita 
en el niño su orientación en el sentido de 
distinguir las nociones de arriba-abajo, 
adentro-afuera, adelante-atrás, izquierda
derecha. 

Le Boulch, Ajuriaguerra y Muccielli sostie
nen que la estructuración espacial se desa
rrolla paralelamente al esquema corporal, ya 
que ambas se fundamentan en las informa
ciones kinestésicas. Según Le Boulch, un 
niño entre seis y ocho años está en condicio
nes de situar un objeto en el espacio en rela
ción a su propio cuerpo. Rideau señala que 
esta noción es adquirida hacia los siete años. 
Me Graw, en su estudio sobre los gemelos 
univitelinos Johnny y Jimmy, detecta una su
perioridad en la percepción espacial, cuando 
se efectúa un entrenamiento precoz. Parale
lamente, Piaget plantea la necesidad de 



ofrecer experiencias perceptivas espaciales 
antes de siete y ocho años de edad. 
4. Por otra parte, la "estructuración temporal" 
representá la capacidad del niño para si
tuarse en el desarrollo de la acción, en la 
sucesión de los acontecimientos, hoy-ayer, 
antes-después, pasado-futuro. 

Un número reducido de investigaciones se 
han realizado en el área de la percepción 
ontogénica (o adquirida) con sentido tempo
ral. En la construcción de un gráfico sobre las 
funciones sicofísicas, Hirtz se refiere al " sen
tido temporal" y a la "diferenciación tempo
ral". El sentido corporal para este investiga
dor se encuentra más o menos terminado 
hacia los trece años en el niño, y hacia los 
once en las niñas, es decir, al final de la 
infancia, En cuanto a la diferenciación tem
poral, los niños superan a las niñas. Hirtz 
señala la necesidad de desarrollar el sentido 
temporal en los tres primeros años de la Edu
cación General Básica (hasta los nueve 
años), y la diferenciación temporal desde los 
nueve a los doce años. Esto no significa que 
no pueda entrenarse la estructuración en 
etapas previas, hecho que c_omprobó Medard, 
quien reveló que niños de cuatro a siete año~ 
muestran dificultad1~s para situarse en e·1 
tiempo, requiriendo señales precisas para 
orientarse. 

6. Finalmente tenemos la "estructuración 
rítmica" que representa la capacidad para 
ubicarse en relación al orden de un movi
miento, ya sea en el espacio y en el tiempo. 
Ella permite al niño diferenciar un estímulo 
sonoro a base de su duración, intervalos e 
intensidad. 

NUESTROS ALUMNOS 

Betz plantea que el niño a los seis años 
tiene dificultades en el sentido rítmico, pero 
preparándolo de manera adecuada se 
adapta rápidamente a los ritmos simples. 
Entre los cinco y los siete años, aunque el 
sentido rítmico evoluciona bien, sigue pre
sentando ciertas imperfecciones. 

Vannier, Foster, · y Gallahue sugieren la 
educación del sentido rítmico durante toda la 
Educación .General . Básica, fundamental
mente en los tres primeros cursos. La rentabi· 
lidad del trabajo del sentido rítmico parece 
situarse entre los seis y siete años, ya las 
condiciones se plantean óptimas entre los 
ocho y los nueve años. 

Importancia de los prerrequisitos 

Comprendemos la importancia de ofrecer 
al niño la posibilidad de ejercitar al máximo 
sus potencialidades; esta tarea debe ser 
asumida, en lo posible, tanto por los educa
dores como por los padres, pues el medio es 
un elemento modelador dé las capacidades 
que trae el niño al momento de su naci
miento. 

Si las posibilidades de experiencias motri
ces que ofrecemos a nuestros escolares son 
buenas en cantidad y calidad, éstos podrán 
organizar, o bien reorganizar sus estructuras 
específicas. Estas las hemos denominado 
también prerrequisitos, pues constituyen la 
base donde se edificarán posteriores apren
dizajes de naturaleza cada vez más com
pleja. De este modo, si nuestra base está 
sobre terreno sólido, las dificultades instru
mentales posiblemente tendrán una ocu-

Los defectos de estructuraciones pueden influir sobre ciertas actividades complejas de fuerte base 
sicomotriz, como la lec/o escritura. 

Aa E e poda 
Qa t,e, moda 
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rrencia menor, hipotéticamente las repiten
cias y las deserciones se producirán en 
menor escala. 

Un niño que presenta dificultades para 
aprender a leer logrará este aprendizaje si 
nos preocupamos de reorganizar sus estruc
turas específicas. En resumen, todos los 
aprendizajes se construyen sobre la base de 
estos prerrequisitos; ¡3.hí radica la importan
cia de su desarrollo y perfeccionamiento. 
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• Nuestra estructura 
educacional descuidó 
la enseñanza básica 
rural, sin diferenciarla 
de la urbana. 
• Hay que preparar en 
el n1no de hoy al 
hombre de campo de 
mañana. 
• La comuna de La 
Unión está realizando 
una experiencia para 
convertir a la escuela 
en centro de irradia
ción de la cultura 
agraria. 

___ xperiencias de largos años , 
en educación de adultos, nos 
han permitido perfilar algu
nas de las causas que están 
provocando el deterioro ace
lerado de nuestros recursos 

naturales renovables y las que mantienen 
una productividad ·agropecuaria que no 
acusa los avances tecnológicos de nuestro 
siglo. 

Hemos podido establecer que no existe 
comunicación fluida entre los centros de 
donde emana el conocimiento y los posibles 
destinatarios de su aplicación. Los hombres 
de campo que no lograron superar la escola
ridad básica, .carecen del vocabulario y con
ceptos necesarios para recibir el mensaje 
técnico. No se han formado hábitos o actitu
des que enriquezcan su conducta. Esta ba
rrera cultural los condena al aislamiento e 
inseguridad. 

Las raíces del problema deben buscarse 
en la génesis misma de nuestra estructura 
educacional, que descuidó la enseñanza bá
sica rural sin diferenciarla de la urbana. 

El proyecto que se presenta pretende in
corporar algunos elementos esenciales de la 
cultura agrícola en la escuela rural, como una 
forma de romper la incomunicación en el 
adulto de mañana. 

El problema de desarrollo agrícola 

Variados modelos de desarrollo se han 
experimentado en la agricultura de nuestro 
país en los últimos cincuenta años, sin que 
los resultados obtenidos satisfagan el es-
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EDUCACION RURAL 

e 
en la educación 
b 'sica rural 

Juan Oliger S. 
Ingeniero Agrónomo 
Coordinador del Programa de Cultura 
Agraria de La Unión. 

Alumnos de una de las escuelas de la comuna de La Unión, en donde se está aplicando el Programa de 
Cultura Agraria. 

fuerzo desplegado. En general, los modelos 
se han orientado hacia la suplementación de 
recursos y la oferta de tecnología de alta 
productividad. 

Estos modelos, impuestos desde arripa, 
rara vez consideran al hombre como centro 
motor del desarrollo. Como consecuencia, la 
agricultura avanza poco, pero lo más grave 
es que los recursos naturales están sufriendo 
un franco proceso de deterioro, al mismo 
tiempo que nuestra población aumenta día a 
día. 

En los últimos cien años, se ha perdido un 
cuarto de nuestro suelo arable, y el resto está 
sometido a un alarmante proceso erosivo. Se 
siguen quemando los bosques y se agotan 
las praderas. Valiosas especies de la flora y 
fauna están en vías de extinción. 

Nos queda poco menos de media hectárea 
de suelo arable por habitante, de las cuales 
se trabaja un tercio. Las praderas sostienen 
la mitad del ganado que podrían soportar, y 
en los terrenos forestales hay sólo un quinto 
de la superficie cubierta de bosque aprove-



chable. 
Nuestra topografía, nuestro clima y la con

formación de nuestro suelo hacen aun más 
peligrosa la acción del hombre sobre la natu
raleza. 

Las raíces del problema 

En las civilizaciones más avanzadas, la 
cultura se formó a través de un proceso lento 
de desarrollo. Pasó por la ganadería y la agri
cultura, hasta llegar a asentarse con el cre
cimiento de las poblaciones urbanas. Una 
larga trayectoria derivó desde lo simple a lo 
complejo, desde el campo a la ciudad, desde 
la escuela básica a la universidad. 

En Chile, y países de origen similar, se 
mezcló la cultura autóctona con la europea, 
provocando un desequilibrio ecológico, re
sultante de cambios demasiado bruscos. 
Con la independencia surgió en el país la 
necesidad de dar una estructura a nuestra 
educación. Este proceso sufrió una evolu
ción inversa a lo ocurrido con las viejas civili
zaciones. La orientación se fue dando desde 
la universidad hacia la escuela, desde la ciu
dad hacia el campo. Derivó de lo complejo 
hacia lo simple. 

Sin tradición agrícola ancestral ni educa
ción apropiada, el hombre de campo perma
nece incomunicado. Su escaso vocabulario 
no le posibilita entablar un diálogo coherente 
y se encierra en su propio mundo de síntesis. 
No se atreve a correr riesgos. Sólo se aferra a 
su status de subsistencia, lo que no le per
mite participar activamente en la economía 
del país. La agricultura sigue estancada y los 
recursos, deteriorándose. 

En busca de una s.olución 

La solución tiene dos vías que no son ex
cluyentes: 

La primera : capacitar eficazmente al 
adulto, considerando al hombre como centro 
del desarrollo. 

La segunda: preparar en el niño de hoy al 
hombre de campo del mañana. 

La primera alternativa, si bien puede tener 
éxito relativo, es lenta, onerosa y de escaso 
rendimiento. No existen suficientes recursos 
humanos y materiales para masificarla. 

Con la segunda, aunque aparenta ser de 
más largo plazo, su efecto se consolidaría en 
la primera década de iniciación, cuando los 
estudiantes actuales tomen su responsabili
dad en el mundo del trabajo. Utiliza la misma· 
estructura formal de educación, los propios 
profesores básicos y las escuelas rurales. 
Basta preparar a los maestros y entregarles 
los instrumentos adecuados para cumplir 
esta misión. La experiencia realizada de
muestra que los profesores no ven en esta 
tarea una carga, sino c:¡..1e por el contrario 
son los primeros que han advertido su impor
tancia y han encontrado en ello una forma de 
integrarse a la comunidad local. 

Para consolidar esta vía hay que investigar 
el vacío cultural que acusa nuestro hombre 
de campo, respecto al medio rural, y estruc
turar un contenido de elementos esenciales 
para la educación básica. 

Este proceso viene a conformar una mate-

EDUCACION RURAL 

Los Recursos Naturales 
, y la Producción 11 

Juan Oliger S. 

Se han preparado textos guias especiales. 

ria que, teniendo elementos comunes con la 
asignatura de Ciencias Naturales, se dife
rencia por su orientación pragmática, en 
cuanto al proceso productivo del uso y con
servación de los recursos naturales. 

Se concre\a la investigación con la edición 
de textos guías, adaptados a las zonas bio
geográficas del país. 

Una experiencia en marcha: La Unión 

A fines de 1981, nuestras inquietudes hi
cieron eco en la clara visión que sobre la 
materia tenia el alcalde de la comuna de La 
Unión, Enrique Larre Asenjo, y su équipo de 

educación, a través de un convenio para pro
ceder a realizar la investigación. 

La Unión es una comuna esencialmente 
rural, situada a 900 kilómetros de Santiago, 
cuya actividad prioritaria es la agricultura. 
Sus escuelas están diseminadas en diferen
tes medios ecológicos comprendido& entre el 
océano Pacífico y los lagos interiores del 
Llano Central. 

Se preparó a los profesores para tomar 
conciencia del problema que enfrentábamos 
y se lol:l motivó para colaborar en su solución. 
La edición del texto guía "Los recursos natu
rales y la producción I", destinado a escola
res de 4° básico, fue el instrumento que per
mitió realizar esta acción. 

La materia fue cursada por 42 profesores, 
a un número aproximado de dos mil alumnos. 

La evaluación al término del primer año 
demostró que los profesores se identificaron 
con .el proyecto, al considerar unánimemente 
que la escuela rural podía convertirse en un 
centro de irradiación de cultura agraria y que 
estaban dispuestos a seguir adelante con 
niveles progresivos sobre la materia. El 95% 
de ellos no tuvo dificultades para impartir las 
lecciones, a pesar de la falta de experiencia 
previa. El grado de aprovechamiento por los 
alumnos fue evaluado en 81 %. El 87% de los 
profesores estimó que parte de los conteni
dos fueron transmitidos a los apoderados y 
que ya se habían acusado síntomas de inte
rés y respeto por el entorno. 

En 1983, se está realizando la segunda 
etapa con la enseñanza de la materia conte
nida en el texto "Los recursos naturales y la 
producción 11" , y se espera mantener y si es 
posible aumentar el rendimiento y las pers
pectivas logradas el año anterior. En este 
sentido, La Unión es verdaderamente un la
boratorio en donde una nueva experiencia 
educativa está en marcha. 

los profesores convierten el medio rural en su sala de clases. 
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• El propósito del de
creto 62/83 es hacer 
más operativa la ad
ministración de nor
mas de evaluación. 
• Los directores están 
facultados para optar 
entre los regímenes de 
evaluación vigentes . · 
• Un reglamento plan-
tea un mínimo de exi
gencias. Pero en edu
cación hay que tratqr 
de lograr el máximo. 

a, comunidad educativa nacio
nal se ha informado de la re
ciente publicación (abril de 
1983) del Decreto N9 62 exen
to, destinado a dar normas en 

materias oe evaluación y promoción escolar. 
La Revista de Educación Nº 107 de junio ha 
impreso este decreto para que sus lectores 
logren un conocimiento cabal de sus disposi
ciones. 

Frente a numerosas consultas planteadas 
en los diferentes niveles del sistema educa
cional a través de todo el pa,ís, conviene 
hacer algunas consideraciones de orden 
legal y técnico que aclaren o faciliten la com
prensión de la normativa en referencia. 

Agrupación de disposiciones 
reglamentarias 

Una primera consideración de importancia 
es que el Decreto Nº 62/83 no constituye una 
nueva normativa que afecte el quehacer de 
los docentes, sino más bien corresponde a 
una agrupación de disposiciones reglamen
tarias de evaluación que se encontraban dis
persas en varios documentos legales y que 
en algunos casos -como ocurría con el De
creto N°-133/81- modificaban las normati
vas precedentes. 

De los considerandos del Decreto N° 62 se 
desprende que el propósito de su publicación 
es hacer más operativa la administración de 
!as normas de evaluación en los estableci
mientos que atienden varios niveles y moda
Íidades· de enseñanza. Un solo cuerpo re
glamentario en la materia facilita la consLJlta y 
aplicación a los directivos, docentes y técni
cos. 
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EVALUACION 

E 
VA 

Depto. de Evaluación, CPEIP 

Una de las maneras como el profesor puede 
hacer buen uso de la evaluación es crear situa
ciones de aprendizaje que le permitan al alumno 
desarrollar sus capacidades para autoeva
luarse. 

Facultades de los jefes 
de establecimientos 

Aunque la nueva normativa no hace refe
rencia . explícita al Decreto N° 2038/ 78, el 
artículo 120 del Decreto N° 62 señala que los 
jefes de establecimientos estatales y particu
lares están facultados para elegir entre los 
regímenes de evaluación vigentes. Esto sig
nifica que actualmente existen dos reglamen-

ION? 

tos de evaluación: uno es el establecido por 
el Decreto Nº 62/83 y el otro es el Decreto Nº 
2038/ 78. 

Las modificaciones introducidas por el De
creto N° 62 dicen relación con el establecí-



miento de períOdos lectivos trimestrales, tal 
como se ha venido trabajando con el Decreto 
N° 2038/78, aunque con la necesaria flexibi
lidad para que los colegios puedan elegir un 
sistema semestral. Otro aspecto de interés 
_que contempla esta normativa es el trata
miento especial que se otorga a las escuelas 
unidocentes y bidocentes en cuanto a califi
caciones y promoción en los cursos 5° y 6° 
de Educación Básica si miliares a los existen
tes para los cursos 1 ° a 4° de Educación 
Básica de todo el país. 

EVALUACION 

Esta intencionalidad básica de la evalua
ción no se debe perder de vista porque, de 
ser así, las actividades que se realicen en 
nombre de la evaluación o teniendo a ésta 
como pretexto no estarían respondiendo y 
sin mayor sentido para el fin deseado, que es 
mejorar la calidad de la enseñanza, los 
aprendizajes de los alumnos (en calidad y/o 
cantidad) o el funcionamiento del centro edu
cativo. 

La capacidad para autoevaluarse 
Ayuda para mejorar niveles de logro Una de las maneras como el profesor 

Desde el punto de vista técnico es impor- puede hacer buen uso de la evaluación es 
!ante destacar, en estas breves considera- crear situaciones de aprendizaje para sus 
ciones, el aspecto que se refiere a las dimen- alumnos que les permitan desarrollar sus ca-
siones del proceso de evaluación en la ense- pacidades para autoevaluarse. Nunca se en-
ñanza y en el aprendizaje y, también, en el !atizará suficientemente la importancia que 
funcionamiento de la escuela como sistema tiene para.el crecimiento del estudiante como 
social abierto. En cada uno de estos proce- persona -responsabilidad, solidaridad, au-
sos -enseñanza, aprendizaje, funciona- tenticidad, autoconcepto positivo, desarrollo 
miento de la escuela- la evaluación debe de habilidades intelectuales, etc. - el hecho 
ser considerada, fundamentalmente, como deque sea capaz de reorientar sus esfuerzos 
una ayuda para ir, paulatinamente, mejo- a partir de la constatación lo más objetiva 
rando los niveles de logro que se alcanzan en posible que él mismo haga de sus logros, en 
cada uno de ellos. Esta ayuda se tendría que función de sus esfuerzos realizados. Esta 
manifestar de diferentes maneras, algunas capacidad deautoevaluarse, potencialmente 
de las cuales se describirán sumariamente a de enorme significación para el futuro del 
continuación. estudiante, no se enfatiza en el reglamento, 

La evaluación se concibe, en términos ge- ni debe hacerse debido a que la razón de 
nerales, como un proceso a través del cual se existir de la norma es fundamentalmente 
determina el valor, el mérito o el crecimiento administrativa. 
de algo o de alguien. Esta determinación se Otro aporte importante de la evaluación 
hace siempre con una intencionalidad bá- para mejorar los niveles de logro que están 
sica, que es ofrecer elementos de juicio para alcanzando los docentes, los alumnos o el 
mejorar el proceso de formación de la per- colegio es el que puede hacerse a través de 
sona, del objeto o de la ejecución de una una efectiva información de retorno a los inte-
activid ád . resados y participantes en el proceso 

El proceso de evaluación tiene una intencionalidad básica que es ofrecer elementos de juicio para 
mejorar el procesa de tonnación de la persona, del objeto o de la ejecución de una actividad. 

enseñanza-aprendizaje. Entre éstos se 
deben destacar, además de los alumnos, al 
cuerpo de docentes, a los padres y a los 
equipos directivos del establecimiento. Esta 
información que se proporcione debe ser lo 
más completa pósible'y oportuna. Por ejem
plo, río es conveniente una información si se 
entrega al equipo encargado de planificar las 
actividades anuales del establecimiento 
educacional, una vez iniciado el año escolar. 
Del mismo modo, en términos del alumno, no 
es oportuno conocer los resultados de un 
trabajo, que él ha realizado, con posteriori
dad a la iniciación de nuevas actividades. 

No basta la calificación 
Tampoco es completa una información 

dada al alumno sobre su rendimiento o sobre 
el nivel de logro de un conjunto de objetivos si 
se usa exclusivamente una calificación, sea 
ésta conceptual o numérica. Para que el 
alumno pueda reorientar sus esfuerzos de 
apréndizaje es necesario que conozca con 
bastante detalle los aspectos ~rí los que él ha 
tenido problemas o dificultades y en los que 
ha tenido éxito. Sólo con este tipo de infor
mación él podrá buscar nuevas formas de 
trabajo para superar las dificultades encon
tradas. Si se estudia el reglamento, o los 
reglamentos de evaluación en general, se 
apreciará que este aspecto río es conside
rado con el énfasis que se le da en este 
momento. Ello se debe a que el reglamento 
plantea lo que podríamos denominar el mí
nimo de exigencias, en este caso, una califi
cación o un informe trimestral o semestral. 
Pero, evidentemente, como docentes no de
beríamos quedar satisfechos con cumplir 
sólo con el mínimo de las exigencias que se 
nos señalan. Por el contrario, en educación 
deberíamos actuar con el criterio del máximo 
que sea posible, en las condiciones en que 
estamos trabajando. 

El asunto de fondo está entonces en la 
disyuntiva de considerar las disposiciones 
normativas, como lo es el reglamento de eva
luación, con la óptica de cumplir sólo con lo 
requerido o con una perspectiva más desa
fiante y más positiva para todos quienes tra
bajan en educación, es decir, participar en 
términos de lo máximo que sea dable esperar 
de las situaciones concretas que ofrece el 
medio educativo. 

Esta última perspectiva tiene la ventaja de 
apoyar a los docentes a mejorar sus estrate
gias y técnicas de trabajo y de ayudar a los 
alumnos a alcanzar mejores rendimientos en 
los diversos aprendizajes que se han pro
puestó para él. Dicho en otros términos, la 
evaluación puede ser una ayuda muy efec
tiva para mejorar la enseñanza y el aprendi
zaje y, con ello, la calidad de la educación. 

Aparte de las consideraciones dé tipo legal 
o técnico que ,significa el Decreto Nº 62, es 
preciso señalar que los reglamentos de eva
luación, igual que los planes o programas de 
estudio, son instrumentos técnicos o medios 
al servicio de la educación de la persona. Por 
lo tanto, el proceso y las prácticas de evalua
ción que se dan al interior de las aulas, debe
rían guardar la necesaria coherencia con la 
posición educacional que el sistema ha pos
tulado. 
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Individuos que tranquilamente están consumiendo alcohol pueden desembocar en una riña o en 
acciones delictuates, por et simple efecto de una mirada o una palabra que desencadena actitudes 
agresivas. 

1 IDENCIA 
D LALCO L 
EN LA 
CO ISION E 
DELITOS 
Dr. Alberto Teke Schlicht 
Prefecto de Investigaciones de Chile, Jefe Depto. de Medicina Criminalística, 
Profesor de Medicina Legal de la División Sur, Facultad de Medicina de 
la Universidad de Chile 

1 hombre en su integridad psi
cosomática se ve expuesto a 
permanentes agresiones externas 
o internas. de distinta natura
leza que alteran su dinámica y 

equilibrio. Los mecanismos que se ponen en 
juego producen reacciones que modifican su 
psiquis y su soma, y se manifiestan en con-

duelas impredecibles y signos orgánicos 
predominanfes neurovegetativos. 

El alcohol como droga desinhibidora y de
presora, causa en el organismo efectos 
" aplicables" a todos los individuos, determi
nados por la cuantía y características de su 
ingestión, y que se traducen en alteraciones 
cardiovasculares, como trastornos motores, 
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sensitivos y reflejos. Estos efectos compro
bados pueden analizarse al margen de los 
aspectos culturales, sociales o morales. 

Influencia del comportamiento orgánico y 
la cultura 

Se puede observar que tras la ingestión 
alcohólica, el individuo exacerba ciertos ma
tices afectivos ·que se desencadenan en 
pensamientos y conductas que dependerán 
de su comportamiento orgánico y condición 
cultural. El alcohólico puede desviar su con
ducta habitual, transgrediendo reglas de va
lores dominantes en una sociedad. Si el pro
ceso de socialización a que fue sometida la 
persona no se rigió por auténticos valores 
con los que se identificó, se expondrá a tras
tocarse con otros valores. Por ejemplo, el 
individuo inmerso en un medio grupal donde 
ha existido una fuerte socialización en valo
res de violencia (considerada como valor 
cuando ella es deseable), puede expresarse 
en acciones que traduzcan su agresividad. El 
individuo va a proyectar su potencialidad 
bajo los efectos ambientales, subculturales, 
familiares y sociales que pueden convertirlo 
en víctima o victimario. 

En el campo policial se observa con fre
cuencia que delitos de lesiones u homicidios 
se producen por causa nimia; individuos que 
tranquilamente están consumiendo alcohol y 
son objeto de una mirada o gesto que inter
pretan de manera despectiva o desafiante 
dan lugar a un diálogo que de agresivo se 
transforma en violento, terminando en riñas 
con graves consecuencias que pueden llevar 
incluso a la muerte: es el delito ocasional y 
circunstancial. Si atendemos a la motivación 
más frecuentes de homicidios, aparecen, 
además, el crimen por venganza y el pasio
nal, con predominio en estratos socioeco
nómicos bajos, en los que el alcohol tiene 
una significativa influencia. 

De acuerdo con las estadísticas de Inves
tigaciones de Chile correspondientes a los 

años 1979 y 1980, las edades en que con 
mayor frecuencia se cometen delitos, fluc
túan entre los 18y 35años. El mayor número 
de delincuentes se encuentra entre los solte
ros. La escolaridad que tiene la mayoría de 
los delincuentes, es de nivel básico (60%), 
generalmente incompleta. 

Alcohol y delitos comunes 

Los estudios de terreno realizados por in
vestigadores chilenos, criminólogos, médi
cos, sociólogos, psicólogos, etc., destacan: 

1. Según datos secundarios obtenidos en 
1963 por Manuel Zamorano y Carlos Muni
zaga, el delito alcohólico representa aproxi
madamente el 50% de la criminalidad global 
de Chile. · 

2. Los mismbs autores en revisión de 114 
fichas del Instituto Criminológico de recluidos 
en la Penitenciaría de Santiago, con penas 
superiores a 5 años de presidio registran con 
antecedentes familiares de. alcoholismo: 47 
casos en padres, 4 casos en madres. 

El 63, 10% delas fichas analizadas indican 
que los autores eran bebedores; en 40 ca
sos, el delito se cometió en estado de ebrie
dad. De estos delitos el 40,24% eran homici
dios. 

3. Los mismos autores detectan en 30 mu
jeres internas en la Casa Correccional de 
Santiago, O, 7 con padres bebedores, 0,2 con 
madres bebedoras, 0,5 de estas mujeres 
eran bebedoras excesivas. 

4. Estudios criminológicos efectuados en 
el año 1960 en la Sección Menores de la 
Penitenciaría de Santiago, señalan en los 
menores imputados de delitos, detenidos y 
condenados, un 38% de casos con alcoho
lismo paterno. 

5. Estudios realizados en 1970 en el Cen
tro de Readaptación de Menores de San
tiago, revelan en 130 casos un 45,2% de 
padres bebedores. En un 47,2%, los meno
res se encontraban en estado de ebriedad al 
momento de cometer el delito. De estos me
nores un 35,7% eran bebedores moderados 
y un 22,6% tenían fuerte afición al alcohol. 

6. Estudios hechos en el mismo Centro el 
año 1972, detectan en 135 casos que el 60% 
eran hijos de padres alcohólicos o bebedores 
excesivos. Estos menores, en el 32% de los 
casos estaban ebrios al momento de come
ter el delito. El 32% de los menores eran 
aficionados al alcohol; 0,2 declararon que 
empezaron a beber entre los seis y siete 
años de edad. 

7. El Dr. Jacobo Pasmanik encontró en 
1.460 informes psiquiátricos forenses emiti
dos por el Instituto Médico Legal, de 1961 a 
1964, que el 5,9% de los casos correspon
dían a algunas formas de epilepsia en que el 
alcoholismo intervino en 44 casos, desta
cando que el alcohoi es factor desencade
nante de la sintomatología epiléptica y de la 
acentuación y liberación de los rasgos de 
irritabilidad e impulsividad agresiva, elemen
tos centrales de la personalidad de estos en
fermos. 

8. Marco Aurelio González y colaborado
res, en investigaciones realizadas en 1971 
en la Penitenciaría de Santiago, en 512 inter
nos hallaron 121 casos con antecedentes 
alcohólicos en la familia (23,63%), 222 casos 
(43,35%) con antecedentes alcohólicos per
sonales. Todos los individuos estudiados 

habían cometido delitos graves. 
. 9. Los mismos investigadores estudiaron 
el total de los homicidios de la provincia de 

Santiago cometidos desde el año 1970 a 
1972 inclusive (aproximadamente 50% del 
universo total del país) : 42,57% de los auto
res al momento del delito se encontraban 
bajo la influencia del alcohol; 66,90% de las 
víctimas estaban ebrios al momento de pro
ducirse el crimen; 25,84% de los homicidios 
fueron cometidos en bares, restaurantes o 
cantinas. 29,50% de los casos fueron moti-
vados por ofensas leves. · 

1 O. Los estudios realizados por la Brigada 
de Homicidios de Santiago revelaron un 63% 
de casos en que el alcohol intervino en forma 
significativa, tanto en autores como víctimas 
de homicidio. 

11 .. Unidades Especializadas de Investi
gaciones de Chile descubrieron una mar
cada influencia del alcohol en la comisión de 
los delitos. 

12. Investigaciones efectuadas por el que 
suscribe y la Dra. Carmen Cerda, en el Insti
tuto Médico Legal, considerando el total de 
autopsias en casos de homicidios durante el 
año 1980, dieron los siguientes resultados: 

Total de autopsias por homicidios 1980 249 
autopsias hombres 247 
autopsias mujeres 2 

con alcoholemia positiva (44,58%) 111 

Las investigaciones anteriores permiten 
establecer relaciones estadísticas significati
vas, por la concordancia de los hallazgos 
efectuados en el curso de veinte años y en 
los que cabe destacar: 

1. Alta tasa de delitos en relación a inges-
tión alcohólica. · 

2. Múltiples delitos en estado de ebriedad. 
3. El ebrio aparece frecuentemente como 

víctima. 
4. Menores, delincuentes juveniles y adul

tos se manifiestan como bebedores excesi
vos. 

5. Desinhibición de los moldes de con
ducta social. 

Conclusiones 

1. La ingestión de alcohol es el principal 
factor criminogénico en Chile. 

2. Este fenómeno se observa, especial
mente, en individuos de sexo masculino, 
cuyas edades fluctúan entre los veinte y 
treinta y cinco años, con escolaridad básica y 
media. Con menor frecuencia se detectan en 
mujeres y menores de edad. 

3. Los datos indican que tanto el nivel so
cioeconómico como la ingestión alcohólica 
en dicho estrato, son elementos desencade
nantes de conductas delictuales. 

4. En el plano preventivo se deben conju
gar los factores socioculturales con aquellos 
de índole económica. 

5. Atendiendo a los recursos disponibles, 
la acción preventiva debe encaminarse hacia 
modelos informativo3 y educacionales 
acerca de las consecuencias de la ingestión 
alcohólica y su relación con hechos delictua
les; debe entregar, además, alternativas de 
acción que permitan brindar otras vías de 
canalización para la normal agresividad del 
ser humano. 
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En Valparaíso 

e 
RR.PP. de la Secretaría Ministerial de 
Educación de la V Región. 

~Í.Jando el 27 de mayo del año 
recién pasado fueron lanzadas 
al mar tres mil botellas, se 
unieron en este simple acto, 
1 a investigación científica 

y el afán de integración y de comunicarse que 
tienen todos los niños y jóvenes. 

La experiencia surgió de una idea de la 
Dirección del Suplemento "Pocas Pecas" del 
diario El Mercurio y consistió en lanzar al 
mar, frente a Valparaíso, con el apoyo del 
Instituto de Oceanología de la Uni_versidad de 
Val paraíso y de la Armada Nacional, botellas 
lastradas parcialmente con arena y con dos 
tipos de mensajes en su interior. 

El primero era la Tarjeta de Deriva que 
correspondía a la parte científica de la inves
tigación; en ella se solicitaban diversos datos 
a quien recuperara la botella. En esa misma 
tarjeta se explicaban las características del 
estudio sobre las corrientes marinas del 
océano Pacífico. 

Con el fin de controlar el desplazamiento 
de las botellas, éstas fueron lanzadas en cua
tro lugares: unas a 2,5 millas de la costa; 
otras a 1 O millas; otra cantidad a 25 millas y 
finalmente otra a 50 millas, en la zona co
rrespondiente a la corriente del Perú. 
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• Hace un año tres mil 
botellas con mensajes 
se lanzaron al océano. 
• Fueron n1nos los 
que participaron en 
esta interesante aven
tura. 
• Desde Trehualemu 
una profesora res
pondi6 con una carta. 

El otro tipo de mensaje correspondió a la 
inquietud personal de los propios estudiantes 
que confeccionaron cartas dirigidas a sus hi
potéticos destinatarios. 

La iniciativa cobró especial interés para los 
niños, porque adquirió para ellos el carácter 
de una interesante aventura. 

Especialmente motivados, los alumnos se 

esmeraron por realizar correctamente cada 
una de las etapas de la experiencia, desde la 
selección de las botellas hasta el momento 
del embarque para su lanzamiento. 

Los resultados 

Si la realización de los preparativos de la 
investigación fue interesante, más estimu
lantes aún fueron los primeros resultados, los 
cuales -se estima- continuarán brindando 
experiencias en los próximos años. 

Opinan los científicos que los envases de 
vidrio, llevados por las corrientes, llegarán a 
lejanos lugares aportando conocimientos de 
gran importancia para los trabajos que s& 
realizan en torno a los océanos. 

Tan importante como eso resultan los 
lazos de comunicación que se establecerán 
a partir de aquellos primeros mensajes escri 
tos por los menores a desconocidos niños de 
otras latitudes. 

También se irán descubriendo lugares y 
personas de nuestra larga geografía, como 
aquella profesora que escribió a Francisca, 
quien es una de las niñas de Santiago que 
habían enviado una carta de una de las3.800 
botellas lanzadas al mar. 
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Querida Francisca: 

O,ando "clbo, mo cano no ,ab,á, qui,n " ,wib, nipa, qui, p,ca ,n "Cuido r, da,á, 
cuenta: 

El ,1"ª" 8 d, ju/la un jo" ª og,icut,o, qu, "M,io lo playa " bu,Ca d, cochoyuyo pa,a "' 
o/im,ntoci6n, ,ncom,ó ,n la onoo uoo boM/ito; coa CMo cutia,{áod lo qu, b,ó y ,oc6 "' 
contenido . 

"Trehualemu, // de Julio de 1982 . 

Sin comw,n,J-,, ton,ó lo, do, pop,/ita, y 11,gó ho,ra mi pa,a 'º"'ulta,/o; yo ,oy la 
ptof,,o,a dd "eta,. Escuda G. Nº 52 d, T,,hua/,mu, qu, " ,ne"'""º ubicada,,, pl,na límite de la provincia Ñub/e con la provincia de Cauquenes . 

D,cidi "ctibi,r, pa,qu, d jo"º qu, eocowJ d men,a,;, "º lo ibo o how. El" llama 
Emilio Alotc6n At,,a,, P"º lo T atj,ra d, D,ci,a N" 62 la eo,i6 a "Poca, P ,ca," a "°"'b" de Emilio . 

Mi d,,,. maya, d, ,wibin, "pa,a qu, ,upi,ca, qu, la bar,//i¡a qu, lanu,,r, alma, 11,gó a 
uo d,,rino; "'"ª qu, º"º' d, tu, amiguita, qu, hicieton lo múmo teciban tombiin uoa respuesta favorable. 

R,atm,or, "'º la ,ncu""'" muy ;,,,,,.,,,,,,,,, yo qu, " """ exp,, ;,,,,10 i,at,,¡dabt, y "" buen aprendiwje . 

Aha,a" cu,nro qu, "ª'º una hijita qu," llamo Cato/ Muño,, h, n, cuauo ofia, y medio, 
no >o ol co/,gio po,qu, oc6 no hay pt,kf nd,c y pa,a hac,c "" cut,o "nd,io qu, i,,_ a ,,,ad/oc 
o Chiilán, p,co ""' muy chiquita para d,jada ic ,in ""' pod,,,, p,co no pi,cd, ,t ti,mpo, ya 
qu, mó'" la mio d, cla,,, todo d dio y op"nd, bo,ran,, d, lo qu, yo'ª"'º a mi, alumno,. 

Esto "cu,lita "ª"ª"''ª" cucal, toda, lo, niño, <on hija, d, agclculto,,,, Soy la ónica 
peo¡"º'ª qu, <tobaja aq,,¡ y lo ha,o con mucho cac/fio. Enr,, todo, lo, niño, ,umQO 45. Hago 
cla,,, a lo, alumna, d, 5° y 6° ,n la mofiona y a lo, d, 1°, 2°, .1° y 4° po, la ta,d,; cu,,ra 
m"cho paca q"' "to, oiño, ap,,odan, ya q,,, lo, pad,,, ,an ,n ,u mayo,ia ana/[ab,ta, y no 1,, ayudan en sus labores escolares. 

En ""'""º'tampoco "mo, 1'le,i,f6n, no hay tu, dicte/ca ni agua Potabt,. Lo, rom;no, 
""'n con>,ctf do, ,o agua y ba,co y poca le d, un /,,ga, a oteo hay qu, hoc,,lo a pi, o a cabo/lo 
po, haca,. P,co teda cambio'º ••etano, ta, playa,'º" "'""ª' y ,.,,,,, mucha'"'" d, toda, pa,r,, a "'""'ª'· . . 

Bi,n, qu,c{áa amiguita, no r, abutco má, con "'ª cana tan lacga. Esp,,o a,,,¡o,a q,,, m, 
comestes. 

Ca,o//na r, ,•a a hoc" uno, dih,ijito,. M, pu,d_, "cnbi, a; t,ab,I Concha Ala,cón. C º'"º B,,chupu,,o, Pco,,fncla d, Nubt,. Ho,,a Ptonta. Caciño,am,nr,, úabel." 



En Yumbel 

Prof. Rosita Garrido Labbé 
Directora de la Revista de Educación. 

legamos a Yumbel, gracias a 
una gentil invitación del Di
rector del Departamento de Edu
cación Municipal, profesor Ricar
do Viveros Herrera, con el fin 

de establecer contacto directo con los do
centes de esa comuna, la mayoría de ellos 
lectores entusiastas de nuestra revista. Pero 
la ciudad , su clima afectivo, la cordialidad de 
los profesores y las interesantes tareas que 
se desarrollan en el ámbito cultural y educa
tivo, convirtieron esta visita de promoción en 
un encuentro enriquecedor con una comuni
dad que es necesario conocer. Algunas de 
las impresiones recibidas son las que trata
remos de relatar aquí en esta apretada cró
nica. 

Ubicación e historia 
Yumbel, ubicado en un valle rodeado de 

cerros , procede del vocablo araucano 
" lluum" o "uum" que significa hundirse y del 
"pel" o "pele", barro. Sin embargo, sus habi
tantes señalan que el significado de la pala
bra Yumbel es "arco iris brillante" o "luz de la 
aurora" . 

La comuna pertenece a la VIII Región, 
Provincia de Biobío, y está prácticamente al 
centro de un triángulo formado por Concep
ción, Chillán y Cabrero. Conforman estaco
muna las siguientes localidades: Yumbel 
pueblo, Yumbel estación, ubicado a 7 km del 
primero, Rere a 22 km, Río Claro 18 km y 
Tomeco 18 km. 

Su origen se remonta al antiguo fuerte de 
San Felipe de Austria, levantado en el año 
1585 por el gobierno de Alonso Sotomayor. 
Dicho fuerte fue destruido por los araucanos 
y reconstruido en 1603 por el gobernador 
Alonso de Ribera, quien le dio el nombre de 
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• Visita de promoción 
de nuestra revista se 
convirtió en emocio
nante encuentro con 
la realidad cultural y 
educativa de Yumbel. 
• Los profesores de 
Yumbel realizan una 
interesante actividad 
cultural además de su 
esforzada tarea peda
gógica. 

Fuerte de Santa Lucia de Yumbel. En 1648 
vuelve a ser destruido para volver a levan
tarse en 1663 con el nombre de Nuestra Se
ñora de Almudena y repoblado tres años 
después con el nombre de San Carlos de 
Austria de Yumbel. Bajo el gobierno de José 
Antonio Manso de Velasco. renace el nom
bre de Santa Lucía de Yumbel. En el año 
1766, siendo gobernador Antonio Guill y 
Gonzaga, se erige en villa, la que mantiene 
su estructura hasta que ya en el período re
publicano es destruida parcialmente por el 
terremoto del 20 de febrero de 1835. 

Mediante Decreto Supremo del Gobierno 
obtiene el título de ciudad, el 16 de marzo de 
1871. 

En I a noche del 24 de enero de 1939, el 

pueblo fue casi destruido totalmente por el 
terremoto de Chillán, pero igual que en 1835 
ha logrado esforzadamente superar esa do
lorosa situación. 

De acuerdo a los datos obtenidos en el 
censo nacional de población realizado en 
1982, la comuna de Yumbel tiene 21 .599 
habitantes. 

El Departamento de 
Educación Municipal 

Desde el 1 ° de septiembre de 1981 -fe
cha en que se materializó el traspaso- este 
Departamento tiene a su cargo 23 estableci
mientos educacionales en los cuales laboran 
196 profesores para la atención de aproxi
madamente 5.000 alumnos. 

De los 23 establecimientos educacionales 
de la comuna, sólo tres corresponden al área 
urbana. Por lo tanto, era nuestra oportunidad 
para visitar escuelas rurales, conocer su rea
lidad e identificar aquellos problemas técni
cos que la revista puede orientar hacia su 
solución. La primera de ellas fue la escuela 
de Choigüe Alto, ubicada en unas lomas 
aproximadamente a 15 km de Yumbel pue
blo, a cargo de la Srta. Berta Figueroa. Sólo 
en marzo de este año fue nombrada una 
segunda profesora para la escuela. 

Entre las dos atienden aproximadamente a 
40 alumnos en cursos combinados de 1 ° a 6° 
año básico. El local del establecimiento está 
formado por una sala de clases, un dormito
rio para ambas profesoras y una cocina. La 
Municipalidad les ha instalado recientemente 
estanques con capacidad para 3. 000 litros de 
agua potable. No cuentan con luz eléctrica. 

Además, la Municipalidad por intermedio 
de su Alcalde, ingeniero forestal , Luis Os
valdo Leiva, ha proporcionado un sistema de 
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libros son de la biblioteca del liceo? 
-No, son míos -señala el profesor Sal

des-, ¿para qué los voy a tener en casa, 
para que se llenen de tierra? Aquí los usan 
mis alumnos para resolver sus dudas. 

Las escuelas 
Posteriormente nos dirigimos a la Escuela 

de Educación Básica N° 1.115 que atiende 
cursos desde prekinder hasta 8° básico, con 
un total de 1.150 alumnos. Ahí tuvimos la 
oportunidad de asistir a un consejo de profe
sores, presidido por la directora de la es
cuela, M. E lisa Menéndez Palacios y conocer 
sus inquietudes al mismotiempoquedarlesa 
conocer lo que la revista está haciendo y 
pretende realizar. 

Luego nos dirigimos a la escuela F 1.109 
de Yumbel estación, cuya directora es la pro
fesora Silvia Rodríguez Droguett, para con
cluir visitando la Escuela de Tomeco, cuyo 
director es el profesor Rafael Cuevas Sal
gado y en la cual laboran 15 profesores para 
la atención de 402 alumnos. 

Instituto Cultural de Yumbel 

El alcalde de Yumbel, ingeniero forestal, Luis Osvaldo Le/va, está visitando constantemente los 23 
establecimientos educacionales de su comuna, de los c11ales sólo tres son urbanos. 

Posteriormente asistimos a una reunión 
del Instituto Cultural de Yumbel -que pre
side el Alcalde- y en el que participan el 
Director del Departamento de Educación 
Municipal Ricardo Viveros, que coordina las 
actividades que realiza el instituto; el profe
sor de Educación Básica Higinio Olivares 
Silva, quien tiene a su cargo la coordinación 
de las actividades de la casa de la Cultura de 
la l. Municipalidad de Yumbel. Entre éstas se 
cuenta con la proyección de películas, diapo
ramas, representaciones teatrales, etc. Higi
nio Olivares nos contó -con mucho orgu
llo- que posee la colección completa de la 
Revista de Educación, correspondiente a la 
Nueva Epoca. 

comunicación con las escuelas que se en
cuentran tan aisladas como la de Choigüe 
Alto, instalando en ella un radiotransmisor. 
Así la Srta. Berta puede comunicar en forma 
rápida lo que concierne específicamente a su 
escuela y también prestar un servicio de utili
dad pública a la comunidad . 

Los directores de los 
establecimientos educacionales 

Sostuvimos una reunión con directores y 
profesores de establecimientos educaciona
les de la comuna de Yumbel. 

En esa oportunidad dimos a conocer la 
actual línea editorial de nuestra revista, invi- · 
tamos a los profesores yumbelinos a partici
par activamente en nuestro 2° Concurso 
" Compartamos Experiencias de Aprendi
zaje"; dialogamos con los profesores acerca 
_de temas tratados en los diferentes artículos 
de la Revista de Educación y recibimos inte
resantes sugerencias sobre próximas publi
caciones. 

El liceo 
Uno de los establecimientos urbanos es el 
Liceo C 70 de Yumbel, que atiende a 806 
alumnos bajo la dirección de la profesora 
Julia Inés Cuevas Castro. El liceo funciona 
en tres jornadas, atendiendo alumnos ininte
rrumpidamente desde las 8 hasta las 23:20 
horas. 

Uno de los mayores motivos de orgullo del 
liceo de Yumbel es su Academia Científica, 
creada y dirigida por el sacerdote y profesor 
de biología Luis Saldes lrarrázaval. La aca
demia lleva el nombre de Abate Ignacio Me
lina, elegido por los propios alumnos por tra
tarse del primer científico chileno. 

Pero lo más destacado de esta academia 

científica -que funciona en la sala de labora
torio- es que se encuentra muy bien dotada 
tanto de instrumental y elementos químicos, · 
como libros de textos especializados. 

La Directora del establecimiento, Julia Inés 
Cuevas, nos informa que el 50% de los mate
riales de dicho laboratorio son de propiedad 
del profesor Luis Saldes y por esta razón 
debe mantener dos inventarios. 

Consulto sobre los libros de texto especia
lizados que hay en el laboratorio ¿y estos 

Además integra este instituto cultural el 
profesor de educación básica con especiali-

El sacerdote y profesor de biologla, Luis Saldes lrar~zaval, conversa con la directora de la Revista de 
Educación y la directora del Uceo C 70 de Yumbel, Julia Inés Cuevas, en el Laboratorio del estableci
miento. 
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dad en.folclore, Antonio Vallejos lllanes. Su 
misión: encargado de actividades de tipo fol
clórico en todos sus aspectos. Esto incluye el 
funcionamiento de una academia de guitarra 
que cuenta con más de 40 alumnos, organi
zación de encuentros de payadores, cele
bración de.fiestas patrias, contacto con arte
sanos de la zona pa~a conocer, estudiar y 
difundir sus trabajos. 

Otro de los miembros del Instituto Cultural 
de Yumbel es el profesor de Educación Bá
sica Roberto Núñez Messina. El es encar
gado de los programas musicales populares 
que realiza la "radio" del Instituto. Por último, 
el Instituto también cuenta con la entusiasta 
colaboración del paradocente Abraham Ra
mfrez Monsalve, quien fórma parte del con
junto folclórico. 

Una "Radio" para Yumbel 
Los Integrantes del Instituto Cultural de 

Yumbel consideran que la radiodifusión es 
un buen medio para transmitir cultura a su 
comunidaa. Pero no cuentan con los recur
sos para instalar y hacer funcionar una emi
sora. Sin embargo este inconveniente no 
impide que se materialicen sus. deseos de 
comunicar. En la plaza de Armas de Yumbel 
han instalado grandes parlantes por los cua
les transmite esta radio, cuyos auditores son 
los visitantes de la plaza y sus alrededores. 

El Instituto Cultural ha tomado muy seria
mente esta responsabilidad y todos los días 
desde las 12 hasta las 21 hrs. transmite esta 
original emisora entregando programas cul
turales, informativos y de entretención al 
pueblo de Yumbei. El encargado de estos 
programas de radiodifusión es el profesor 
Higinio Olivares. 

Este original medio de comunicación ha 
tenido tanto éxito que sus organizadores de
cidieron ampliar el horario de transmisión. 
Así, los días sábados y domingos la progra-

PANORAMA REGIONAL 

La señora Chayito, tejedora en telar, es una de 
las artesanas de rumbe/, cuyas tareas han sido 
valoradas por el Instituto Cultural Integrado por 
varios profesores. 

mación comienza a las 1 O hrs. De esta forma 
los yumbelinos que se encuentran en el cen
tro del pueblo o qué pasean por la plaza 
pueden disfrutar escuchando música folcló
rica y antecedentes históricos y geográficos; 
programas de música infantil tradicional, 
cuentos, lectura de poemas escritos por los 

, :_-~r _......,,. ; '4'-a. 
Los profesores y directores de rumbe/ recibieron información directa acerca de la linea editorial de la 
revista. 
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niños; programas de música moderna para 
los adolescentes, etc. 

Encuentro de Artesanos 
Pero la actividad del Instituto Cultural va 

todavía más allá. El año 1982 decidieron dar 
a conocer la actividad de sus artesanos. Con 
esta motivación y con el entusiasta apoyo del ' 
alcalde Luis Osvaldo Leiva -quien se res
ponsabilizó del material fotográfico- inicia
ron la búsqueda, conocimiento y difusión de 
sus artesanos. 

Así, nos mostraron las actividades que rea
lizan personas como don Elfas Avallo Nava
rrete, tonelero, de estación Yumbei; la se
ñora "Chayito", tejedora en telar; las herma
nas Alicia y Gumercinda Montoya, loceras de 
Campón; José Manuel Pineda, que cons
truye canastos y muebles de mimbre, y don 
"Cucho" Meza, espueiero de Rere. 

Tuvimos la oportunidad de ver una exhibi· 
ción de diapositivas que muestran en forma 
didáctica la actividad de cada uno de estos 
artesanos, mostrando paso a paso las diver
sas etapas de su trabajo. 

El conocimiento de estos artesanos cul
minó con el "Primer Encuentro de Artesanos 
de Yumbel" que se realizó en Yumbel pueblo 
y que permitió a todos los yutnbelinos cono
cer a sus artesanos, verlos trabajar y com
prar sus productos. Además, este encuentro 
permitió que ellos mismos se conocieran 
entre sí e intercambiaran parte de su obra. 

Visitar Yumbel y conocer a su gente -fun
damentalmente a nuestros colegas- fue 
una experiencia grata, enriquecedora, una 
lección de amor a la Patria y a sus tradicio
nes. 

,. 

El alcalde de rumbe/ y ta directora de nuestra 
revista con el director de la escuela de Tomeco, 
Rafael Cuevas Salgado. 



ACTUALIDAD 

El objetivo es titularse de profesores 

Patricio Vargas P. 
Periodista 

Ceremonia de firma de convenio entre el Ministerio de Justicia y la Universidad de Tarapacá. Se dirige a 
los asistentes la entonces Ministro de esa cartera v actual Ministro de Educación, Mónica Madariaga G. 

uncionarios de Gendarmería y 
de Carabineros se están for
mando como educadores espe
cializados en rehabilitación y 
readaptación social dentro de 

un programa acordado por el Ministerio de 
Justicia con la Universidad de Tarapacá y 
con la colaboración del Colegio de Profeso
res. El programa contempla las carreras de 
Pedagogía en Educación Básica, Pedagogía 
en Educación Profesional y Educación Par
vularia. Participan funcionarios de Arica, An· 
tofagasta, Viña del Mar, Valparaíso, San-

tiago, Melipilla, San Antonio, Rancagua, Chi
llán, Concepción y Los Angeles. 

" Por la información de que dispongo, esta 
experiencia es única en el mundo", nos se
ñala Horacio Marín, quien desde su cargo de 
Director de Perfeccionamiento del Colegio 
de Profesores ha promovido esta idea. 

A él le preguntamos la causa que motivó la 
realización de este prog'rama. Señaló: "Se 
estimó conveniente que funcionarios de 
Gendarmería y Sename se formaran como 
profesores de los diversos niveles del sis
tema educacional, con el fin de complemen-

• Gendarmes y Cara
bineros se preparan 
para asesorar y ejecu
tar programas educa
cionales orientados 
hacia la readaptación 
y rehabilitación de 
menores. 
• Los funcionarios de 
Gendarmería y Cara
bineros que se titulen 
de profesores, com
plementarán la labor 
que se realiza actual
mente en los Centros 
dependientes del Mi
nisterio de Educación. 

lar su formación específica y que fueran ca
paces de dirigir, planificar, orientar, adminis
trar, evaluar, asesorar y ejecutar programas 
educacionales, especialmente en Readap
tación y Rehabilitación Social" . 

Los planes de estudio de este programa no 
difieren en lo pedagógico de las mismas ca
rreras que regularmente imparten las Uni
versidades chilenas, pero hay algunos cam
bios en la metodología y un énfasis especial 
en la rehabilitación. Se contemplan 6 semes
tres académicos, seminario de tesis y prác
tica profesional y los alumnos los realizan sin 

53 



ACTUALIDAD 

Uno de los alumnos participantes en el Programa, el capitán de Carabineros lván Muñoz Hemández, 
conversa con la Revista de Educación. 

dejar de hacer su trabajo habitual. 
A juicio de Horacio Marín "este programa 

académico de formación especial debiera 
transformarse en un plan permanente de 
formación. Con este curso creo que se moti
varán las otras Universidades", expresó. 

Mónica Madariaga inició 
el programa 

El programa educativo para Gendarmería 
y el Servicio Nacional de Menores comenzó a 
aplicarse luego de un convenio firmado por la 
entonces Ministro de Justicia, Mónica Mada
riaga, con el rector de la Universidad de Ta
rapacá, Carlos Valcarce Medina. 

En dicha ocasión la Secretaria de Estado 
manifestó que era la primera experiencia que 
se realizaba con funcionarios en servicio a 
nivel nacional. Asimismo destacó la impor
tancia de la colaboración entregada por el 
Colegio de Profesores. Mónica Madariaga 
subrayó que "este ejemplo de la Universidad 
de Tarapacá es digno de ser imitado por 
otras universidades del país, ya que reviste 
una gran trascendencia para el desarrollo de 
nuestras actividades". 

Por su parte, el Rector Valcarce dijo que la 
Universidad de Tarapacá contaba con los 
especialistas que se requieren ante una ne
cesidad social como es la rehabilitación y 
readaptación social de niños y jóvenes. 

En este programa participan por parte de 
Gendarmería, en su mayoría, personal admi
nistrativo, además funcionarios del SE-
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NAME, Servicio Nacional de Menores y vigi
lantes, incluyendo un oficial. 

Carabineros también participan 
"Carabineros de Chile" decidió que su 

personal también participara en este pro
grama y es así como cerca de 80 carabineros 
son alumnos en este programa que comenzó 
a desarrollarse durante el segundo semestre 
del año pasado y finaliza en julio de 1985. El 
grupo está compuesto por: cabos, sargentos, 
subtenientes, tenientes, un capitán y auxilia
res de enfermería del hospital institucional, 
quienes estudian educación de párvulos. 

En cuanto a la relación en las clases entre 
el personal a contrata y los oficiales de Cara
bineros, "no ha existido ningún problema y 
creo que tampoco los habrá" nos dice enfáti
camente el cabo primero Sergio Hidalgo. Y 
agrega: "sin perjuicio de guardar el debido 
respeto entre el personal a contrata y la ofi
cialidad , ha habido más que nada amistad, 
nos hemos conocido mejor, nos hemos com
plementado muy bien". 

El capitán de Carabineros lván Muñoz 
Hernández, 31 años, soltero, quien va a 
cumplir ·13 años en la institución, dijo que 
entró a estos cursos "porque hago clases 
desde hace bastante tiempo en la Dirección 
de Instrucción y esto me permite perfeccio
narme. Además creo que el carabinero, por 
esencia, desde que sale de la institución a la 
vida pública, es un educador porque regula la 
conducta humana. También me gusta bas-

tante la docencia como una forma de entre
gar algo a la sociedad". 

Por su parte, el cabo primero Sergio Hi
dalgo, 34 años, casado, 3 hijos, señaló que 
"aunque parezca algo sentimental, con esto 
veo realizada parte de mis sueñás porque 
siempre me ha gustado la pedagogía. En 
principio no tuve la oportunidad por razones 
económicas, pero la institución me la ha 
dado. Entré a Carabineros con primero de 
humanidades y pude completar la educación 
media. Además esporádicamente yo hago 
clases. Y aparte de que este curso significa 
una satisfacción personal, hay también una 
satisfacción institucional". 

"A este nivel éste es el único programa de 
capacitación que tiene Carabineros, aunque 
hay sí convenios con otras Universidades" 
-agrega el capitán lván Muñoz-. "La Di
rección de Instrucción ofrece becas para es
tudiar Derecho en la Universidad de Chile o 
Contador auditor o Ingeniería en la Universi
dad de Santiago. También hay becas inter
fuerzas armadas para asistir al Politécnico 
Militar o a los cursos de especialización de la 
Fuerza Aérea para los Carabineros que se 
desempeñan en la Prefectura Aéreo
policial". 

Vocación por la pedagogía 
"El gusto por la pedagogía me nació 

cuando empecé a hacer clases en Carabine
ros" -nos confiesa el Capitán Muñoz-. 
"Creo que también la Pedagogía le enseña a 
uno a ser padre, a comprender el rol paterno .. 
Eso me ha enriquecido mucho, estoy agra
decido de ello y una forma de agradecer esta 
oportunidad será enseñar" . 

Consultado si, por el hecho de que llegará 
a ser profesor, se sentía como " el viejo" 
-término que comúnmente los alumnos les 
dan a los docentes-, el Capitán Muñoz dijo 
que de ninguna manera se sentía como el 
"viejo" sino al contrario. Agregó que " la per
sona que se siente vieja no está en el rol que 
le corresponde en la sociedad. Debemos in
tegrarnos a los cambios que ocurren. Debe
mos entender a los jóvenes. Las personas 
con experiencia podemos entregar mucho, 
pero teniendo presente que el niño está en un 
proceso de crecimiento". 

Por su parte; el cabo Sergio Hidalgo reco
noce que en su desempeño ha sido funda
mental el apoyo de la familia: "he contado 
con la comprensión de mi señora, porque el 
día domingo por lo general debo estudiar. Es 
un sacrificio para la familia". También se 
muestra muy agradecido de Carabineros, 
que le ha dado oportunidad para educarse y 
perfeccionarse. El Capitán lván Muñozopina 
que "los programas de esta naturaleza 
deben mantenerse. Además, hay otras mate
rias que debieran impartirse como por ejem
plo educación sobre normas de tránsito" . 

Rehabilitación de reos 
Norberto Alvarado, 25 años, casado, 

hija, 4 años en el departamento de personal 
de Gendarmería, señala que "cuando me en
teré del ofrecimiento de estas becas, postulé 
y afortunadamente me aceptaron. Fue una 
suerte para mí, es una buena oportunidad y 
espero aprovecharla. Hasta ahora me ha ido 
bien. Esto nos dará una mayor proyección en 
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De izquierda a derecha, NorbertoAlvarado, funcionario del departamento de.personal de Gendarmería; 
Néstor Bustos, jefe de pabellón en uno de los hogares dependientes del Sename, y Alejandro Chamorro, 
del departamento de bienestar de Gendarmería. 

Gendarmería". A diferencia de Carabineros, 
los funcionarios de Gendarmería y del SE
NAME .están becados en estos cursos. 

Nestor Bustos, 29 años, casado, una hija y 
con 8 años de experiencia en el Servicio de 
Menores, manifiesta que este curso le ha 
permitido darle un respaldo pedagógico a su 
trato diario con los niños. El está a cargo de 
los menores que son detenidos por vagancia 
o mendicidad. Dice que el proceso educativo 
es posible continuarlo con los niños que 
salen libres a través de los tres hogares de 
"egresados". Agrega que es el jefe de un 
pabellón teniendo a su cargo 90 menores y 
"mi deseo una vez que me reciba es, por 
supuesto, hacerles clases". 

Alejandro Chamorro, 27 años, soltero, 3 
años en el departamento de Bienestar de . 
Gendarmería, dice que entró al programa 
"por cierta vocaciéín, porque he tenido expe
riencia en educación en Lebu, además de 
que mi madre es Directora de una Escuela; 
entonces constantemente he estado en el 
ambiente educativo. Entré a Gendarmería, 
habiendo estudiado un año de leyes, y se nos 
ofreció esta oportunidad. La idea nuestra es 
seguir en la institución para rehabilitar a los 
reos. Es un comprom'iso que tenemos" . 
Chamorro nos explica que "existe una espe-

cie de temor por el pasado del reo o del 
procesado y para entenderlo hay que me
terse en su mundo. Podemos hacer una gran 
obra en el campo de la rehabilitación". 

Hay 20 funcionarios de Gendarmería que 
están estudiando para profesores. La mitad 
de ellos lo hacen en Santiago y el resto en 
provincias; del Servicio Nacional de Menores 
hay 12 a nivel nacional. Todos cursan ac
tualmente el tercer semestre y egresarán a 
fines de 1984. La mayoría estudia pedago
gía básica. Como funcionarios de Gendar
mería recibirán algunos ramos especializa
dos para reforzar el proceso de rehabilita
ción. Ha habido unos pocos casos de deser
ción por razones de traslado a regiones apar
tadas. 

Complementarán labor de profesores 
En cuanto al campo educacional, los fun

cionarios de Gendarmería impartirán clases 
en la cárcel de Colina y también en las 80 
escuelas que a nivel nacional mantiene el 
servicio. Actualmente en esos establecimien
tos educacionales se desempeñan unos 300 
profesores de básica, que no son miembros 
de Gendarmería. 

Respecto a eso planteamos a Horacio 

Marín una inquietud que puede surgir en 
nuestros lectores. Le preguntamos: "¿Los 
egresados de estos cursos de titulación des
plazarán a los profesores que actualmente 
se desempeñan en estas labores? Nos res
pondió enfáticamente: "De ninguna manera, 
todo lo contrario, complementarán la labor de 
los profesores que trabajan en escuelas de
pendientes del Ministerio de Educación que 
funcionan en Centros de Readaptación y 
Rehabilitación Social. Además hay que dejar 
constancia que, además de las Escuelas de
pendientes del Ministerio de Educ¡:lción, fun
cionan Centros de Educación y Trabajo y 
Programas Especiales de Capacitación y 
Rehabilitación donde también se necesitan 
profesores". 

Junto con destacar el apoyo de sus respec
tivas instituciones, Gendarmería y el Servicio 
Nacional de Menores, los tres alumnos en
trevistados destacan el gran aporte que está 
haciendo la Universidad de Tarapacá y el 
excelente nivel de sus profesores. 

"Seremos precursores en el área", nos 
dice Chamorro. 

Habrá que esperar hasta fines de 1984 
cuando egrese esta primera hornada de pro
fesores para saber el resultado de esta expe
riencia. 
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• En 197 4 el 26, 58.% de los detenidos por 
Investigaciones ·· tenían entre 15 y 21 
años. 
• El sistema escolar puede ejercer un 
importante papel preventivo. 
• Analfabetismo y falta de instrucción 
favorecen la delincuencia. 

Dr. Carlos Almonte Vyhmeister 
Centro de Investigaciones del Desarrollo Integral del Niño 

Margarita Riofrío de Merino Facultad de Medicina 
Universidad de Chile 

a delincuencia juvenil es un 
término legal que se refiere a 
la violación de leyes u orde
nanzas que regulan la conviven
cia en una determinada sociedad, 

por individuos cuyas edades están compren
didas en las etapas de pubescencia y ado
lescencia (13-21 años). 

El problema de la delincuencia juvenil ha 
sido estudiado por diversas disciplinas con 
distintos enfoques que pueden ser comple
mentarios e integradores. A la criminología le 
interesa la tipificación del delito, la clasifica
ción de los delincuentes y los procedimientos 
correccionales. A la psiquiatría y psicología 
les preocupa el estudio de la estructura de la 
personalidad que subyace a la conducta de
lictiva, estructura que puede ser normal, neu
rótica, caracteropática o psicótica. El término 
caracteropatía se refiere a trastornos de la 
personalidad que se expresan en patrones 
conductuales inadecuados, de larga dura
ción y relativamente fijos ; éstos pueden ser 
leves, moderados o graves y constituyen la 
estructura más característica y frecuente de 
observar en el delincuente inveterado, en 
quien existe incapacidad para internalizar 
normas sociales o controlar su impulsividad. 

Cuando la personalidad está relativa
mente intacta, los actos delictivos pueden 
entenderse como una adherencia a valores y 
normas no legales compartidas con otros 
miembros de un grupo subcultura!. 

Desde el punto de vista de la psicología 
social se estudia la desviación en su contexto 
social, buscando en él las causas de la con
ducta perturbada. Los actos delictivos se 
analizan en relación a las características de 
la sociedad, ya que cada sociedad tiene dis
tintas normas que regulan la convivencia y 
definen los actos que constituyen delito. 
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Cualquier lector de la Biblia encuentra fuertes sentencias contra tos hijos rebeldes en et Antiguo 
Testamento, to que indica que et problema de ta delincuencia juvenil no ha surgido sólo ahora. 

Estos pueden variar de una sociedad a otra o 
aun en una misma sociedad a través del 
tiempo. 

El problema de la delincuencia juvenil es 
muy antiguo ya en el Código de Hamurabi, 
escrito en el año 2270 a.c . en Babilonia; se 
hace referencia a los castigos a que estaba 
expuesto el menor al no respetar el orden 

establecido. Al respecto, el Código, según 
cita de Schimel, establece: "si un hijo golpea 
a su padre deberán cortarse sus manos". (1 ). 
Por otra parte en el Antiguo Testamento se 
registran normas que ordenan' que el hijo 
rebelde puede ser muerto por lapidación (2). 

Anualmente la delincuencia juvenil se ha 
hecho más frecuente y se han diversificado 

( 1) SCHIMEL, J. L. Problems o! Delinquency and thelr treatment en American Handbook o! Pslchiatry Baslc-Nooks, New 
York, 1974. 

(2) SAGRADA BIBLIA, Deuteronomio, Capitulo 21, Vers. 18-21 . Revisión de E. Nácar y A Colunga. Biblioteca de Autores 
Cristianos, Madrid, 1966. 



sus formas de expresión, predominando en 
el sexo masculino (5x1). En Chile, según 
datos de Investigaciones en 1974, el 26,58% 
de los detenidos tenían entre 15 y 21 años. 
En el tramo inferior (8-14), los detenidos al
canzaban a un 3,98% y a partir de los21 años 

· los porcentajes disminuían en forma progre
siva. (3). 

¿Por qué el adolescente constituye el 
grupo más vulnerable de la población? La 
adolescencia es una etapa crítica del desa
rrollo personal en que se produce una ruptura 
con el mundo de la infancia, manifestándose 
desacuerdos, impulsividad acrecentada, fa
cilidad para transferir al medio los conflictos 
internos no resueltos; a la vez hay una bús
queda de identidad, integridad y continuidad 
en una sociedad discontinua e inestable en 
sus movimientos a través del tiempo. Por otro 
lado, esta búsqueda de identidad provoca 
conflictos familiares que dificultan al adoles
cente la identificación con las normas y valo
res de su familia. Este período debe terminar 
con la adquisición de valores éticos propios 
que regulen su conducta. 

Las formas de expresión de las conductas 
antisociales que interfieren con los derechos 
de otros o amenazan el bienestar de la co
munidad son variadas y se refieren a hurtos, 
robos, fugas, vandalismos, provocación de 
incendios, homicidios y lesiones, entre otras. 

En Chile, en un inform
1

e acerca de la situa
ción del menor en Gendarmería, se tipifican 
los delitos que con mayor frecuencia llevan a 
la reclusión del menor en establecimientos 
penales: los delitos contra la propiedad 
alcanzan, en distintas instituciones, entre el 
58 y 68% de los motivos de ingreso. En este 
rubro se menciona el robo y el hurto. Luego 
se clasifican los delitos contra las perso
nas, con una cifra entre el 9y el 5,2% referen
tes a lesiones y homicidios. Finalmente, deli-
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El consumo de drogas se tipifica en Gendarmería 
dentro de los delitos contra el orden de la fami
lia, que en los jóvenes suelen presentar cierta 
frecuencia . 

tos contra el orden de la familia, entre 23 y 
7%, que aluden a violaciones, abusos des
honestos y consumo de drogas (4). 

La iniciación de un joven en la delincuencia 
está condicionada por múltiples factores que 
pueden ser individuales, familiares y psico
sociales. Estos factores están presentes 
prácticamente. en todos los indfviduos que 
delinquen, y el modo en que interactúan son 
propios de cada joven en particular. 

Factores Individuales 

Además de lo ya mencionado, es impor
tante señalar algunos desórdenes que se 
asocian con frecuencia a la delincuencia ju
venil y que también interfieren y dificultan el 
aprendizaje escolar. Son los síndromes de 
déficit de atención con hiperkinesia e impul
sividad. Esta tríada $intomática constituye la 
base del llamado síndrome de disfunción ce
rebral mínima, denominación que va ca-

(3) ESCOFF E. Descripción de la criminalidad en Chile y en relación con algunas variables, Vicerrectorfa de Extensión y 
Comunicación, Universidad de Chile, 1979. 

(4) FRESARD N. y VIEIRA R. Situación del menor en Gendarmería, Gendar-Chile, Santiago, 1980. 

yendo en desuso por ser discutible que sea 
una entidad clínica definida. También se 
asocian a la delincuencia trastornos percep
tivos motores y dificultades específicas del 
aprendizaje. Los niños con estos síntomas, al 
ser descuidados, sobre-exigidos o rechaza
dos, desarrollan una imagen negativa del 
mundo, como también una autovaloración e 
imagen personal negativa. Estas situaciones 
favorecerán la eclosión de conductas antiso
ciales, que pueden llevar a marginarlos de la 
educación. 

En estas circunstancias, el sistema escolar 
con un programa diferencial que considere 
estas limitaciones, puede ejercer un impor
tante papel preventivo en un porcentaje im
portante de niños, que de otra manera pue
den llegar a la delincuencia. 

En el informe de Gendarmería aludido se 
señala el nivel educacional de los menores al 
ingreso, siendo analfabetos el 29%, con edu
cación básica incompleta 60%, es decir, el 
89% era a naif abeto o no había compleado su 
educación básica. En otras instituciones, las 
cifras de analfabetos eran 41,22% y de edu
cación básica incompleta 55,26%, lo que 
daba un total de un 96,5% de analfabetismo o 
de educación básica incompleta. Desde el 
punto de vista psicomét~co, el 50% de los 
niños ingresados tenían un coeficiente inte
lectual subnormal, distribuyéndose en: 23% 
normales torpes, 24% limítrofes y 3% retar
dados mentales, lo que indica que el normal 
torpe y el limítrofe están más expuestos que 
los otros grupos a cometer actos delictivos. 

Factores familiares 

Para algunos autores los factores familia
res serían de primera importancia, ya que la 
familia tiene un papel principal en el proceso 
de socialización y en la transmisión de pau
tas y normas de conducta, jugando un rol 
intermediario entre el individuo y la sociedad. 
De ahí que Ackerman sostiene que "la con
ducta trastornada del adolescente debe ser 
entendida no sólo C<?mo una fase particular 
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El sistema escalar refuerza las pautas y normas de convivencia social y puede evitar la delincuencia, 
que es favorecida por una defectuosa transmisión de valores. 

del desarrollo, sino más allá de esto, como un 
síntoma de un trastorno paralelo en las pau
tas de la familia, la sociedad y la cultura". (5). 

Las disfunciones familiares pueden estar 
determinadas por perturbaciones, ya sean 
trastornos emocionales de los padres, al
coholismo, déficit intelectual u hogares rotos 
por la separación, divorcio, muerte o ausen
cia prolongada. 

Ocurren inversiones de roles, en que los 
niños actúan como padres, y se producen 
coaliciones entre los miembros, en que una 

persona perteneciente a una generación se 
alía con una persona de otra generación con
tra su propio par, por ejemplo la madre que se 
asocia con el hijo contra el padre de éste. 

Por otra parte, las familias pueden mos
trarse confusas, desorientadas o divididas. 
Todos los papeles familiares tienden a con
fundirse, lo que da por resultado que los lími
tes intergeneracionales sean poco claros. 

Una familia gravemente perturbada en su 
funcionamiento no suministra un marco de 
referencia claro para el adolescente, lo que 

(5) ACKERMAN N. Los problemas adolescentes: Slntoma de un trastorno familiar, en Grupoterapia de la familia, Horme, 
Buenos Aires, 1981. 

58 

dificultará la internalización de normas y va
lores y el contexto en que deben ser aplica
dos. 

Por su parte, los padres pueden tener si 
tuaciones favorecedoras de las conductas 
delictivas de sus hijos cuando, sin darse 
cuenta, las festejan o las disculpan en vez de 
tomar una posición correctora o reparadora. 

Factores sociales 

Según M. Montero, (6) los factores socia
les que originan conductas desviantes serían 
en parte: "las contradicciones internas que 
una cultura plantea a sus miembros, al con
traponer las demandas que ejerce sobre 
ellos y los valores que propugna, por ejem
plo: valorar virtudes morales tales como la 
generosidad y la caridad, y al mismo tiempo 
sacrificar esos valores por la acumulación de 

(6) MONTERO M. La desviación social, en Psicologla 

social, Trillas-México, 1980. 



riquezas". Luego señala los cambios socio
culturales rápidos y muy violentos, pues ellos 
producen transformaciones valorativas, que 
no todos los individuos pueden asumir. 

El analfabetismo y la falta de instrucción 
favorecen la delincuencia tanto por una de
fectuosa transmisión de valores como por las 
escasas posibilidades de lograr un trabajo 
digno e ingresos suficientes. El sistema esco
lar, por el contrario, protege al menor al refor
zar las pautas y normas de convivencia so
cial, a la vez lo capacita para un mejor de
sempeño laboral, permitiéndole estructurar 
su tiempo en forma más beneficiosa e incor
porándolo a conjuntos de pares socializados, 
lo que evita el aislamiento, la vagancia y la 
incorporación a grupos antisociales. 

La importancia de los factores sociales se 
desprende de hechos como los siguientes: 

PAGINAS ABIERTAS 

muchos delincuentes tienen desviaciones 
mínimas desde el punto de vista psicológico 
o psiquiátrico. La mayor parte de la delin-

. cuencia juvenil ocurre en grupo. Los tipos de 
delitos están más bien determinados por la 
oportunidad y las tradiciones loca.les. La 
incidencia es mayor en áreas urbanas y su
burbanas que rurales. Incluso, el trato que 
recibe el delincuente juvenil varía en forma 
importante de acuerdo a su nível socioeco
nómico; así en los estratos bajos en general 
está a cargo de instituciones penales, en 
tanto que en el nivel socioeconómico alto 
predomina el tratamiento rehabilitador por 
psiquiatras o psicólogos. 

El tratamiento está condicionado por la 
edad, tipología del delito, historia delictual y 
características familiares. En los niños y pre
púberes el tratamiento de elecció~ será la 

En el tratamiento preventivo de la delincuencia juvenil es conveniente considerar acciones para que no 
se produzca una deserción escolar temprana que orienta hacia la vagancia. 

orientación a los padres, pues con frecuencia 
éstos son capaces de modificar sus conduc
tas y manejos de un modo constructivo, 
cuando tienen la oportunidad de .conocer 
mejor las necesidades del hijo al ser reafir
mados en el ejercicio de su rol por el tera
peuta. En los púberes o cuando los proble
mas son más graves, es preciso complemen
tar la orientación a los padres con terapia 
individual. 

En los adolescentes, en general, se re
quiere una aproximación terapéutica más in
tensa que comprende diversos enfoques y 
técnicas que pueden utilizarse en forma 
única o asociada, simultánea o sucesiva, en 
instituciones penales o en forma ambulatoria 
y que pueden esquematizarse en: psicotera
pia individual, terapia de grupo, control am
biental, guía a los padres y terapia familiar. 

El tratamiento idealmente debiera ser pre
ventivo y orientado a corregir los diversos 
factores ya comentados, lo que podría resu
mirse en: tratamiento adecuado y oportuno 
de las dificultades de aprendizaje y trastor
nos conductuales, educar a los padres en la 
necesidad de tener un sistema normativo y 
valórico definido y una actitud seria y respon
sable frente a los actos desviantes del me
nor, combatir el analfabetismo y evitar la de
serción escolar temprana (no completación 
de la educación básica), reducir la cesantía y 
las condiciones de marginalidad y extrema 
pobreza. El principal obstáculo a la preven
ción de la delincuencia lo constituyen limita
ciones de tipo material y administrativo. 

Pronóstico 

El pronóstico de la delincuencia juvenil de
pende de varias condiciones, entre las que 
destacan: edad, tipificación del delito, histo
ria delictiva, características de las relaciones 
interpersonales, recursos familiares y de la 
·comunidad , capacidad rehabilitadora del sis

. tema penal. 
Cuando la conducta delictiva ocurre en un 

joven con una estructuración normal de la 
personalidad que ha presentado sólo oca
sionalmente algunas de estas tendencias y 
que luego recupera su equilibrio afectivo, 
consideraremos que se trata de un compor
tamiento desajustado, típico de una fase del 
desarrollo y que con medidas correctoras 
esta conducta será transitoria, benigna y re
versible. 

Cuando los factoressocioeconómicos, cul
turales, familiares y personales son desfavo
rables, el pronóstico no es bueno. Al res
pecto, Warren (1965) citado por West señala 
que sólo el 33% de los delincuentes juveniles 
se recuperan bien. Por otra parte, Robins 
(1966) citado por el mismo autor, afirma que 
el 28% d~ los niños delincuentes son socio
páticos en la edad adulta (7). 

(7) WEST D. Delinquency in Child Psychiatry 

Rutter-Hersov Blackwell, 1979, London. 
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n ~cxla América Latina se cele_l 
bra este año el bicentena
rio di,¡I gran Libertador Simón 
Bolfv¡:¡r. Este hombre, militar e in- · 
telectual, escritor y político, y 

antes que nada hombre americano, repre
senta un anhelo, oculto y olvidado tal vez por 
algunos, pero presente en otros; ese anhelo 
es que el Nuevo Mundo que constituye el 
aporte más significativo de los últimos siglos 
a la humanidad y a la cultura universal, tenga 
una real presencia lograda de su unidad e 
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Prof.: Pedro Weijmer Gernaat. 

integración. 
Para lograr tal sueño, Simón Bolívar da 

una importancia capital a la educación de los 
pueblos del continente. De este modo, inte
gración latinoamericana y educación están 
estrechamente entrelazadas. Revivir este 
sueño del Libertador y realizarlo es la tarea 
de las generaciones venideras. 

Nacimiento y educación 

Descendiente de una familia de origen 

vasco, Simón Bolívar nació en Caracas, Ve
nezuela, el 24 de julio de 1783. Sus padres 
fueron el coronel don Juan Vicente .Bolívar y 
Ponte y doña Concepción Palacios Blanco. 

En 1786 Simón perdió a su padre y en 
1782 a su madre, quedando algunos años a 
cargo de varios tutores. Posteriormente pasó 
algún tiempo como interno en la casa de don 
Simón Rodríguez, quien regentaba entonces 
en Caracas la.escuela de primeras letras de 
la ciudad . Entre aquel genial pedagogo y re
formador social y el niño Simón Bolívar se 



estableció pronto una corriente de mutua 
comprensión y simpatía que duraría tanto · 
como sus vidas. Recibió también lecciones 
particulares de historia y geografía de don 
Andrés Bello, quien ya en su juventud ateso
raba el caudal de conocimientos que habría 
de conducirlo con el tiempo a ser el primer 
humanista de América. 

El Juramento 

La vocación de Bolívar era el ejercicio de 
las armas. En enero de 1797 ingresó como 
cadete en el Batallón de Milicias de Blancos 
de los Valles de Aragua. El adiestramiento 
práctico de los deberes militares lo combi· 
naba Bolívar con el aprendizaje teórico de 
materia como la matemática, el dibujo to
pográfico, la física, etc. A comienzos de 1799 
viajó a España, donde se entregó con pasión 
al estudio. Recibió allí la educación de un 
gentilhombre, amplió sus conocimientos de 
historia, de literatura clásica y moderna; ini
ció el estudio del francés y aprendió también 
la esgrima y el baile, logrando en todo rápi
dos progresos. En Madrid conoció a María 
Teresa Rodríguez del Toro y Alayza, con 
quien contrajo matrimonio en 1802. La joven 
esposa falleció en 1803 en Venezuela. Bolí
var regresó a Europa y se estabieció en Pa
rís. Allí participó en la vida social e intelectual; 
trató con sabios como Alejandro von Hum
boldt; asistió a conferencias sobre teorías 
muy novedosas y se fascinó con una Europa 
plena de ebullición política. En 1805, en 
Roma, en el Monte Sacro, acompañado por 
su maestro Simón Rodríguez, Bolívar juró no 
dar descanso a su brazo ni reposo a su alma 
hasta liberar al mundo hispanoamericano de 
la tutela española. A fines de 1806 consideró 
llegado el momento de volver a su patria, 
arribando a mediados de 1807. 

La lucha por la Independencia 

En su quinta de recreo en Caracas reúne a 
sus amigos, y con ellos y su hermano Juan 
Vicente hace planes para independizar a Ve
nezuela. El 19 de abril de 181 O se forma la 
Junta, que nombra a Bolívar, junto con López 
Méndez y Andrés Bello, comisionado ante el 
gobierno británico. En Inglaterra observa el 
funcionamiento de las instituciones políticas. 
De regreso a Caracas se constituye en uno 
de los más fervientes abogados de la inde
pendencia, que se proclama el 5 de julio de 
1811 . A mediados de 1812, el general Fran
cisco de Miranda capitula ante el jefe espa
ñol. Bolívar y algunos oficiales jóvenes quie
ren continuar la lucha y arrestan al infortu
nado precursor. Sin embargo, todos los es
fuerzos son inútiles. Bolívar logra salvarse y 
se traslada a Curacao y luego a Cartagena 
de Indias, donde redacta y publica su "Me
.moria dirigida a los ciudadanos de la Nueva 
Granada por un caraqueño". Es uno de los 
escritos fundamentales de Bolívar en el que 
expone su credo político, así como los princi
pios que habrían de guiar su acción en los 
años posteriores. Organiza un pequeño ejér
cito e inicia la liberación de Venezuela, en
trando en Caracas el 6 de agosto de 1813. A 
su paso por la ciudad de Mérida, los pueblos 
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• Simón Bolívar da im
portancia capital a la 
educación de los pueblos 
del continente. 
• El título de Libertador 
abarca un ámbito 
mayor que lo político
militar. 
• Bolívar es el primer 
hombre latinoameri
cano en su sentido más 
exacto y amplio. 

lo aclaman Libertador, título que le confieren 
en octubre de 1813 la municipalidad y el pue
blo de Caracas, con el cual pasará a la histo
ria. Bajo la presión española, Bolívar debe 
emigrar hacia él oriente donde su autoridad 
es desconocida por sus propios compañeros 
de armas. Se asila' en la Nueva Granada, 
interviene en las contiendas políticas inter
nas y logra que Bogotá se encorpore a las 
Prpvincias Unidas. En mayo de 1815, hallán
dose frente a Cartagena, Bolívar abandona el 
mando para evitar el estallido de una guerra 
civil. Asilado en Jamaica en 1815, aguarda 

.... 
'°'"''"' Simón Bollvar a los 21 años, ya viudo, en la 

6poca en que participó en Parls de la vida social 
e intelectual de Europa. · 

impaciente el momento de intervenir nueva
mente en la lucha. Mientras tanto redacta allí 
la célebre "Carta de Jamaica", en la que con 
penetrante comprensión y .con visión profé
tica se refiere al pasado, presente y futuro del 
continente. 

Más tarde captura con los patriotas la capi
tal de Guayana, Angostura (hoy Ciudad Bolí
var). Allí otganiza de nuevo el Estado. 

Mientras tanto tiene que luchar tanto con
tra los realistas como contra la anarquía en 
su propio campo. Después de algunas ex
pediciones regresa a Angostura, visitándole 
un agente diplomático de los Estados Unidos 
e incorporándose en sus filas en grupo de 
voluntarios europeos. En Angostura, febrero 
de 1819, Bolívar convoca al Segundo Con
greso de Venezuela. Ante él p,ronuncia un 
discurso que es uno de sus documentos fun
damentales en su Ideario político. Presenta 
también al Congreso un proyecto de Consti
tución. 

La Gran Colombia 

Poco después emprende la campaña que 
habrá de liberar a la Nueva Granada, actual 
Colombia. Obtiene un triunfo decisivo en Bo
yacá·, el 7 de agosto de .1819. Regresa a 
Angostura, donde el Congreso, a propuesta 
suya, despacha la Ley Fundamental de la 
República de Colombía, diciembre de 1819. 
Este gran Estado, creación del Libertador, 
comprendía las actuales repúblicas de Ve
nezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. El 24 
de Junio de 1821, en_lasabana de Carabobo, 
Bolívar da la batalla que define la Indepen
dencia de Venezuela 

A~ora vuelve la mirada hacia el Ecuador, 
dominado todavía por los españoles. En 
1822, con el general Antonio José de Sucre, 
libera a Ecuador que queda integrado a la 
gran República de Colombia. Cabe agregar 
que es en Quito donde Bolívar conoce a Ma
nuela Sáenz, su gran amor en los últimos 
años de su vida. 

Hallándose en Guayaquil se entrevista con 
el general José de San Martín, que había 
desembarcado allí procedente del Perú. 
San Martín vino a negociar con Bolívar sobre 
el destino futuro de Guayaquil. Sin embargo, 
este objetivo no pudo lograrse, puesto que la 
provincia ya había sido incorporada a la Re
pública de la Gran Colombia. 

Su muerte 

A mediados de 1823, la situación 
político-militar del Perú se había deteriorado 
seriamente. Desde Guayaquil, Bolívar partió 
rumbo a Callao. Reorganizó el ejército, pero 
ante las innumerables dificultades, el Con
greso del Perú lo nombró dictador al estilo de 
la antigua República romana, con facultades 
ilimitadas para salvar al país. Bolívar acepta 
la tremenda responsabilldéd. Trabaja infati
gablemente, emprende la ofensiva y el 6 de 
agosto de 1824, en Jurín, derrota al ejército 
realista del Perú. Es en el Perú donde tienen 
ocasión de conocerse personalmente Bolívar 
y O'Higgins. Entra en Lima y pone sitio a 
Callao, mientras el general Sucre, en Ayacu
cho, sella difinitivamente la libertad ameri-
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cana el 9 de diciembre de 1824. 
Ya enfermo, Bolívar renuncia a la presi

dencia y se retira a una hacienda cerca de 
Santa Marta. Allí muere el 17 de diciembre de 
1830. Días antes había dirigido a sus compa
triotas su última proclama, que es su testa-
mento político. . 

Sus restos reposan en el Panteón Nacio
nal de Caracas. 

Vigencia del Ideario de Bolfvar 

Los grandes hombres apenas caben den
tro de la época que los ve nacer y morir. 
Tampoco caben cómodamente en el espacio 
que los red.ea. Como si no pertenecieran ni a 
un pueblo ni a una época, sino más bien a la 
humanidad y al tiempo, parece que fueran 
cedidos únicamente para prestar un servicio 
de largo alcance. Simón Bolívar fue uno de 
estos hombres. 

Por ello es importante considerar sus ideas 
respecto a dos elementos fundamentales de 
su propia filosofía: la educación y la integra
ción latinoamericana, para reflexionar frente 
a ellas acerca de su vigencia hoy día en nues
tra América y hasta qué punto estamos pro
longando su figura y su memoria en la reali
zación de su ideario. 

La educación 

Sería mezquino limitar el título de Liberta
dor en Bolívar exclusivamente al ámbito 
político-militar. Este título tiene una aplica
ción mucho más amplia, ya que el pensa
miento de Bolívar pretende lograr una libera
ción no sólo de corte político, sino también de 
todo lo que es vicio, obstáculo, atraso o anar
quía. Así Bolívar quiere despejar el camino 
hacia la integración, el progreso y el bienes
tar de los pueblos. A su vez, los conceptos de 
progreso tienen en Bolívar un significado 
mucho más allá del ámbito material o eco
nómico. Abarca también la moral, la cultura y 
lo social; en síntesis, se extiende sobre todo 
lo que es humano. Por tal motivo, en su idea
rio la educación, tanto individual como colec
tiva, ocupa un ·1ugar central. 

En Bolívar el político y el pedagogo están 
íntimamente ligados; educar y liberar son si
nónimos de una misma naturaleza. Dirá en 
1825: "El gobierno forma la moral de los pue
blos, los encamina a la grandeza, a la pros
peridad, al poder. ¿Por qué?, porque te
niendo a su cargo los elementos de la socie
dad, establece la educación pública y la di
rige" . (1) 

Sin duda alguna consideró a la educación 
como una de las instituciones sociales más 
importantes y prueba de ello es que a los 
problemas que concedió mayor atención, es 
a los de la guerra y de la ecucación. Nada 
está tan vinculado a los problemas de la so
ciedad como el hecho educativo. Su gran 
esfuerzo lo realiza en la campaña en pro de la 
educación popular. Es uno de los más serios 
capítulos de su tesis pedagógica y de acción 
magisterial. Dice Bolívar: "Bueno es que los 

(1) Pérez Vila, Manuel. Simón Bollvar, 
Ideas fundamentales, Academia Na
cional de Historia, Caracas, 1980. 
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A los 46 años, en 1829. Un año después moriría en su hacienda de Santa Marta . 

jóvenes aprendan ciencias, que estudien 
lenguas, literatura, legislación, física y botá

. nica; pero hay una cosa más importante que 
debe ser primero: vivir en República, porque 
de lo contrario se tendría 'falsos científicos y 
sabios inútiles para la existencia colectiva". 
(2) 

La integración latinoamericana 

Un segundo elemento fundamental en el 
pensamiento de Bolívar es su convicción de 
la necesidad de la integración latinoameri-

(2) Ochoa Terán, Luis Rey. Bolivar y sus 
ideas educativas, Arte, Caracas, t970. 

cana. A esa necesidad Bolívar la llamaba 
asociación hispanoámericana que apunta al 
mismo ideal. 

"El objetivo de América es la independen
cia; el papel de Colombia es el de realizar la 
unidad de nuestra América. En el Congreso 
de Panamá se fijarán las normas para el fun
cionamiento de la gran unidad. Así este 
mundo unificado será factor de equilibrio uni
versal y agente decidido de la causa de la 
paz, del trabajo, del auxilio recíproco en las 
tareas de superación internacional." (3) 

(3) Salcedo-Bastardo, y.l. Visión y revisión 
de Bolivar. Ministerio de Educación, Ca
racas, 1960. 



Este anhelo de integración transforma a 
Bolívar en un soñador. En sus cortos 4 7 años 
era imposible realizarlo. Esa tarea la dejó 
para las generaciones venideras. 

Su utopía no ha de entenderse como un 
anhelo inútil de conseguir lo imposible. El 
ideal bolivariano de buscar siempre la unión 
entre la teoría y la acción lo desmiente cate
góricamente. Su utopla debe interpretarse 
como la convicción de ver realizadas sus 
obras a largo plazo. Por eso dejó tantas por 
hacer. Así Bolívar espera prolongarse en las 
generaciones futuras, no para asegurar la 
fama perpetua ni la gloria personal sino para 
lograr finalmente el ideal por el cual tanto 
luchó y sufrió: ver que los pueblos del conti
nente un día gozaran de la verdadera inde
pendencia, de la integración político
económica y de una adecuada educación 
permanente para constituirse de ese modo 
en un Mundo Nuevo y en un aporte valioso a 
la cultura universal. 

El primer hombre latinoamericano 

A ese ideal apunta la vocación latinoame
ricana de Simón Bolívar. Siempre trató de 

. despertar y de fomentar esa vocación en los 
pueblos .de nuestro continente. 
· Simón Bolívar no es solamente el primer 
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Simón Bolívar en 1816. Hacía tres años en Mé
rida le habfan aclamado como el Libertador. 

humanista de América Latina, título al cual 
contribuyó en gran parte Andrés Bello, sino 
también es el primer hombre latinoamericano 
en su sentido más exacto y amplio. 

Humanización e integración condensan 
así todos los valores y todas las virtudes que 
configuran el ideal y la mística de la vida y 
obra de Simón Bolívar. 

El pensamiento de Bolívar no se concretó 
en la realidad. Quedó trunco. Bolívar sabía 
que lo que se proponía era, según sus pro
pias palabras, un "proyecto, agigantado". No 
se realizaría sin un esfuerzo colectivo in
menso. Para eso .querfa preparar a los pue
blos, para que en un esfuerzo incesante lo
graran al fin darle al continente el lugar que 
tan legítimamente le correspondía. 

El bicentenario del nacimiento del Liberta
dor es una ocasión propicia para difundir su 
doctrina, estudiar y analizar su obra y recor
dar su personalidad vigorosa. Sin embargo, 
tratar de poner en práctica algo de sus gran
des ideales es el mejor homenaje que po
dremos brindarle a Simón Bolívar, el gran 
hombre americano. 

Nota: El material bibliográfico empleado fue 
cedido gentilmente por la biblioteca 
de la Embajada de Venezuela en San
tiago de Chile. 



Celebra 11 O años 

La Biblioteca 
Pública de 
VCllparaiso 
111 

Yolanda Soto Vergara 
Conservador 
de la Biblioteca Pública 
de Va/para/so. 

• • al paraíso, febrero 27 de 
•• 1873. Considerando que el 

establecimiento de una 
biblioteca pública en una 
ciudad de la importancia 
que Valparaíso tiene, es 

una necesidad a que se debe atender con 
preferencia, he acordado y decreto: 
" Establécese una biblioteca pública en 
la ciudad de Valparaíso, que ocupará el 
local que se ha arreglado con ese objeto en 
el edificio de los Tribunales de Justicia. Fe
derico Errázuriz Zañartu. Presidente de la 
República. Abdón Cifuentes. Ministro de 
Justicia, Culto e instrucción Pública." 

La Biblioteca Pública de Valparaíso, de
nominada en la actualidad Biblioteca Pública 
N° 1 Santiago Severín, fue creada mediante 
ese decreto N° 47, pasando a ser la primera 
biblioteca pública establecida por el Go
bierno fuera de la capital. 
. Su funcionamiento se inició con los libros 
del Liceo de Hombres de Valparaíso y los 
duplicados de la Biblioteca Nacional. 

Se entregó su control y administración al 
intendente de la Provincia, Francisco Echau
rreh Huidobro. 

Su primer director fue Francisco Javier 
Casanova, quien se desempeliaba como 
ayudante en la Biblioteca Nacional. 

Hubo campanas a nivel local para incre
mentar el fondo bibliográfico; es así como, 
producto de esta gestión, la Ilustre Municipa
lidad de Valparaíso, por acuerdo unánime del 
cuerpo edilicio, acordó entregar su valiosa 
colección de periódicos; entre los muchos 
particulares que se sumaron a esta cam
palia, podemos citar a Rafael Larraín, José 
Santos Tornero, Francisco Echaurren Hui
dobro y la Imprenta de El Mercurio. 

En 1917, la Biblioteca contaba con cerca 
de 30 mil volúmenes y aproximadamente 3 
mil lectores mensuales. Para entonces, el 
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ACTUALIDAD 

• Abdón Cifuentes, 
Miguel Luis Amuná
tegui, José Santos Tor
nero, entre otras gran
des personalidades, 
están unidos a la his
toria de la Biblioteca 
Pública de Valpa
raíso. 
• La contribución del 
filántropo y hombre de 
negocios Santiago 
Severín E., permitió 
construir el edificio de 
la biblioteca que lleva 
su nombre. 

local se hacia estrecho, no sólo para los 
usuarios, sino para la gran cantidad de libros 
que cada día iba en aumento. 

Santiago Severln 

En 1887, Miguel Luis Amunátegui, ilustre 
educador y escritor, se lamentaba de la falta 
de Interés de las autoridades gubernativas 
para darle a la Biblioteca Pública, de la se
gunda ciudad de Chile, un lugar adecuado 
para realizar su tarea de difusión de la ense
ñanza, de la Investigación y el fomento de la 



cultura. Los deseos de Miguel Luis Amuná
tegui se vieron realizados a través de un 
ciudadano de Valparaíso, quien con extraor
dinario sentido altruista, dispuso que se 
construyera un edificio a sus expensas, en 
terrenos municipales, para albergar a la Bi
blioteca de Valparaíso. Este visionario ciu
dadano porteño fue Santiago Severfn Es
pina. 

Era un hombre de negocios y un gran filán
tropo. Comprendía los valores sociales de la 
riqueza y supo practicarlos en todas las esfe
ras de su variada actividad. Colaboró acti
vamente con la Junta de Beneficencia, en el 

AGTUALIDAD 

Hospital de San Agustín, en la Sociedad Pro
tectora de la Infancia y en otras instituciones 
del mismo carácter, a las que auxiliaba en 
forma generosa y desinteresada. 

Ante la próxima instalación de la biblioteca 
en el nuevo edificio, en 1919, las autoridades 
dispusieron darle el nombre de su benefac
tor, quien al enterarse del oficio, solicitó al 
intendente que desistiera de ese propósito, 
agradeciéndole tal gesto. 

Por tal motivo, el Gobierno nombró a San
tiago Severín director honorario en 1920, 
pero falleció el 17 de marzo del mismo año. 

Sus directores, durante el presente siglo, 

En 1919 la biblioteca de Valparalso ocupó este edificio, construido gracias al apone de Santiago Severln. 

~ --~ 

han sido Manuel Calvo, Roberto Hernández, 
Guillermo Garnham y Manuel Cifuentes. 

Labor de la Biblioteca Severín 

En la actualidad, la Biblioteca Pública N° 1 
Santiago Severín, de Valparaíso, posee un 
fondo bibliográfjco de 70.000 volúmenes , 
1.047 títulos de revistas (aproximadamente 
250.000 volúmenes) , periódicos de Santiago 
y Valparaíso. 

A su edificio llega gran cantidad de público, 
desde el pequeño de educación básica, pa
sando por el estudiante de enseñanza me
dia, universitarios, empleados, dueñas de 
casa, jubilados, profesores e investigadores, 
que acuden a ella en busca de información. 

Durante el año 1982, se atendió a 124.131 
personas con un total de 487.536 consultas. 

También abre sus puertas a todas las ma
nifestaciones de la cultura: teatro, exposicio
nes de plástica, artesanía, charlas, conferen
cias, folclore, cine, triares, etc. 

Celebración de los 11 O ai'los 

Este año, la Biblioteca ha cumplido 11 O 
años. Para tal efecto, se programó una serie 
de actividades que, en gran parte, ya se han 
realizado con mucho éxito y que se iniciaron 
con el salón de plástica y escultura de los 
artistas de la V Región y la conferencia de 
Enrique Campos Menéndez, director de Bi
bliotecas, Archivos y Museos. 

Posteriormente, el grabador porteño Car
los Hermosilla Alvarez hizo una donación de 
40 copias de grabados de escritores naciona
les, americanos y europeos. 

El 15 de abril se continuó con una confe
rencia del escritor magallánico Nicolás Miho
vilovi6, sobre "La colonización de Magalla
nes". 

El 22 de abril, se llevó a efecto una confe
rencia, acompañada de una exposición bi
bliográfica y fotográfica del Premio Nacional 
de Literatura 1980, Roque Esteban Scarpa. 

Estas actividades han continuado con una 
mesa redonda de los escritores Carlos León, 
Carlos Ruiz-Tagle y Modesto Parara; un 
salón de plástica infantil a nivel regional, sa
lones de gráfica y de fotografía artística y 
cuatro conferencias de distinguidos miem
bros de la Academia de la Historia y de la 
Sociedad de Historia y Geografía. 
· La Biblioteca Pública N° 1 Santiago Seve
rín ha contribuido en estos 11 O años a ele
var el nivel cultural y educacional de Valpa
raíso. Por ello celebra este acontecimiento 
junto a la comunidad provincial, que ve en 
ella, tal como lo hicieron sus creadores, una 
necesidad acorde con la importancia de un 
lugar que es capital regional, primer puerto 
de la nación y segunda ciudad del país. 
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CINE 

JoséAntonio, Cristina Hoyos y Antonio Gades en la escena previa al duelo final, en la pe/lcula Bodas de 
Sangre de Carlos Saura. 
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Musia Rosa Lobo 
Especialista en Cine 
Secretaría Ministerial de Educación 
de la Región Metropolitana 
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CINE 

n una función de gala en el cine 
" Las Lilas" de Santiago, con 
asistencia de la Ministro de 
Educación, Mónica Madaria
ga, y altas autoridades de 

educación y cultura, fue exhibida la película 
española " Bodas de Sangre" , calificada 
como educativa por el Consejo de Califica
ción Cinematográfica. La exhibición organi- · 
zada por el Area de Cultura de la Secretaría 
Ministerial de la Región Metropolitana tuvo 
por objetivo dar a conocer a los profesores 

. una obra importante de la cinematografía, lo 
que cónstituye una acción más dentro de su 
programa de orientación hacia el conoci
miento del cine. 
"Bodas de Sangre", obra de García Lorca 

Bodas de.Sangre está basada en la obra 
homónima del gran poeta y dramaturgo es
pañol Federico García Larca, la que consti
tuye una de las tragedias importantes de la 
literatura universal. El filme contiene los 

. temas fundamentales que aborda el escritor 
a lo largo de su obra: el sentido del honor y la 
virtuo, enfrentados violentamente con la pa
sión desbordada y la presencia inexorable de 
la muerte. 

En este drama está impreso también, 
como en toda la obra del gran poeta español, 
la exuberancia de su tierra, Andalucía. Allí 
nace el "cante jondo" , el baile gitano, y las 
circunstancias cotidianas de la vida adquie
ren un tono dramático. Estas características 
locales García Larca las coge y las trans
forma, confiriéndoles carácter gén.érico y de 
trascendencia universal. 

"Bodas de Sangre", filme de Saura y 
Gades 

Ahora bien, la película Bodas de Sangre, 
realizada por el director español Carlos 
Saura en 1981 , en colaboración directa con 
el bailarín y coreógrafo, también español, An
tonio Gades, no es un filme de corte tradicio- · 
na!, no es tampoco teatro llevado a la panta
lla, ni danza filmada. Es el espíritu de la obra 
de García Larca, es el alma de la danza fla
menca, transfigurados en imágenes visuales 
y sonoras, gracias al dominio del lenguaje 
cinematográfico y al talento creador de 
Saura. Es ciento por ciento cine. 

Carlos Saura, considerado entre los mejo
res cineastas de España, el más laureado 
después de Buñuel, tiene una trayectoria im
portante en el cine mundial, con películas 
premiadas en festivales internacionales. Re
cordemos sus títulos a partir de 1965: La 
Caza, Peppermint Frappé, El Jardín de las 
Delicias, Ana de los Lobos, Cría cuervos, 
La Prima Angélica, Elisa, Vida Mía, Los 
ojos vendados, Mamá cumple cien años, 
Vivir de prisa y Bodas de Sangre en 1981 
(presentada fuera de concurso en el Festival 
de.Cannes y acogida con espectacular entu
siasmo). Después realizó Antonieta y re
cientemente Carmen, basada en la novela 
de Próspero Merimée, con música de la 
ópera de George Bizet y que acaba de recibir · 
también una distinción en el Festival de Can
nes en Francia. 

El lenguaje cinematográfico 
Saura, gran investigador del alma hu

mana, que juega con el tiempo y la imagina
ción, en Bodas de Sangre y en Carmen 
aborda una forma de cine diferente; trabaja la 
imagen a través de la danza que ejecutan los 
30, bailarines del grupo que integra y dirige 
Antonio Gades. Las imágenes, aquí, hablan 
por encima de las palabras. El lenguaje ci
nematográfico está utilizado con ex1raordina
ria sensibilidad y talento, logrando unos 
"primerísimos planos" que revelan todo el 
dramatismo de la acción y desplazando la 
cámara con la sutileza y maestría requeridas 
para producir el recogimiento y admiración 
frente a la excelencia del arte de Antonio 
Gades y su conjunto. 

Una obra de arte 
Insistimos en que Bodas de Sangre no es 

una película con la estructura y el desarrollo 
habitual de una obra cinematográfica. Para 
gozar plenamente esta joya fílmica debemos 
ubicarnos en la situación real que ella pre
senta, disponernos a ver y escuchar al 
cuerpo de baile y músicos de Antonio Gades, 
preparándose y ensayando la puesta en es
cena de la obra de García Larca. Gracias al 
genio de los tres maestros: García Larca, 
Gades y Saura, este filme es una obra de arte 
sobrecogedora por su dramatismo y belleza. 
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Recolección de Domingo Gómez Parra. 
en Antofagasta. 

NUESTRO CHILE 

• Veneración por los antepasados y desconfianza 
hacia los afuerinos, dan forma a fantásticas leyen
das sobre riquezas ocultas. 

L 
as numerosas y nefastas 
experiencias de los habi
tantes del altiplano andi
no, como consecuencia de 

la codicia y de la ambi
ción de hombres de otras latitudes, los han 
transformado en seres desconfiados de los 
extraños. 

·,\~\'Ei t .=
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Por otra parte, el apego a la tradición y las 
fuerzas que emergen de ella están latentes. 
Así por ejemplo, el recuerdo de las invasio
nes y el vandalismo de conquistadores y 
aventureros atraídos por riquezas ocultas, 
los ha impulsado a no explotar los minerales, 
a temer que otros los descubran, porque ello 
puede originar nuevos sometimientos y su
frimientos a sus pueblos. 

Además, tienen un profundo temor hacia 
todo lo que constituyó parte de la vida mate-

i 
I 

' rial y espiritual de " los antiguos" : terrazas, 
poblados, cementerios, piedra-cinturas, etc. 

Lo anterior lleva a los serranos a dar vuel
tas en torno a las ruinas de pueblos antiguos, 
los cementerios de gentiles, las quebradas 
encantadas. Jamás los cruzan o los visitan, 
para evitar que los catigue el espíritu de los 
muertos, por pisar el suelo o los restos de 
objetos, de carácter sagrado, que ellos lla
man "huacas" y que son verdaderos tabúes 
regionales. 

El cántaro de greda 

En un lugar de la quebrada del río To
conce, existía hace muchísimos años un gran 
cántaro o jarro de greda. Todos los vecinos 
conocían su existencia, aunque no se acer
caban a examinarlo por las aprensiones ya 
mencionadas. Algunos pensaban que fue co
locado allí para obtener lluvias; otros creían 
que " los antiguos" lo emplazaron para que 
no llegara a manos de los españoles. Lo con
creto es que, a pesar de su existencia y de su 
ubicación;' jamás lo tocaron. 



Según se cuenta, un día llegó una foras
tera, probablemente desde Calama, la cual 
supo del cántaro. Lo buscó y, tras algunas 
peripecias, lo sacó. Con esto se transformó 
en una "comeabuelos" es decir, una arqueó
loga aficionada, excavadora de restos 
prehistóricos para su propio provecho y no 
para aumentar el conocimiento de la comu
nidad. 

La mujer se hizo rica, pero la leyenda se
ñala que al poco tiempo recibió su castigo: 
cayó enferma, víctima de un misterioso mal y 
falleció pese a los cuidados a que fue some
tida y a los diversos medicamentos que le 
fueron suministrados. 

El canto de las aguas 

Sin e_mbargo, no todo lo heredado de " los\ 
antiguos" es causa de temor, y no todos los ~ 
serranos rehúyen acercarse a sus restos. In- ~ 
cluso, existen algunos hombres que buscan <b 
intencionalmente dicho contacto (excepto'-t 
con objetos y lugares considerados tabúes) ~ 
para obtener la fuerza y el poder, ya sea físico 
o espiritual, que les permita adquirir algunas 
de las virtudes de "los antiguos" . ~ 

Así ocurrecuandounodeelloscaminapor. \; 
las quebradas, solitario como siempre. En- "\J /,, 
toncas_ el salto del agua horadando las rocas /< .. 
y el viento aullando en los desfiladeros, ,. ',. · 
acompañan el silencio de sus ojotas. , 

Pero ese serrano cree, porque se lo ha /,./,; 
oído a sus abuelos, que deteniéndose a<.,/;.ñ 
rezar en determinados lugares y colocando . ./ 
el oído en un hueco, entre las rocas de las / -,,,,, ,r,ur n ,i, 

quebradas, el ruido del agua que se desliza _;; 
oculta bajo el suelo le puede entregar la mú- :> 
sica y la letra de aquellas canciones necesa- ; 
rias para las fiestas y ceremonias del pueblo. 
Y puede ser él quien descubra ése tesoro y lo 
muestre para alegría de todos. 

Ofrenda para las lluvias 

Una creencia de las gentes andinas del 

NUESTRO CHILE 
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norte es que en las partes elevadas de los 
cerros próximos a los pueblos y a las terra
zas, y aun en los bordes de las quebradas, se 
debe colocar un tiesto o recipiente de greda, 
con agua de mar en su interior. Ello permite 
obtener lluvias que mojen los 11,anos y las 
siembras, que se cosechen más alimentos, 
que los animale.s crezcan gordos y con 
abundante lana. 

Los minerales y los incas 

También las leyendas recuerdan con ad
miración acontecimientos, actividades y cos
tumbres de los incas relativos al trabajo que 
aquéllos realizaban en minas ocultas bajo el 
suelo. Para que nadie pudiese ubicarlas-re
latan esas leyendas- los incas sacaban tie
rras y piedras en morrales que cargaban 
sobre las espaldas de los indios esclavos. 
Pisando sobre las piedras, para no señalar 
senderos ni formar caminos, esparcían todo 

1a1 viento, cuidando de no dejar rastros que 
1delatasen sus actividades. Ello evitó que, 
tanto los españoles como posteriomente 
otros afuerinos, pud iesen ubicar dichas 
minas de oro y plata. 

, ,La Pacha Mama 

Pero un minero nortino puede ubicarlas si 
la Pacha Mama lo permite. Así lo aseguran 
los míticos relatos. 

l.--c= Una noche oscura, en un lugar despoblado 
__ y solitario, debe sacrificarse una llama, 

.:: blanca, alba, sin una mota de otro color en su 
lana. Luego, debe ser enterrada. Entonces, 
aparecerá la vieja Pacha Mama y revelará el 

,secreto del lugar donde se encuentra la mina 
más próxima. Pero, si el ritual no ha sido 
correctamente realizado, con los rezos y cán-

• ticos adecuados, será el diablo quien coja el 
alma atrevida del rastreador y se apodere de 
ella por toda la eternidad. 
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EL AULA 
VOLADORA 

AUTOR: Eric Kastner 
EDIT.: Juvenil Alfaguara S.A., Madrid 1981, 
traducción de Carmen Seco. 142 páginas. 

La obra contiene un prólogo, doce capítu
los y un epílogo. A lo largo de sus ciento 
cuarenta y dos páginas. se desarrolla un ar
gumento que, no obstante la sencillez de su 
contenido y de su técnica, logra conquistar-la 
atención y la emoción desde las primeras 
líneas. Las ilustraciones son adecuadas, 
graciosas, ajustadas a su texto con el cual 
están acordes en la sencillez. 

Este cuento de navidad relata la vida de un 
internado. Presenta a los jóvenes estudian
tes tales como son: alegres, juguetones, 
bromistas, ingeniosos, sensibles. El autor 
demuestra una real penetración sicológica. 

TRES TRAGEDIAS 

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 

OTE O- ROMEO Y JULIETA .. HAMLET 

AUTOR: William Shakespeare. 
EDIT.: Universitaria, Santiago de Chile, 1982. 369 pp. 

Shakespeare , 
TRES TRAGEDIAS 
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La Editorial Universitaria ha editado la obra 
Tres Tragedias, de Shakespeare, con la tra
ducción de Juan Cariola L. y prólogo de Fer
nando Debesa. Las tragedias seleccionadas 
para este trabajo del universalmente famoso 
dramaturgo inglés, son: Otelo, Romeo y Ju
líeta y Hamlet, presentadas con sus respecti
vas "Notas" al final de cada una de ellas. 
Prólogo, obras y notas constituyen un todo 
estructural para el lector. 

En la primera parte, el prologista nos en
trega valiosas e interesantes informaciones 
sobre el trasfondo histórico de Shakespeare, 
las relaciones y amistades que tuvo con la 
alta nobleza isabelina y cómo estas viven
cias, de alguna u otra forma, dieron origen a 
estas tragedias, las cuales marcaron tres di
ferentes etapas de su vida. En Romeo y Ju
líeta, pieza teatral de juventud, sobresalen el 
amor, la pasión y el lirismo de estos jóvenes 
enamorados que van más allá de la muerte, 
llegando a constituir un prototipo en la litera
tura universal. En seguida, nos presenta a 
Hamlet, personaje metafísico del ser o no 
ser no sólo estudiado por biógrafos y literatos, 
sino también por psicoanalistas. Finalmente, 
Otelo simboliza la destrucción y la muerte, pro-

Sin embargo, el libro no sólo presenta a los 
jóvenes. Sabe describir el ambiente en que 
los hechos se desarrollan y poner ante el 
lector algunas interesantes figuras de adul
tos: El Justo y el No Fumador. El primero de 
ellos encarna la estampa de un "maestro 
nato" . Es el hombre capaz de comprender, 
capaz de entregar bondad y apoyo y dejar de 
paso, sin alardes, una profunda huella hu· 
mana y moral en los educandos. 

Hay en el libro, entre otras de primordial 
importancia, un enjuiciamiento velado a la 
disciplina aherrojante -la letra mata-y una 
exaltación de valores como la lealtad y el 
compañerismo, que en determinadas cir
cunstancias justifican plenamente un atrope
llo a la disciplina. Cosa similar ocurre con el 
caso del niño que sé fuga del internado para 
visitar a su madre enferma. ¡Entre sus supe
riores no había nadie a quien el muchachito 
pudiera cenfiar su angustiá! 

Dada su calidad literaria y la exaltación de 
valores morales, El Aula Voladora es un 
libro ampliamente recomendable para la lec
tura personal de niños y jóvenes. 

Prof. Maria Luisa Carrasco Fonseca 
Uceo A Nº 127 "Fidel Pinochet Lebrun", 
San Bernardo. 

ducidas por los celos, y la maldad más fría 
personificada por lago. Estas obras, junto a 
otras que menciona Debesa, están entre las 
queél llama"columnasdelteatroydel arte dela 
humanidad". 

Acostumbrado el público lector a las traduc
ciones de Luis Astrana Marín, representó un 
gran desafío para Juan Caricia hacer la suya 
después de las versiones de Neruda y Mac
pherson, de Rcmeo y Julíeta y Otelo, respecti
vamente. La traducción de Cariolé¡. es fiel y 
ágil, sin recargos estructurales exagerados 
ni interpretaciones narrativas puras, dándo
nos el diálogo vivo del teatro de Shakespeare 
a través de un conocimiento cabal de ambos 
idiomas, con el complemento de notas expli
cativas de gran valor histórico y lingüístico. 

El libro Tres Tragedias resulta así no sólo 
recomendable para profesores de literatura y 
gente de teatro, sino para todo lector en ge
neral. 

Prof. Alfredo Escala Escala 
Departamento de Inglés, 
Colegio Inglés The Grange, 
Santiago 



HISTORIA DE LA 
LITERATURA 
INFANTIL CHILENA 

AUTOR: Manuel Peña Muñoz 
EDIT.: Andrés Bello, ' Santiago de Chile, 
1982, 135 pp. 

Escmo por un especialista en la materia, 
este libro contiene una Introducción oportuna 
y orientadora sobre el tema, mostrando 
luego, según un orden cronológico, lo más 
significativo que se ha publicado en Chile 
para los niños en un periodo que comprende 
160 años: desde 1821 hasta 1981 . 

La obra, dividida en once partes, se com
plementa con cuatro artículos: "Investigacio
nes actuales sobre el juego y el juguete infan
til" , "Conceptos sobre los juegos y juguetes 
infantiles chilenos", "Los cuentos maravillo
sos de Hans Christian Andersen" y " Los 
cuentos tradicionales de los hermanos 
Grimm" . El volumen se cierra con una útil 
Bibliografía General. 

Esta historia de la literatura infantil chilena. 

DESPERTAR 

:.) ' . '. -~ ' ',/ 

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 

Historia 
de la Literatura 
Infantil Chilena 

j 

REVISTA CHILENA DE ECOLOGIA Nºs. 1, 2, 3 - 4. 

EDITOR: Prof. Manuel Millahuinca Araya. 

La revista chilena "Despertar" empezó a 
editarse en el mes de julio de 1982. Es un 
medio de difusión de ideas en torno al hom
bre y al medio ambiente, destinado a desper
tar en el lector el interés por conocer, por 
asignar su verdadero valor a la naturaleza 
chilena y contribuir a sensibilizar y educar 
para avanzar hacia la formación de la tan 
deseada y necesaria conciencia ecológica 
nacional. 

Por las páginas de sus diferentes números 
desfilan artículos de destacados ecólogos 
nacionales y extranjeros que abordan distin
tos temas destinados a lograr su propósito, 
por ejemplo: recursos naturales, conserva
cionismo, figuras de grandes naturalistas, 
comentarios de libros y publicaciones sobre 
medio ambiente chileno, flora y fauna nacio
nal, noticias nacionales y mundiales, vocabu
lario ecológico, presencia de San Francisco 
de Asís. 

"Despertar" es bastante más que una Re
vista tradicional, ya que organza una serie de 
actividades centradas en medio ambiente, 
que contribuyen a alcanzar el propósito ge
neral de ella Entre esas acciones se cuenta 
la preparación y realización de: jornadas eco-

~ despertar 
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es, por cierto, fruto de un largo y valioso tra
bajo, de investigación, serio y sistemático, 
realizado con innegable esfuerzo y conoci
miento. Tiene, por otra parte, el indiscutible 
mérito de ser la primera obra que aborda en 
forma total, con altura y profundidad, un as
pecto de la creación literaria que muchos 
olvidan o, simplemente, desconocen. 

Con razón Manuel Peña expresa: "En el 
rastreo de libros he dado con verdaderos 
hallazgos. Hay libros maravillosos para los 
niños chilenos que nunca han sido reseña
dos en las historias generé:1'lS de la literatura 
chilena". 
Esta obra del profesor Manuel Peña Muñoz 
constituye un imprescindible aporte al cono
cimiento de las publicaciones destinadas a 
nuestros niños; un registro de obras y auto
res que permite apreciar el desarrollo de la 
literatura infantil chilena en los diversos gé
neros, y que, como libro de consulta y apoyo, 
será especialmente útil para los profesores, 
para los estudiantes de pedagogía, y para 
todos los que se interesen por despertar y 
acrecentar en la infancia el gusto por la lec
tura: esa tarea de permanente vigencia y de 
la que tanto esperan y necesitan la educa
ción y la cultura de un país. 

Prof. Miguel Moreno Monroy. 

lógicas, un taller juvenil de Ecología, un curso 
gratuito de formación básica de Ecología, 
campañas hacia la comunidad, difusión de 
material escrito sobre temas ecológicos, ci
clos de conferencias, etc. Edita, además, un 
boletín de divulgación. 

El valor educativo de esta Revista es indis
cutible, razón por la que se recomienda utili
zarla como material didáctico a profesores de 
Educación Básica y Media, previa selección 
de los artículos, de acuerdo al nivel de desa
rrollo de los alumnos con los que se desea 
usar. 

Además, su lectura es recomendable al 
hombre común de mediana cultura, para 
formar conciencia de los parámetros que es
tructuran los problemas del deterioro y de
gradación ambiental y sobre el comporta
miento humano que los provocan. 

Prof. Sylvia Alvarez Ramlrez 
Jefe Depto. de Biologla, CPEIP. 

"Despertar" se puede solicitar a su editor en 
San Camilo 679, depto. D. Santiago de Chile. 
Su valor es de $ 1 OO. 
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Una de las principales dificultades que 
tiene un profesor de Castellano en la ense
ñanza del idioma, es relacionar temas que al 
parecer son diferentes y que crean en el 
alumno la impresión de una asignatura for
mada por mosaicos: juntos, pero sin interre
lación. A modo de ejemplo, podemos citar 
temas como "L.a Comunicación" y "La Ora
ción Gramatical" . ¿Cómo relacionamos 
estos aspectos de estudio, de modo que el 
alumno comprenda el fenómeno del lenguaje 
como un todo y procure mejorar su nivel de 
uso del mismo? 

Viene a nuestro auxilio el Texto Composi
ción y Redacción, de los profesores de la 
Universidad Católica de Valparaíso, E. 
NowodworsKy y Y. Bahamondes, con la co
laboración de otros destacados profesores 
de la especialidad. · 

Desde el Indice de materias podemos ad
vertir una interrelación de los diversos aspec
tos del estudio del lenguaje. El tratamiento es 
ágil y sencillo, accesible a todo nivel de 

EL RODEO Y OTROS CUENTOS 

AUTOR: Ester Matte Alessandri. · 

alumno. Los contenidos están entregados 
sobre la base de ejemplos y al final de cada 
subunidad de contenido hay una guía de 
ejercicios para reforzar el aprendizaje y apli
car lo aprendido. 

Es de interés señalar que el presente texto 
relaciona los aspectos teóricos del lenguaje 
-nociones de lingüística y morfosintaxis
con los aspectos funcionales y prácticos, 
como ortografía y redacción, esta última no 
siempre factit;>le de tratar en forma sistemá
tica. 

El texto de los profesores Nowodworsky y 
Bahamondes será de gran ayuda para profe
sores para los que se incluye una extensa 
bibliografía actualizada, y para los alumnos, 
pues tiene todas·las características de una 
guía programada Es una guía que estaba 
haciendo falta. 

Prof. Ruth Maria Cifuentes Pérez 
Uceo de Niños A Nº 4 
Santiago 

EDIT.: Ediciones Extremo Sur, Impreso en Ed. Universitaria, Santiago de Chile, s/a. 64 pp. 

ELRODEO 
y otros cuencos 
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El rodeo y otros cuentos fue escrito por la 
autora para cumplir con la voluntad manifes
tada por su padre antes de fallecer. El libro 
contiene los siguientes relatos: "El rodeo" , 
" Un caso" , "Aurora González" , "Cuarta di
mensión", "Hogar modelo", "Personajes de 
un personaje" y "Rosarito" , los tres primeros 
ya publicados en obras que se encuentran 
agotadas. 

El argumento de El rodeo se basa en un 
episodio vivido en la Hacienda Liu-Liu, de 
Limache, de propiedad de su padre y otros 
familiares. El apreciaba el rodeo, pues era un 
hombre formado en el campo chileno, con su 
fuerza y gracia rústicas, sus personajes y 
circunstancias, su psicología, costumbres y 
palabras. Estas caracterfsticas son comunes 
a los otros relatos y por su enunciado podría 
pensarse en un renacimiento del criollismo; 
pero no es así. El lenguaje de la narración, 
fluido y sobrio, unido a un sentimiento lírico 
cercano a veces a la poesla por una parte; y 
por otra, la temática realista desarrollada por 
la autora, le dan al conjunto un carácter 
esencialmente existencial, en que los acon-

tecimientos son una continuación de vidas 
-existencias- que tienen problemas co
nocidos por el lector, los cuales son tratados 
con dignidad y altura de miras. Así sucede 
con el adulterio, la injusticia, la sole.-dad y la_ 
necesidad de los vínculos humanos. El vigor 
del rel ato y el tema de "Aurora González" 
recuerdan a Doña Bárbara, de Rómulo Ga
llegos. 

El rodeo y otros cuentos dejan la satis
facción de haberse deleitado con narracio
nes estéticamente bien construidas y decan
tadas en su estilo. Su lectura es recomenda
ble para los profesores y para los alumnos de 
4° año medio, por presentar la situación an
gustiosa del hombre moderno, en quien los 
valores tradicionales chocan con el mundo 
mecanizado actual. El lector es llevado a re
flexionar sobre cómo enfrentar los obstácu
los del futuro con optimismo y fe. 

Prof. llse Liberona Vái'iez 
Jefe Depto. de Castellano 

Uceo A Nº 41, Conchalí 
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DOCUMENTOS 

CRITERIOS PARA RESOLVER LA SITUACION DE 
LOS ALUMNOS QUE SE TRASLADAN DE UN ES
TABLECIMIENTO EDUCACIONA QUE APLICA EL 
REGLAMENTO DE EVALUACION V PROMOCION 
ESCOLAR APROBADO POR DECRETO SUPREMO 
DE EDUCACION Nº 2038, DE 1978, A OTRO PLAN .. 
TEL QUE SE RIGE POR EL REGLAMENTO DE EVA
LUACION Y PROMOCION ESCOLAR APROBADO 
POR DECRETO DE EDUCACION Nº 62, EXENTO, DE 
1983, V VICEVERSA. 

1.- CRITERIOS GENERALES. 

1.1. En los casos de traslado de un establecimiento a otro, el 
Director deberá extender un Informe con las calificaciones 
obtenidas por el alumno hasta la fecha de retiro del plantel. 
En el documento se registrará además, la asistencia del 
alumno, con indicación del número de días efectivamente 
trabajados o clases realizadas en el curso respectivo a la 
fecha señalada. 
Si se trata de planteles que se rigen por el Reglamento 
aprobado por Decreto de Educación N° 62, exento, de 1983, 
se anotará también el respectivo régimen de evaluación: 
trimestral o semestral. 

1.2. Previa presentación del Informe por parte del interesado, los 
Jefes de establecimientos podrán otorgar matrícula en el 
transcurso del año lectivo. 
Una vez que el alumno se incorpore a clases, es recomen
dable que los profesores apliquen una Evaluación Diagnós
tica, con el propósito de obtener información acerca del nivel 
de preparación del interesado. 
Considerando que esta forma de evaluación no debe ·dar 
origen.a calificaciones, sus resultados se expresarán me
diante juicios. 
Fundamentalmente la información se utilizará para otorgar 
al alumno, el apoyo pedagógico que pudiere precisar. 

1.3. Debido a que los regímenes de evaluación vigentes:· Regla
mento de Evalaación y Promoción Escolar aprobado por 
Decreto Supremo de Educación N° 2038, de 1978 y Regla-

mento de Evaluación y Promoción Escolar aprobado por 
Decreto de Educación N° 62, exento, de 1983, consultan 
una escala de calificaciones diferente, el Director del esta
blecimiento hará la conversión de las calificaciones acredita
das por el alumno en el Informe ya mencionado, de acuerdo 
al siguiente procedimiento: 
1.3.1. Traslado de alumnos de establecimientos regidos por 

el Decreto N° 2038/78, a planteles educacionales 
que aplican el Decreto N° 62/83: 
Las calificaciones en conceptos deberán conside
rarse correspondientes a la calificación superior del 
tramo respectivo de la escala que se expresa en cifra 
y concepto. 
Ejemplo: La calificación SUFICIENTE (S) se enten
derá equivalente a la calificación 4,9 (SUFICIENTE). 

1.3.2. En el caso inverso, las calificaciones en cifras y con
ceptos que consulta la escala establecida en los artí
culos 5°; 23° y 40°, del Decreto N° 62/83, se harán 
equivalentes al respectivo concepto de la escala esti
pulada en el artículo 15° del Decreto N° 2038/78. 
Ejemplo: Las calificaciones correspondientes al 
tramo 4,0 a 4,9 (SUFICIENTE), se entenderán equi- , 
valentes al concepto SUFICIENTE (S) . 

Los Jefes de establecimientos educacionales estatales y particu
lares declarados cooperadores de .la función educacional del Estado, 
deberán cautelar que el procedimiento indicado para efectuar la 
conversión de calificaciones, se emplee exclusivamente para re
solver los casos de traslado de alumnos. 
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Casos: 
1. El alumno se traslada antes de 

cumplir con la 1 era. Evaluación 
acumulativa. 

2. El alumno se traslada una vez 
que ha cumplido con la 1 era.Eva
luación Acumulativa. 

3. El alumno se traslada en el 
transcurso del 2do. período lec
tivo, antes d'e cumplir con la 2da. 
Evaluación Acumulativa. 

4. El alumno se traslada una vez 
que ha cumplido con la 2da. Eva
luación Acumuiativa. 

ESTABLECIMIENTO AL QUE SE TRASLADA EL ALUMNO: O.E. Nº 62/83 

Con régimen evaluación trimestral 

a) El alumno ingresa a clases a comienzo del 1 er, trimestre: 
- Deberá cumplir con las exigencias normales del primer período lectivo. 

b) El alumno se incorpora al establecimiento una vez que ha transcurrido la 
mitad del primer trimestre: 
- Al término del trimestre se procederá, en cada asignatura, a calcular el 
promedio aritmético ponderado de las calificaciones que hubiere obtenido 
desde la fecha de su ingreso. La calificación que resulte, constituirá una 
calificación parcial que será considerada en la determinación de la califica
ción del 2do. trimestre ( el 1 er. trimestre quedará sin calificar) . 

La calificación final de estos alumnos, en cada asignatura, corresponderá al 
promedio aritmético de las calificaciones obtenidas en los dos trimestres (2º y 
3er. trimestre). 

Las calificaciones ·logradas por el alumno en su plantel de origen, en cada 
asignatura, serán equivalentes a las calificaciones respectivas, del 1er. trimes
tre. 

Las calificaciones del 1 er. período lectivo, serán equivalentes a las calificacio
nes del 1er.trimestre. 
a) El alumno ingresa al establecimiento a comienzo del 2do. trimestre: 

- Deberá cumplir con las exigencias normales del 2do. período lectivo. 
b) El alumno se incorpora al plantel una vez que ha transcurrido la mitad del 2do 

trimestre: 
- Al término del trimestre se procederá, en cada asignatura, a calcular el 
promedio aritmético ponderado de las calificaciones parciales que hubiere 
obtenido desde la fecha de su ingreso. La calificación que resulte, constituirá 
una calificación parcial que será considerada en el cálculo de la calificación 
del 3er.trimestre (el 2do. trimestre quedará sin calificar) . 

La calificación final de estos alumnos en cada asignatura, corresponderá al 
promedio aritmético de las calificaciones obtenidas en los dos trimestres: 1 ° y 
3er. trimestre (caso b) . 

Las calificaciones logradas por el alumno en cada asignatura, en su plantel de 
procedencia, en el 1º y 2do. periodo lectivo, corresponderán respectivamente, a 
las calificaciones del 1 ° y 2do. trimestre. 

En el tiempo que resta del 3er. trimestre, deberá cumplir con las exigencias 
propias de este último período lectivo. 

Con régimen evaluación semestral 

A contar desde la fecha de ingreso, el alumno procede a cumplir con las 
exigencias normales del 1 er .semestre. 

El alumno tendrá derecho a rendir pruebas especiales que le permitan contar 
con el mínimo reglamentario de calificaciones parciales en cada asignatura. 

A las calificaciones obtenidas por el alumno en su plantel de ori.gen en el 1er. 
período, se asignará coeficiente 2 (dos). 

A todas las calificaciones parciales que el alumno obtenga desde la fecha de su 
ingreso, sólo se asignará coeficiente 1 (uno). 

La calificación semestral, en cada asignatura, corresponderá al promedio arit
mético ponderado de la calificación trimestral y las calificaciones parciales del 
semestre. 

A las calificaciones obtenidas por el alumno en su plantel de origen, en cada 
asignatura, en el 1er. período lectivo, se asignará coeficiente 2 (dos). 

A las calificaciones parciales que el alumno obtenga en el establecimiento, en lo 
que resta del semestre, se asignará coeficiente 1 (uno). 

La calificación semestral de estos alumnos, en cada asignatura, corresponderá 
al promedio aritmético ponderado de la calificación trimestral y las calificaciones 
parciales del semestre. 

En este caso, el alumno dará término al año escolar con régimen de 
evaluación ·trimestral. Por tanto, se mantienen las calificaciones del 1 ° y 2do. 
período lectivo. 

La calificación del 3er. trimestre en cada asignatura, corresponderá. al promedio 
aritmético ponderado de las calificaciones parciales que el alumno obtenga 
desde la fecha que ingresa al establecimiento. Para este efecto, cuando pro
ceda, rendirá pruebas especiales que le permitan cumplir con el mínimo regla
mentario de calificaciones parciales en cada asignatura. 



DOCUMENTOS 

B. TRASLADO DE ALUMNOS DE UN ESTABLECIMIENTO EDU
CACIONAL QUE APLICA EL REGLAMENTO DE EVALUACION Y 
PROMOCION ESCOLAR APROBADO POR DECRETO DE EDU
CACION Nº 62 EXENTO, DE 1983, A UN PLANTEL QUE 'APLICA 
EL REGLAMENTO APROBADO POR DECRETO SUPREMO DE 
EDUCACION Nº 2038, DE 1978. . 

Casos: 
1. El alumno proviene áe un establecimiento con régimen de evalua-

ción trimestral: · · 
1.1 . Si el traslado se efectúa antes del término del 1 °, 2° ó 3er., 

trimestre, el alumno se someterá a la evaluación diagnóstica 
indicada en los criterios generales del presente documento 
y una vez que hubiere recibido el apoyo pedagógico que 
pudiere precisar, cumplirá en cada asignatura y en las fe
chas que expresamente le sean señaladas, con la Evalua-
ción Acumulativa correspondiente al período. ·1 
En estos casos, el profesor de curso o asignatura conside
rará como antecedente, las calificaciones parciales que el 
alumno acredite haber obtenido durante el respectivo tri
mestre en su plan de origen. 

1.2. En caso que el traslado se efectúe una vez finalizado un 
trimestre, las calificaciones trimestrales obtenidas en el esta
blecimiento de procedencia, se harán equivalentes a las 
calificaciones del período lectivo correspondiente , de 
acuerdo al procedimiento indicado en los criterios generales 
para la conversión de calificaciones. 

2. El alumno proviene de un establecimiento con régimen de evalua
ción semestr~I. 

2.1. El alumno se traslada antes de finalizar el primer semestre: 
- Si ingresa al establecimiento con anterioridad a la aplica
ción de la Evaluación Acumulativa, deberá cumplir con esta 
exigencia. 
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Las calificaciones parciales que acredite haber obtenido en 
su plantel de origen, se considerarán como antecedente al 
definir la calificación correspondiente al 1er período .lectivo. 

En caso que la calificación obtenida por el alumno en la 
Evaluación Acumulativa presente una significativa diferencia 
en relación a las calificaciones parciales mencionadas, es 
recomendable que el profesor otorgue al alumno una nueva -
oportunidad, antes de asignarle la calificación del 1 er. pe
ríodo lectivo: interrogación oral, trabajo especial, etc. 

- Si ingresa al establecimiento después que en éste se ha 
asignado a los alumnos la calificación del 1er. periodo lec
tivo, rendirá una evaluación acumulativa en cada asignatura, 
en la fecha que le sea señalada. 
Las calificaciones parciales que el alumno acredite haber 
obténipo en cada asignatura en su plantel. de origen, serán 
promediadas. La calificación que resulte se hará equivalente 
al concepto respectivo. 
Por tanto, en este caso, el alumno contará con dos calific 
ciones. 
Para determinar la calificación de estos alumnos, corre!' : 
diente al 1er. período lectivo, se aplicará la Tabla N° ,2 · 
consúlta el Manual de Procedimiento. 

2.2. El alumno se traslada una vez que dio término al , 
semestre e ingresa ai establecimiento en el transcu; '. 
2do. período lectivo. 
Las 9alificaciones semestrales obtenidas por el alum 
cada asignatura, en el plantel de procedencia, se harán 
valentes a las calificaciones ¡:tel 2do. período lectivo ( 
primer perfódo lectivo, no sé registrará calificaciones) . 
En consecuencia, para determinar la calificación final 1. 

estos alumnos en cada asignatura, se considerarán las .cali 
cacionesdel 2° y 3er. período lectivo y se utilizará al efecto, la 
Tabla Nº 2, consultada en ~I Manual de Procedimient~: 



DOCUMENTOS 

CRITERIOS PARA RESOLVER LA SITUACION DE 
LOS ALUMNOS QUE SE TRASLADEN DE UN ES
TABLECIMIENTO EDUCACIONAL CON REGIMEN 
DE EVALUACION TRIMESTRAL, A OTRO PLANTEL 
CON REGIMEN DE EVAlUAC~ON SEMESTRAL O 
VICEVERSA. 

1.- CRITERIOS GENERALES .. 
1.1 . En los casos de traslado de alumnos entre establecimientos 

que aplican el mismo Decreto de Educación N° 62, exento, 
de 1983, el Director deberá extender un Informe con las 
calificaciones obtenidas por el alumno hasta la fecha de 
retiro del plantel, con el coeficiente asignado a ellas, si se 
trata de calificaciones parciales. 
En el documento se registrará además, la asistencia del 
alumno, con indicacióO .del número de días efectivamente 
trabajados o clases realizadas en el curso respectivo, a I¡¡ 
fecha señalada y el correspondiente régimen de evaluación: 
trimestral o semestral. 

1.2. Previa presentación del .Informe por parte del interesado, los 
Jefes de establecimientos podrán otorgar matricula en el 
transcurso del año lectivo. 
Una vez que el alumno se incorpore a clases, es recomen
dable que los profesores le apliquen una Evaluación Diag
nóstica, con el propósito de obtener información acerca del 
nivel de preparación del interesado. 
Considerando que esta evaluación no debé dar origen a 
calificaciones, sus resultados se expresarán mediante jui
cios. 
Fundamentalmente, la información se utilizará para otorgar 
al alumno, el apoyo pedagógico que pudiere precisar. 

1.3. El Jefe del establecimiento dispondrá cuando corresponda, 
la aplicación de pruebas especiales que permitan al intere
sado, cumplir con el mínimo reglamentario de calificaciones 
en cada asignatura. 

2.- CRITERIOS REFERIDOS A SITUACIONES ESPECIFICAS. 
2.1. ALUMNOS CON REGIMEN DE EVALUACION TRIMES

TRAL QUE SE INCORPORAN A ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES, CON REGIMEN DE EVALUACION 
SEMESTRAL. 
Casos: 
2.1.1. El alumno ingresa al establecimiento, en el trans

curso del primer semestre y acredita las calificacio
nes correspondientes al primer trimestre, obtenidas 
en su plantel de origen: 
A la calificación trimestral, se asignará coeficiente 2 
(dos). 
A todas las calificaciones parciales que el alumno 
obtenga, desde la fecha de su Incorporación y hasta 
el .término del primer semestre, se asignará coefi
ciente 1 (uno). · 
La calificación semestral obtenida por el alumno en 
cada asignatura, corresponderá al promedio arit
mético ponderado de la calificación trimestral y las 
calificaciones parciales del semestre. 
El procedimiento anterior se aplicará también, para 
resolver la situación de alumnos que acrediten las 
calificaciones correspondientes al primer trimestre y 
calificaciones parciales obtenidas en su plantel de 
origen, en el segundo trimestre. 

2.1.2. El alumno ingresa al establecimiento en el transcurso 
del segundo semestre y acredita las calificaciones 
correspondientes al primero y segundo trimestre, ob
tenidas en el plantel de procedencia: 
En este caso, el alumno dará término al afio esco
lar con réglme~ de evaluación trimestral. Por 
tanto, se mantienen las calificaciones del primero y 
del segundo trimestre, el periodo lectivo que reste del 

segundo semestre constituirá el tercer trimestre. 
El promedio aritmético ponderado de las calificacio
nes parciales que el alumno obtenga desde la fecha 
de su ingreso al establecimiento, corresponderá a la 
calificación del tercer trimestre. 
El procedimiento anterior, se aplicará también a los 
alumnos que acrediten calificaciones correspondien
tes al 1° y 2° trimestre y calificaciones parciales, del 
3er. trimestre, obtenidas en su plantel de origen. 
Estas últimas también serán consideradas en el cál
culo de la calificación del 3er. trimestre. 
Las calificaciones finales de estos alumnos, en cada 
asignatura, corresponderán al promedio aritmético 
de las calificaciones alcanzadas en los tres periodos. 

2.2. ALUMNOS CON REGIMEN DE EVALUACION SEMES
TRAL QUE SE INCORPORAN A ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES CON REGIMEN DE EVALUACION 
TRIMESTRAL. 
Casos: 
2.2.1 . El alumno ingresa al establecimiento, en el trans

curso del primer trimestre: 
Las calificaciones parciales de coeficiente 1 y de 
coeficiente 2, obtenidas por el alumno en su plantel 
de origen -hasta la fecha de su traslado- serán 
consideradas en el cálculo de las calificaciones co
rrespondientes al primer trimestre. 
En las asignaturas que, según el Informe extendido 
por el plantel de procedencia, no se registre califica
ciones de coeficiente 2, el establecimiento aplicará al 
alumno una evaluación especial con este propósito. 
Para este efecto, es recomendable que el profesor de 
la asignatura respectiva, oriente al alumno sobre los 
contenidos fundamentales desarrollados y le otorgue 
en lo posible, un temario o guía de trabajo. 
En esta circunstancia, la calificación final trimestral , 
en cada asignatura, corresponderá al promedio arit
mético ponderado de las calificaciones parciales. 

2.2.2. El alumno se traslada una vez que da término al 
primer semestre e Ingresa al nuevo establecimiento, 
en el transcurso del segundo trimestre: 
Las calificaciones semestrales, logradas por el 
alumno en el plantel de procedencia, se harán equiva
lentes a las calificaciones del segundo trimestre. (En 
el primer trimestre no se registrará calificaciones). · 
A las calificaciones parciales que el alumno obtenga 
desde la fecha de su Incorporación, sólo se asignará 
coeficiente 1 (uno) y serán consideradas al determi
nar la calificación del tercer trimestre. 
Asimismo, se considerarán en el tercer trimestre las 
calificaciones parciales que el alumno acredite haber 
logrado en el segundo semestre, en su plantel de 
origen. 
La calificación final del alumno en cada asignatura, 
corresponderá al promedio aritmético de las califica
ciones trimestrales de los dos periodos (segundo y 
tercer trimestre) . 
Los criterios sef'\alados corresponden a aquellos que 
con el mismo propósito Indicara la Dirección de Edu
cación, por medio del Oficio Circular N° 1812, de 
fecha 19 de octubre de 1982. 
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DOCUMENTOS 

ESTABLECE NORMAS SOBRE 
CONV ALIDACION DE ESTUDIOS EN 
EL EXTRANJERO 

Resolución exenta N° 1336 de 14 jun. 1983. 
CONSIDERANDO: 
Que corresponde al Ministro de Educación Pública reconocer, por 

intermedio de la Dirección de Educación Secundaria, los certificados 
que acrediten estudios realizados en el extranjero, de acuerdo a los 
Convenios Culturales o de Convalidación de estudios y a las Leyes 
vigentes sobre esta materia; 

Que de conformidad con :o dispuesto en el artículo 83°, del decreto 
exent~ de Edúcación N° 62, de 25 de marzo del presente año, la 
D1recc1ón de Educación Secundaria debe establecer las normas de 
procedimiento para resolver peticiones de convalidación de estudios 
efectuados fuera del país; y · 

VISTO: 
Lo dispuesto en el D.F.L. Nº 246 de 1953; Decreto Supremo de 

Educación N° 9555 de 1980; Decreto Exento de Educación Nº 62 de · 
1983; 

RESUELVO: 
Las personas que hubieren realizado estudios en el extranjero, 

equivalentes a Educación General Básica o a Educación Media y que 
según lo estipulado en los Convenios Culturales o de Convalidación 
de estudios y en las Leyes vigentes sobre esta materia, tuvieren 
derecho al reconocimiento de los certificados correspondientes, ele
varán la respectiva solicitud a la Dirección de Educación Secundaria, 
conforme a las normas que establece la presente resolución. 

ARTICULO 1°: La Dirección de Educación Secundaria otorgará, 
por escrito, el reconocimiento de los certificados de estudios obteni
dos en· el extranjero y señalará el curso a que debe incorporarse la 
persona, de acuerdo a los años de estudio que hubiere aprobado en 
el extranjero. 

ARTICULO 2°: Los interesados en obtener reconocimiento de 
estudios, cursarán la correspondiente solicitud, acompañada de los 
documentos que se indican a continuación: 

-Certificado de nacimiento. 
-Certificado de estudio del último curso de educación Básica 

(Primaria o Media-Secundaria) aprobado en el extranjero, debida
mente legalizado por el Ministerio de Educación Pública o por la 
autoridad competente del país en que fueron emitidos, por el Ministe
rio de Relaciones Exteriores y por la Embajada o el Consulado de 
Chile en el respectivo país. . 

-Certificado del último curso rendido en Chile, con anterioridad a 

los efectuados en el extranjero, en los casos que proceda. · 
Si se trata de certificados de estudios extendidos en lengua extran

jera, la Dirección de Educación Secundaria podrá requerir además, la 
correspondiente traducción oficial. 

Los documentos señalados deberán ser presentados en original. 
No se aceptará fotocopia. 

La nacionalidad del interesado y la de sus padres en el caso de 
hijos de chilenos, deberá acreditarse con la cédula de identidad, 
certificado de nacimiento o pasaporte. 

ARTICULO 3°: La Dirección de los establecimientos estatales y 
particulares declarados cooperooores de la función educacional del Es
tado, podrá orotgar matricula provisional a las personas que hubie
ren realizado estudios en el extranjero, en el curso que les correspon
derla según lo dispuesto en el artículo 1 ° de esta resolución. 

Los jefes de establecimientos elevarán directamente a la Dirección 
de Educación la solicitud establecida en el artículo anterior, con los 
documentos allí señalados y que deberán exigir al interesado al 
momento de conceder la méltrlcula provisional. 

La matricula definitiva se llevará a efecto una vez que la Dirección 
de Educación Secundaria hubiere resuelto la solicitud, para lo cual 
dispondrá de un plazo de 15 días hábiles contados desde la fecha de 
su recepción. 

ARTICULO 4°: Las personas que habiendo realizado estudios en 
el extranjero, no los continuaren en el sistema regular de Educación 
Básica o Media en nuestro país, solicitarán directamente a la Direc
ción de Educación Secundaria el reconocimiento que corresponda, 
conforme a lo que se dispone en el artículo 2° de la presente resolu
ción. 

ARTICULO 5°: En los casos que no. procediere otorgar reconoci
miento de estudios, la Dirección de Educación Secundaria autorizará 
a los interesados la Evaluación Diagnóstica o el Examen de Valida
ción a que se refieren los artículos 75° y 76° del Decreto Exento de 
Educación N° 62, de 1983. 

ARTICULO 6°: El certificado de reconocimiento de estudios se 
entregará al interesado, previa cancelación de los derechos legales, 
conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 7158, de 1981 . 

ANOTESE. 

PROF. RENE SALAME MARTIN 
DIRECTOR DE EDUCACION SECUNDARIA 



NADIE 

Vientos del sur, 
cojan el hastío 
de los hombres marchitos. 
Las veredas conocen 
sus pasos sin huellas, 
perdidos y grises 
en el aburrimiento. 
El sol apagó sus risas 
y ya no sienten hambre, 
las estrellas quemaron sus pupilas, · 

y vienen de regreso 
sin haber llegado 
a ninguna parte. 

ERES TAN HUMANO 

Estás a punto de que 
ya no razones, 
antes que el despecho 
te haga reventar las vísceras. 
Tu médula son deudas y caridades, 
ya no te enfrían las madrugadas, 
estás ciego a los serenos crepúsculos, 
olvidaste el rodaje de las colinas 
y la rota inmovilidad junto a la laguna. 

Ya no necesitas que te amen, 
basta que otra soledad te escuche. 
No estás obligado a ser libre, 
ni gozas la prisión de tu alma. 
Tus ideales se perdieron 
en el tiempo que vendrá 
y no será tuyo. 
Vendes tu imagen sin contornos, 
sin embargo, eres tan humano como el aire, 

y tan divino como 
lo que tienes de hombre. 

ESPACIO PARA CREAR 

Maria Villarroel Estay es profesora de Es
tado en las asignaturas de Biología y Ciencias 
Naturales. Se tituló en el Instituto Pedagógico de 
la Universidad de Chile en 1966. Desde enton
ces se desempeña como profesora del Liceo B 5 . 
de San Felipe, Quinta Región. San Felipe es su 
ciudad natal y en ella ha entregado todo su es-

MEDITACION 

Meditas largamente 
cuál es tu razón, 
y descubres que será tuyo un'.f¡jgar 
cuando tu Subarú sea azul, 
y en mejor peldaño estarás 
si hipotecas la dignidad. 
No te preocupes 
si la recesión alcanzó a tu caridad , 
ya se cansaron tus hermanos 
de confiarte la sal del mar. 
Sólo abrazas desiertos, 
quizás pierdes tiempo al amar, 
mejor bebes cuerpos 
que las nieblas se llevarán, 
y tu alma estará en la cumbre 
con la sed de la soledad. 

fuerzo profesional y sus inquietudes literarias. 
. Ha publicado algunos de sus poemas en las 

revistas: "Creación Joven" (1979), "Umbral Lite
rario" (1980) e "Imágenes" (1982) . Todas estas 
publicaciones pertenecen al Taller Literario "Er
nesto Montenegro" , de San Felipe, del cual es 
integrante. 
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MISCELANEA 

HECHOS EDUCATIVOS DE 
CHILE 

En 1983 se cumple el centenario del nacimiento de Carlos Silva Figue
roa; un profesor ligado al desarrollo de la enseñanza de las Ciencias, 
Naturales en Chile. 

Titulado en 1904 comenzó su carrera docente en el Liceo de Aplica
ción, establecimiento para el cual fue nombrado rector en 1923. En su 
época fue el rector más joven de Chile. 

Preocupado por hacer grata, interesante y atrayente la enseñanza, 
escribió textos didácticos de Biología, Botánica y Zoología que durante 
muchos años se utilizaron en escuelas y liceos del país. En 1940 la 
República Argentina le solicitó la elaboración de textos de Anatomía y 
Fisiología para sus Colegios Nacionales y Escuelas Normales. 

Tuvo a su cargo una sección de insectos en el Museo Nacional y se 
desempeñó como entomólogo de Patología Vegetal. Fue miembro de 
varia~ instit_uciones, ·entre ellas la Sociecad Científica de Chile y la Aso
c1ac1on Amigos del Arbol, de la cual fue su presidente. Falleció en 1967. 
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A PR . POSITO DE 
DUCACION 

SER PROFESOR 

Ser profesor, señores. .. es esperar que nos critiquen, / algu
nos, porque saben poco, / ·Y no quieren / ,reconocer su ignoran
cia, / ·otros, / ,porque saben mucho, / ·Y no quieren reconocer su 
soberbia". 

("Ser profesor", Antonieta Rodríguez París, "Poemas infantiles y 
escolares", Artegraf, Puerto Montt, 1981 .) 

EDUCACION Y VALORES 

Es esencial que el estudiante adquiera una comprensión y un 
sentido vivo de los valores. Debe alcanzar una percepción ágil 
de lo bello y del bien moral. De otra manera parecerá un perro 
bien entrenado más que una persona armoniosamente prepa
rada. 

(Alberto Einstein, citado por Juan Gómez Millas en Introducción de 
" El tiempo en las Ciencias" , Editorial Universitaria, Santiago, 1981.) 

EL LICEO DE EDWARDS BELLO 

Para mi el liceo era una cárcel. La arborifobia, la enseñanza de 
fechas, fórmulas y definiciones complicadas, me embrollaron. 
Desde la sala de clases miraba al cerro con un solo deseo: salir 
volando. 

(Joaquín Edwards Bello, citado por Luz María Astorga en la "Re
vista del Domingo" de "El Mercurio" del 15 de mayo.) 

PROFESORA DE FRANCES 

Me gusta el idioma francés ... Me gustarla enseñarlo y creo que 
lo haré en forma particu lar. Como ahora en los colegios se puede 
elegir entre Inglés y francés, casi todos escogen el primero y no 
hay mucho campo. Sin embargo, me gustarla trabajar en alguna· 
embajada ... 

(María Josefa ls&nsee Ugarte, Miss Chile 1983, egresada de Pe
dagogía en Francós de la Pontificia Universidad Católica de Chile.) 

MUCHO MAS QUE UN SUPERMERCADO 

La Universidad no puede ser sólo un centro donde se va a 
adquirir ciencia para lograr la plusvalía de una profesión que le 
permita' enfrentar la vida sin problemas económicos. Lo que hay 
en la Universidad es mucho más que un supermercado de carre
ras adquiribles a un determinado precio. 

(Monseñor Juan Francisco Fresno, arzobispo de _Santiago, al asu
mir su cargo de Gran Canciller de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile.) 

CERVANTES Y EL PROFESOR BANDERAS 

Estoy lejos de ser un profesor Banderas. Discrepo, Incluso, 
con el método purista y autoritario del profesor: diga esto, no 
diga esto otro. Con este método, Cervantes no habrla podido 
escribir una sola linea. 

(Jorge Edwards en su comentario "Ortografía y redacción" publi
cado en "La Estrella del Loa", del 28 de mayo.) 

NO SOY UN OGRO 

¡No, no, no! No soy ningún -ogro que anda continuamente 
vigilando a medio mundó para saber si habla o escribe correc
tamente. Al contrario, nunca he perdido el contacto humano y la 
relación con quienes me rodean. Lo qui,, hago es sugerirle con 
delicadeza la palabra o la frase correcta. y eso. es todo. 

(Profesor Mario Banderas a Ricardo Romero J. de "La Tercera" el 
30 .de mayo.) 
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RECUERDE QUE UD. ES UN MODELO QUE ES 
OBSERVADO E IMITADO POR NUESTROS HIJOS 
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el vehículo 
capaz. 
MAS CAPACIDAD. 
MAS PO ENC A. 
MAS ECONOMIA. 

MEJOR VEHICULO 
EL SU cATEGORIA 
. E~ EL UNICO coN 

CHASSIS REFORZADO 

Excelencia tecnológica. 

En Chile 
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