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EL Nº 147 

Señor Ditector(S): 

Junto con agradecer la impecable edi
ción de mi artículo: "Una técnica para el 
liderazgo personalizante", quiero hacer 
llegar a Ud. mis felicitaciones por la pre
sentación del tema central sobre Educa
ción Ambiental, tanto en el comentario 

1 editorial del profesor Luis von Schak
mann. como en los artículos de los cole
gas profesores Sylvia Alvarez, Osvaldo 
Martínez, Marcia Oyarzún y Adela Vera. 
Creo que es una línea de trabajo que 
nos compromete a todos y, por lo tanto, 
deberá ser en el futuro fuente de nuevos 
estudios, investigaciones y experien
cias. 

De paso, anoto un cambio muy positi
vo en la diagramación, tipografía y uso 
del color azul. Felicitaciones. A riesgo de 
ser inmodesto, por ser parte, creo que el 
Nº 147 es uno de los mejores que se han 
editado. 

Con atentos saludos para Ud. y Rosita 
Garrido. 

Atentamente, 

Alvaro M. Valenzuela Fuenzallda 
Instituto de Educación. 
Universidad Católica Valparaíso. 

SEÑALA ERRORES 
EN UN ARTICULO 

Señor Director(S): 

Agradezco sincer~mente el Nº 14 7 de · , 
la prestigiosa y útil revista que Ud. dirige 
y en la cual fue publicada la primera 
parte de mi artículo: "Procedimientos 
para calificar aprendizajes". 

Aun cuando la diagramación del con
tenido de esta primera parte de mi traba
jo merece mi complacencia, desgracia
damente la transcripció11 del mismo ado
lece de algunos pequeños Gletalles que, 
en forma de consulta, me permito plan
. tear. respetuosamente a Ud. ¿Habría 
sido posible transcribir en negrillas, u 
otra forma, las expresiones y vocablos 
que, en el original, fueron presentados de 
esa manera con el propósito de hacerlos 
resaltar dentro de sus contextos? (Por 
ejemplo: asignación · de puntajes, juicio 
yaJorativo global y sumativo, criterio 
relativo, indagar y establecer diferencias 
de rendimiento entre · alumnos, pági-
na 51.) ¿Habría sido posible hacer una 

· transcripción exacta de cierta inf9rma-

. CORREO 

ción numérica, por ejemplo, signo igual y 
negativo (+ , -) 'frente a línea divisoria y 
no frente a numerador en -divisiones 
(pág. 52)? Por otra parte, advertí la omi~ 
sión del símbolo "más" en el numerador 
de la fórmula para calcular la desviación 
estándar (pág. 52). Esta omisión adquie
re cierta importancia para la compren
sión e interpretación adecuada en lecto
res neófitos sobre estas materias. 

Me he permitido exponer las interro
'gantes anterlores con el único fin de 
contribuir positivamente hacia el logro 
de una optimización aún mayor de una 
Revista que, por su ti raje, difusión y con
tenidos, constituye uno de los mejores, 
más eficaces y más representativos ca
nales de expresión profesional para el 
profesorado chileno. 

Agradeciendo desde ya comprensión 
y aceptación _de mis excusas por las 
inquietudes de forma planteadas, así 
como por el privilegio de haber .sido 
publicado mi modesto aporte al magis
terio de nuestro país, le saluda aten'ta y 
afectuosamente, 

Juan Dgo. Santibáñez R. 
Profesor. 
Universidad de Concepción. 

ANIVERSARIO DEL 
. LICEO B 32 DE 
CAUQUENES 

Señora Directora: 

. El Liceo B 32 de Cauquenes (ex Liceo 
de Hombres) está de fiesta y su celebra
ción es grande, puesto que el 22 de 
agosto del presente año cumple 150 
años de vida al servicio de la educación 
de la provincia. Su fundación se remonta 
al 22 de agosto de 1837, con el nombre
de Colegio Literario Provincial y cobija
do bajo el alero de los monjes francisca
nos. Su primer rector fue José Vicente 
Varas de la Barra, hermano menor de 
Antonio Varas. En la actualidad este li
ceo es el quinto más antiguo del país. Ha 
sido dirigido por treinta rectores, entre 
los cuales destacan Aníbal Viveros, Gre
gorio Cid Flores, José Galo Lavín, Enri
que Conrado Ferrando Núñez y la única 
dama, Mirza Bravo Henríquez. 

Por nuestra casona han transitado, 
además, egregios personajes del que
hacer nacional como Mariano Latorre, 
Sótero del Río Gundián, Carlos Acuña 
Núñez, Manuel Trueco Franzani, Alfredo 

. Rondanelli Fernández, por nombrar al
gunos. 

Al conmemorarse el sesquicentenario 
de su fundación, la Dirección y Comisión 
Organizadora han elaborado un extenso 
programa de actividades, que abarca 

. las áreas cultural, social, artística, de
portiva y recreativa., 

AL interior de cada departamento de 
asignatura hay una programación que 
apunta exclusivamente al ámbito técni
co-pedagógico y valorativo de esta cele
bración, toda vez que se pretende revita
lizar su mística, tradición y espíritu de 
cuerpo.. r 

El motivo de esta carta es, además de 
dar a conocer lo que es nuestro aniver
sario, solicitar a Ud., si lo tiene a bien, · 
hacer un llamado a través de la. Revista 
(de la que soy suscriptor) a todos los ex 
alumnos de este plantel educacional 
para que nos reunamos el 22 de agosto 
en el Acto Académico dedicado a los ex 
alumnos a las 11.00 hrs. y en la Gran 
Cena del Recuerdo a las 20.00 hrs. 

Esperando contar con vuestra genti
leza en la publicación de ésta, el Director 
que suscribe les felicita por el gran apor
te que hacen a la educación y les saluda 
cordialmente, 

Walter D. Bilbao Salin~s. 
Profesor de Estado. 
Director del Liceo B 32. 
Cauquenes, VII Región . 

AGRADECEN 
INFORMACION 

Viola Soto. Guzmán, presidenta de la 
Asociación Chilena de Currículo Educa
cional, y•directorio de ACHCED agrade
cen la forma destacada en que aparece 
en .la Revista de Educación Nº 147 de 
junio de i 987, el homenaje que organi-

. zamos para don Juan Gómez Millas. La 
persona que hizo el reportaje logró una 
excelente síntesis. 1. 

Gracias; tanto por los juicios de valor 
respecto a la calidad de los trabajos 
presentados como por la expresión de 
homenaje compartido por Uds. hacia 
uno de nuestros grandes maestros. Ser
virá de guía y motivación a nuestro pro
fesorado. 
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La Dirección del Centro de Perfec-· 
cionamiento, Experimentación e Inves
tigaciones Pedagógicas, CPEIP, a su
gerencia de la Revista de Educación, 
solicitó a las Direcciones Provinciales 
de Educación y a los Departamentos o ' 
Corporaciones Municipales de Educa
ción de la Región Metropolitana la cola
boración de supervisores y profesores 
de aula para que, frente a caea-número 
de la Revista de Educación, manifesta
ran su opinión y la de su comunidad, 
respecto al contenido y la forma de la 
edíción. 

En una sesión ordinaria del Cons'ejo 
Editor se reunió en la sed,e de la Revista 
el primer grupo evaluador que estuvo 
formado por María Teresa Mutis Mo
reno, Profesora · de la Escuela rural G 
321 de Pudahuel; Nibaldo González, 
profesor bá:sico Úrbano del Colegio Si
món Bolívar de Las Condes; Jorge As
torga Galdames, profesor de la Escuela 
urbana E 298 de Quinta Normal; Nancy 
Elisabeth Howard Venegas, profesora 
de Castellano del Liceo A 128 de San 
Bernardo, y Alicia Salinas Contreras, 
ljefa de la Unidad Técnico Pedagógica 
de la Escuela Especial de Lisiados 491 
de San Miguel. 

Cada uno dé los docentes entregó 
süs comentarios y reflexiones sobre la 
Revista, algunas críticas y varias suge
rencias para que la publicación sea aún 

. más útil. Aunque se les pidió que nci 
expresar¡:in elogios señalaron que, para 
ser objetivos, debían subrayar el valor 
de la Revista como herramienta de per
feccionamiento y como espacio de en
cuentro y de intercambio de ex¡;,erien
cias. 

Al darles la bienvenida el Director 
subrogarite señaló que éste era un mo
mento muy esperado, por cuanto hacía 
mucho tiempo que la Revista deseaba 
conocer directa y constantemente el 
pensamiento del profeso~ 1 lector res
pecto a su Revista y a la utilidad que le 
presta. 

En esta primera etapa de la expe
riencia los docentes de la Región Metro
politana serán los voceros de sus co~ 
legas de todo el país, mientras se estu
dia una forma de participación 
evaluativa de los lectores de las otras 
regiones. . . 

La tarea de evaluación iniciada por el 
primer grupo se cor;,~inuará todos los 
meses y esperamos que ella s.e tra
duzca en cambios .y perfeccionamiento 
de la publicación, que permitan una ma
yor difusión a través de una real utilidad 
para el trabajo del aula y el enriqueci
miento del profesor. 
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NOTAS Y NOTICIAS 

Grupo de profesores de esta,:>leclmlentos educacionales de la Región Metropoli
tana que participaron en la evaluación del Nº 147 de,nuestra Revista, durante una 
sesión.del Consejo Editor. 

Educación rural 

. , JORNADAS PEDAGOGICAS 11 

1 
En el acto inau-
gural hace uso 
de la palabra el 
presidente de 
la Agrupación 
de Profesores 
Rurales de , 
Quilpué, Roge
llo Vera Torres. 

Hace un tiempo la comuna de Quil
pué, V Región, recibió las delegaciones 
de tres regiones de profesores rurales 
que analiza~on las distintas variables de 
la educación rural. 

. Tuvo la responsabilidad de organizar 
las Segundas Jornadas Pedagógicas 
lnterregionales soore la educación rural 
la Agrupación de Profesores Rurales de · 
Quilpué, bajo el auspicio de la Corpora-

ción de Educación Municipal de la 
misma cómuna. 

Inauguración del encuentro 
En el sector agrícola Los Perales se 

realizó el acto de inauguración. 
Asistieron María Angélica Henríquez 

W., secretaria ministerial de Educación 
dela V Región; Juan Rivera Díaz. direc
tor provincial ,de Supervisión Educacio
nal de Valparaíso; A_rturo Longton-Gue
rrero, alcalde la l. Municipalidad de Quil
pu é; el secretario general de la 
Corporación Municipal de Educación de 
Quilpué, Jl!an Morales Neyra, y jefes de 
departamentos municipales de educa
ción de Quilpué, Puchuncaví y Pichi
lemu. 

Mención aparte, cace destacar la pre
sencia de la profesora Eisa Peralta 
Mongee, supervisora nacional de Edu
cación y miembro del Consejo l;:ditor de 
la Revista de Educación, ql!ien concu
rrió en representación del ministro de 
Educación Pública, como asimismo la 
activa colaboración de varios supervi
sores de la provincia de Valparaíso. 

La bienvenida a las delegaciones 
participantes estuvo. a cargo del profe-
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NOTAS Y NOTICIAS 

Ceremonia de entrega 

BECA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Un llamado a profesores, padres y 
alumrios a tener fe en el futuro y a , 
prepararse para servir a la patria for
muló el Jefe del Estado durante lacere· 
monia de entrega de la beca Presidente . 
de la República que se realizó el 23 de 

¡ ji.mio en el salón de plenarios del edificio 
Diego Portales en Santiago. . 

En .la oportunidad, el Presidente Pi· 
nochet manifestó que "lo que hagamos 
hoy repercutirá mañana. Si hoy ha· 
cernos las cosas mal, el futuro de Chile 
no estará bien. Por eso creo 

1
que es

tamos formando y conformando un 
grupo de ciudadanos dispuestos a ser
vir a la patria. Ser profesional no signi
fica acumular riquezas, sino que prestar 
más servicios a sus conciudadanos". 

Agregó que "a .los profesores les 
digo que tienen una gran responsabili· 
dad en la formación c::le estos jóvenes y 
deben dedicarse por entero a preparar 

. el futuro de la nación, enseñándoles lo 
que es el amor a Chile; también les digo 
a los padres que tengan confianza en 
sus hijos, porque están estuqiando, la
borando y preparándose para el futuro, 
y a los jóveries les digo que tengan fe 
que lo que están 

1
haciendo es bueno y 

de beneficio para el país". 
Anteriormente intervino el subsecre

. tario del Interior, Alberto Cardemil, y 
· agradeció la beca en representación de 
los agraciados Pamela Moreau, estu
diante de la carrera de Educación Par

. vularia en.la Pontificia Universidad Ca-
tólica. 

sor Rogelio Vera Torres, presidente de 
la Agrupación de Profesores Rurales de 
Quilpué. 

A continuación dio inicio oficial a 
estas jornadas el presidente de la Cor
poración de Educación y alcalde de la l. 
Municipalidad de Quilpué, Arturo Long
ton Guerrero, destacando la labor del 
profesor rural y deseando que estas 
jornadas fueran un acierto, que se tra
dujera en un mejor apoyo pedagógico 
hacia los alumnos. 

Finalizó la etapa de inauguración el 
profesorLuisSuárez Vargas, asesor de 
la Subsecretaría del Ministerio de Edu- . · 
cación, quien disertó sobre el tema "El 
impacto del futuro en la educación ru
ral". Durante su exposición el profesor 
Suá~ez hizo hincapié en que el futuro 

S. E. el Presidente de la República, Capitán General Augusto Plnochet Ugarte, 
entrega a una alumna de educación media los documentos que acreditan la 
obtención de la beca presidencial . 

·está en el ahora, ni lejano ni. ausente, 1 

está cerca y presente. Además llamó la 
atención sobre el actual concepto de 
escuela como centro generador del de- · 
sarrollo comunitario·. 

Posteriormente, se presentaron tres 
ponencias de investigación. La primera 
fue "Un 'factor preocupante para el 
aprendizaje", del profesor Ramón 
Rodríguez Parraguez, director de la Es
c::uela G 328 El Potrero de . Pichilemu .. 

La intencionalidad de este trabajo 
fue produqir una reflexión sobre el pro-· 
blema de la relación consanguínea. 

La segunda ponencia lleva el título ' 
"La orientación en las escuelas ru
rales", ofrecida por los profesores de la 
Escuela G 418 Teniente Serrano de 
Quilpué, Lautaro Ramos G. y Humberto 
Vera Suazo. 

El propósito central de esta ponencia 
fue exponer una metodología·de 1;1ccióri 
.grupal intérescuelas para enfrentar el 
proceso de la orientación /en las uni· 
dades educativas rurales. · 

La tercera ponencia fue "Un estudio 
sobre autoestima", de Hernán Vieira · 
Herrera, orientador del Liceo C 25 de 
Pichilemu. · 

· Los resultados preocuparon a los 
asistentes por la existencia de baja au
toestima en los alumnos rurales y semi
rurales. 

Las tres ponencias fueron muy bien 
recibidas, con er unánime acuerdo de 
darlas a conocer públicamente y profun
dizar aún más en sus conclusiones me
diante la segunda etapa en la investiga
ción específica de cada una .de ellas. 

Posteriormente se distribuy.eron . 
cinco comisiones di9 trabajo y su misión 
consistió, básicamente, en analizar las 
conclusiones anteriores y establecer 
acciones específicas. Es decir, promo
ver acciones en el aula misma de la 
·escuela ruraÍ; mirada ésta como centro 
irradiador de la cultura que cada comu
nidad rural conlleva, conceptuando esta 
escuela como el foco impulsor del desa
rrollo comunitario. 
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NOTAS Y NOTICIAS 

En la comuna de Lo Prado 

MEJORES PROFESORES 1987 
El 9 de julio se llevó a efecto el Acto de. 

· Reconoc!im.iento a los mejores profeso
res 1987 de 26 colegios municipales y 
particulares subvencionados de la co
muna de Lo Prado. Estos profesores _ 
fu~ron elegidos respondiendo a la peti
ción de la directora del CPEIP, profesora 
Marta Soto Rodríguez, para participar 
en la selección de los cuatro profesores 
má~ representativos del país, actividad 
impulsada por la Revista de Educación. 

El primer premio 'recayó en la profeso
ra Juana Elvira Maturana González, del 
Colegio Vicente ,Huidobro; el segundo 
premio lo recibió Fresia Ximena Gálvez 
Avendaño, profesora del Colegio Poeta 
Pablo Neruda, y el tercer premio la profe
sora María Irene Rojo Olivares, del Cole
gio Profesora Gladys ValenzueJa V. 

Fueron premiado~ once profesores de 
colegios municipales: Braulio Gómez 
·sánchez, Rosa Rossel Barahona, Cel
mira Oviedo Seguel, Oriana Lefno Mu
ñoz, Carlota Novoa Zúñiga, Sonia Ga
jardo Füenzalida; Ermelinda Donoso 
García, Ana María Zamorano M., Pedro 
Vergara Jiménez, Guildá Pérez Morga
do, Tomás Morales Espinoza, y, además, 
nueve profesores de colegiós particula
res subvencionados: .José F. Soto Mu
ñoz, Norma lribarren Pasten, Verónica 
Castro Lara, Víctor Balboa Figueroa, 
Berta Silva Mella, Miguel Barahona Le
telier, . Osear Rojas Riquelme, llse lnos
troza Cuna y Noemí Schamann Pinto. 

A dicho acto asistieron el alcalde de la 

En México 

CHILE ENTREGA 
ASISTENCIA TECNICA 
EN EDUCACION 

El secretario ejecutivo del Centro de 
Perfeccionamiento, profesor Humberto 
Alday Aguirre, viajó a México el 26 de 
junio con el fin de participar en un semi
nario· destinado a directivos educacio-
nales del Estado de Nuevo León. . 
_ Ese viaje obedeció a una invitación 

hecha especialmente al académico oel 
CPEIP, por la Secretaría de Educación 
del Estado de Nuevo León. 

El seminario-taller tuvo como tema 
central el perfeccionamiento de los do
centes en la unidad educativa. 

El profesor Humberto Alday permane
ció en México por espacio de quince 
días. 
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Acto de Reconocimiento a,los 
mejores profesores, 1987, de la 
comuna de Lo Prado. 

comuna de Lo Prado, Dante Pesce Piz
zorno; el .director provincial de Educa-

, · ción Area Poniente, Gustavo Cuadra 
Charme; el gerente de la Corporación 
Municipal de Lo Prado, Ignacio Figueroa 
Cristia; el secretario municipal de Lo 
Prado, Mario Cuevas Valénzuela; la vi
cepresidenta comunal de la Fundación 
de Ayuda a la Comunidad, Pilar Velasco 
de Zañartu; la supervisora de la Direc
ción Provincial de Educación, Berta Por-

VIII Reglón 

MES DE LA CULTURA 

1=1 1 ° de julio, con una ceremonia aca
démica realizada en Concepción, fueron 
inauguradas las VII Jornadas Cultl)rales 
de Invierno año 1987, organizadas por 
la Secretaría Ministerial de Educación 
de la VIII Región. Asistió el secretario 
ministerial de Educación, profesor Luis 
Alvear, y las principales autoridades re
gionales, provinciales y comunales. 

A través de su Area de Cultura, esta 
Secretaría désarrolló diversas activida
des hasta el 8 de agosto. 

Se llevó a cabo un ciclo de diecinueve 
cursos de perfeccionamiento y capaci
tación profesional dirigido fundamental
mente a los profesores. Además, un ciclo 
de conferencias sobre diversas mate
rias, ofrecido a la comunidad escolar y a 
la ciudadanía en general. 

De igual forma, en el marco de las 

tillo; Liliana Yankovié Nola, en represen
tación de la Revista de Educación; pro
fesores y alumnos de la Comuna. 

Durante la entrega de los reconoci
mientos y en los discursos se mencionó 
la tarea de dignificación de la labor do
cente que realiza la Revist~ de Educa-

. ción, al mostrar cada año a la comuni
dad el trabajo esforzado de cuatro pro
fesores que representan a las . zonas 
norte, centro, sur y austral del país. 

jornadas, se efectuó una exposición 
plástica, una mesa redonda y una Feria 
Regional de material educativo impreso, 
que contó con la participación de empre
sas editoras nacionales y extranjeras. 
Entre los expositores de la Feria Regio
nal estuvo la Revista de Educación. 
Nuestra representante en la provincia, 
profesora Adriana Salazar Lagos, mos
tró a los visitantes las diversas ediciones 
de la Revista y material pedagógi,co pro
ducido por el CPEIP. 

Todas las actividades insertas en las 
VII Jornadas Culturales de Invierno son 
ofrecidas gratuitamente, tanto a la po

. blación escolar como a la comunidad 
que ha convertido esta actividad en una 
acción tradicional de educación abierta 
en la VIII Región. 

\ 
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NOTAS Y NOTICIAS 

Juan Antonio Guzmán M. 

ASUMIO NUEVO MINISTRO 
DE EDUCACION 

El 7 de julio juró. el nuevo Ministro de 
Educación en una ceremonia realizada 
en el Palacio de .La Mon'eda y presidida 
por S.E. el presidente de la República, 
capitán g'eneral Augusto Pinochet Ugar
te. 

El Jefe de Estado designó como suce
sor del abogado Sergio Gaete Rojas al 
Dr. Juan Antonio Guzmán Molinari. 

El nuevo Ministro es inQeniero quími• 
co y desde marzo se desempeñaba 
como presidente de la Comisión Nacio
nal de Ciencia y Tecnología, Conicyt. 
Anteriormente había oc1,1pado los car
gos de Vicerrector Académico de Do
cencia de la Pontificia Universidad Cató
lica, Director del Departamento de In
vestigaciones Científicas y Tecnológicas · 
y Jefe del Departamento de Ingeniería 
Química de esa misma universidad. 

Juan Antonio Guzmán M. es profesor 
de la Universidad Católica y posee el 
grado de Doctor en Filosofía con men
ción en Ciencia y Tecnol0g í a de Polí me
ros: 

Al asumir el cargo su primera activi
dad oficial fue reunirse con los jefes de 
servicio, entre ellos la Directora del 

Llamado a padres y. maestros 

Actual ministro de Educación, 
Dr. Juan Antonio Guzmán Molinar!. · 

TABAQUISMO Y JUVENTUD 

El doctor Amador Neghme R., presi
dente de la Academia Chilena de Medici
na, se ha dirigido a la Revista de Educa
ción para que difundamos su llamado 
que, dramáticamente, se resume en esta 
frase: ¡Libremos a la Juventud del Vicio 
del Tabaquismo! 

Tres importantes sociedades científi
cas norteamericanas -nos ha declarado 
el doctor Neghme- se hah reunido para 
estudiar algunas estrategias que permi
tan librar a la juventud del pernicioso 
hábito de fumar, y crear para el año 2000 
uná sociedad sin el vicio del tabaquismo. 
Ellas son ·la Asociación Americana del 
Corazón, la del Pulmón y la Asociación 
Americana en Contra del Cáncer. 

Es sabido, enfatiza el 'doctor Amador 
Neghme, que dos tercios de los fumado
res adquieren este vicio durante la niñez 
y la adolescencia. La gran mayoría se 
envicia entre los doce y los catorce años 
de edad y por eso las compañías manu
factureras del tabaco acentúan su pro
paganda entre los escolares por modos 

directos de promoción, o bien, mediante 
campañas en los medios sociales de 
comunicación. Los padres de familia y 
los profesores, cuando fuman; favore
cen el hábito al proporcionar un mal 
ejemplo. 

Entre las estrategias diseñadas por 
los dirigentes de esas sociedades cien, 
tíficas ·mencionadas, agrega nuestro in
formante, se encuentran las de acentuar 
las acciones educativas acerca de los 
efectos dañinos del tabaco para la sa
·lud, con la colaboración del magisterio y 
de los profesores de educación media, . 
ya que el tabaco, entre todas las drogas, 
es la que más· actirta la vida de · los 
escolares. Los estudiantes y sus padres 
también debieran participar en esta 
campaña de educación para la salud. Es 
esencial que maestros, padres y apode
rados den el buen ejemplo y 11unca fu
men ni en los recintos escolares ni en el 
hogar. 

CPEIP, profesora Marta Soto R. 
Después ofreció una conferencia de 

prensa. Los medios informativos desta
caron las declaraciones del Ministro, 
quien señaló que "por mi formación pro
fesional creo que las cosas hay que 
estudiarlas con cuidado''. Por eso subra
yó que el problema de la educación "que 
es un tema candente, · hay que mirarlo 
desde un punto de vista global y afron
tarlo de manera integrada. Creo -dijo
que la educación es una de las acciones 
de la comunidad tal vez más importantes, 
en cuanto a la trascendencia que ella 
tiene en el desarrollo del país, ya sea en 
el mediano y en el largo plazo. Las ac
ciones que uno tome hoy día van a re
percutir en .los R"óximos diez, veinte o 
treinta años". Enfatizó que su política 
"va a ser la de tratar de mejorar realmen
te la educación chilena con el fin de 
proyectarla hacia el siglo XXI". 

Posteriormente en declaraciones al 
diario El Mercurio de Santiago expresó 
que "el Ministerio pondrá especial énfa
sis en el perfeccio,namiento de los profe-
sore's''. · 

No,ta: Entristecidos, informamos que el doctor 
,Amador Neghme falleció dlas después de 
entregarnos esta declaración. 

Los medios de comunicación social 
comparten también una gran responsa
bilidad en está tarea educativa. Deben 
acentuarse las medidas para impedir la 
publicidad en favor del hábito de fumar y 
detener la inflíÍencia económica que en , 
algunos de estos medios tienen las cor
poraciones tabacaleras. 

La meta que debiera señalarse para el 
año 2000, termina dicien.do el Presiden
te de la Academia de Medicina, es cons
truir una comunidad libre del humo del 
tabaco, para lo cual conviene ampliar las 
medidas destinadas a prohibir fumar en 
los recintos cerrados y locales públicos, 
salas de espectáculos, restaurantes y 
vehículos de transporte colectivo (auto
buses, trenes, aviones, taxis, etc.). 
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NOTAS Y 'NOTICIAS 

ANl;PE 

CEREMONIA DE GRADUACION 
DE ALUMNOS 

La directora de la ·~Revista de Educación", profesora Ros'ita Garrido Labbé, 
recibe el diploma de Gradua~~ de Honor que le fue entregado por el director 
de la ANEPE, Brigadier General Jaime Núñez Cabrera. 

. ,, '. 

La Academia Nacional de Estudios 
Polftiéos y Estratégicos -ANEPE-, de
pendiente del Ministerio de De.tensa Na
cional, conmemoró el 18 de julio el duo- · 
décimo aniversario de su creación . 
Coincidente con este aniversario, la 

· ANEPE efectuó el día 17 del pasado · 
mes una solemne ceremonia de · gra
duación del Primer Curso de Alto Mando 
y Primer Curso Básico de Seguridad 
Nacional, ambos correspondientes al 
primer semestre del presente año. · 

La ceremonia se ·realizó en el edificio 
Diego Portal~s en Santiago y fue presi- · 
dida por el ministro de Defensa Nacio
nal, vicealmirante Patricio Carvajal 
Prado, y contó con la asistencia de auto
_ridades de Gobierno, militares, invi
tados especiales y far,niliares de los 

; alumnos. Entre otros invitado.s espe
ciales se encontraba el subsecretario de 
Educación, profesor René Salamé 
Martín, y la directora del Centro de Per
feccionamiento, Experimentación e In
vestigaciones Pedagógicas, profesora 
. Marta Soto Rodríguez. 

El programa contemplado i,ncluyó ~ 
entre otras actividades- el discurso del 
director, brigadier general Jaime Núñez 
Cabrera, alusivo a esta celebración, la 
er:,trega de diplomas a los graduados, 
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así como también distinciones a los 
alumnos más destacados. Durante el 
acto la Promoción 1977 de este insti
tuto, que cumple· diez años desde su 
egreso, rindió un homenaje a la Acade
mia. 

La Academia Nacional de Estudios 
Políticos y Éstratégicos es un ins~itufo 
de enseñanza superior del más alto ni
vel académico, en donde se relacionan 
y complementan adecuadamente los 
estudios referentes al desarrollo y la 
seguridad nacionales, las do~ funciones 
básicas que competen al Estado para el 
logro de su fin último: el bien común. · 

Entre los alumnos. del Primer Curso 
Básico de Seguridad Nacional que se 
graduaron en esta ceremonia se encon
traban tres profesores: Rosita Garrido 
Labbé, directora de la "Revista de Edu
cación"; Isabel Ruiz Foerster, directo~a 
de la Escuela E 485 de Talcahuano, VIII 
Región, y Jorge Susperreguy Robles, 
director del Liceo de Hombres de Victo
ria, IX Región . 

La Directora de la "Revista de Edu
cación" . logró el primer lugar en ese 
curso, por lo que obtuvo el Premio 
ANEPE i¡ el Diploma de Graduado de 
Honor. 

EN CPU 
SEMINARIO SOBRE LA 
EDUCACION SUPERIOR 
PRIVADA · 

I 

En el conjunto de estudiós realizados · 
sobre educación superior se observa la 
carencia de antecedentes y análisis so
bre la educación_ superior privada, gene
rada a partir de 1981 (univeítsidades e 
institutos profesionales). 
. , En este contexto se inscribió el semi
nario organizado por la Corporación de 
Promoción Uniyersitaria, CPU, cuyo ob
jetivo principal fue el _estudio de antece
dentes de esas instituciones que per
mita evaluar su funcionamiento, tenden
cias, su importancia en la educación 
superior chilena y sus perspectivas. ' · 

Esta reunión continuó el trabajo afee-
. tuado por CPU sobre educación supe

rior, cuyos principales resultados se pu
blicaron en el libro La educación supe
rior en éhile: riesgos y oportunidades 
en los 80. . · 

En el seminario participaron desta
cados catedráticos, como el ex Ministro 
de Educación Alfredo Prieto B. y los 
profesores Hugo Lavados, Eugenio Cá
ce res, lván Navarro, Andrés San-
fuentes, entre otros. • 

El encuentro se desarrolló el 16 y 17 
de julio E:ln la sede de CPU en Santiago. 
La coordinación estuvo a cargo de Vi
terbo Apablaza. 

COLEGIO DE PROFESORES A.G. 

NUEVOS MIEMBROS DEL 
DIRECTORIO NACIONAL 

El Comité Electoral Nacional (CEN) 
del Colegio de Profesores, A.G., dio a 
conocer el cómputo final de la elección 
realizada el 26 y 27 de junio en todo el 
país para elegir a los miembros del Di
.rectorio Nacional y de las directivas pro
vinciales y comunales. 

Este cómputo final permitió señalar 
que los elegidos para ocupar los quince 
cargos del Directorio Nacional del Cole
gio de Profesores son los siguientes: 
Hernán Alvarez, Luis Bunney, Walde
mar Cortés, Gorki Díaz, Gustavo Ga
larce; Gastón Gilbert, John Horsley, 
Jorge Mendoza, María Monsalve, Jorge 
Pavez, María Rozas, Hector Rudolph, 
Luis Vargas, Carlos Vás,quez y Osvaldo 
Verdugo. Este último es el actual presi
dente del Colegio de Profesores, A.G., y 
obtuvo la primera mayoría nacional. La 
segunda mayoría correspondió a Wal
demar Cortés C., habitual colaborador 
de nuestra Revista. 
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114 de agosto de 1968 
tuvo lugar en Lo 
Barnechea, comuna de 
Las Condes, en 
.Santiago, la 

Inauguración del edificio del 
Centro de Perfeccionamiento, 
Exper,/mentaclón e 
Investigaciones Pedagógicas 
(CPEIPJ, del Ministerio de 

Educación, organismo que habla · · 
sido creado el ano anterler. 

La ceremonia contó con la 
presencia del Presidente de la 
República y autoridades civiles, 
militares y eclesiásticas. Entr:e los 
Invita.dos de honor se encontraba 
el ex ministro de EducacJón y 
creador del CPEIP, profesor Juan 
Gómez MIiias. 

Abrimos el rema Central de· 
este número destinado a recordar 
los velnt~ aflos! de la creación del 
CPEIP, entregando a nuestros 
lectores esta fotograffa hlstsrlca 
que forma parte de nuestro 
archivo. 



TEMA CENTRAL \_ 

VIGESIMO ANIVERSARIO DEL CENTRO DE 
PERFECCIONAMIENTO, EXP.ERIMENTACION E 

INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS 

E n esta significativa fecha en 
que la comunidad 
educacional del país celebra 

el vigésimo aniversario del Centro de 
Perfeccionamiento, Experimentación e 
Investigaciones Pedagógicas, 
diversos factores contribuyen a 
destacar su importancia y 
trascendencia, a la vez que nos invita 
a reflexionar en los fines de la 
educación, en su causa final, que no 
es otra que propender a la perfección 
del hombre, tanto en sus facultades 
intelectuales -en su inteligenpia- · 
como en su voluntad. Esa inteligencia 
que va tras la verdad y esa voluntad 
que va tras el bien. 

En Chile, El Ministerio de 
Educación, al traspasar la 
administración de los 
establecimientos educacionales al 
sector municipal y privado, asegura el 

· importante rol de promover el 
desarrollo de la educación desde la 
comunidad. Lo anterior, además, le 
permitirá reforzar las acciones de 
supervisión, coordinación y asesoría 
técnico-pedagógica. Todo lo cual da 
lugar a que esta Secretaría de Estado, 
a través de sus diversos organismos, 
cumpla un efectivo papel subsidiario, 
a la vez de proteger el derecho de los 
padres a la educación de sus hijos y 
garantizar la libertad de enseñanza en 
los aspectos. normativos y de 
supervisión en el c1.,1mplimiento de los 
planes y programas, con el prÓpóslto 
de mejorar en forma sostenida la 
calidad de la educación que se ofrece 
en los diferentes niveles del sistema y 
elevar el nivel cúltural del país. 
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, Nota: Antes de dejar su cargo de Mínístro de 
Educacíón Púb/íca el actual embajador de Chíle en 
Argentína, abogado Sergío Gaete Rojas, nos en-. 
tregó estas reflexíones sobre el CPEIP y sus veínte 
años, las· que ofrecemos a nuestros lectores . 

/ como un tesfimonío de '/a ímportancíe que les auto
ridades .y el ex Mínístro atribuyen a nuestra ínstítu-. 
ción dentro del contexto de la educación nacíonal. 

La educación es perfeccionamiento, 
experim'entación e investigación. Son 
éstas las tres líneas principales de 
acción que el Centro de 
Perfeccionamiento, Experimentación e 
Investigaciones Pedagógicas, como 
organismo técnico del Ministerio de 
Educación, ha venido impulsando con 
gran responsabilidad en beneficio del 
profesor, partícipe fuf]damental de 
esta noble misión de buscar la 
perfección por parte del educando. 

En este contexto, el Centro de 
Perfeccionamiento, Experimentación e 
Investigaciones Pedagógicas reafirma 
sus funciones enfatizando en cada 
una de sus líneas de acción aquellas 
estrategias que le posibiliten alcanzar 
los objetivos propuestos. 

La búsqueda de respuestas , 
nacionales pertinentes y específicas 
que ayuden a elevar la calidad de la 
educación es inherente a todo sistema 
educativo, y el} este ámbito la labor 
del Centro de Perfeccionamiento 
adquiere mayor fuerza, convirtiéndose 
en un verdadero desafío, en un 
sistema de administración 
descentralizada. Asimismo, los 
avances científicos y tecnológicos 
constituyen una base sólida para el 
desarrollo educativo. Dichos avances 
cjeben ser orientados y adaptados a 
nuestra tradición y a nuestra propia 
realidad nacional para producir un 
pleno progreso. A' la vez, la . 
comunidad educativa debe disponer 
·oportunamente de una información 
válida y confiable para orientar los 
procesos de planificación y de toma 
de decisiones, al mismo tiempo de 

mantener una conducción técnica cíe/ 
sistema, que responda a /as 
necesidades y políticas 
educacionales vigentes. 

El desarrollo curricular, con sus 
componentes de investigación y 
experimentación, .involucra el aumento 
de la capacidad para estudiar la 
·comunidad en que viven los sujetos 
de la, educación y el compromiso con 
su adelanto social, económico y 
cultural, de modo que el proyecto . 
educativo de cada centro educacional 
sea una respuesta válida a sus 
aspiraciones de mejoramiento de 
calidad de vida. 

Nuestro país, como résultado de la 
política y obra modernizadora de la 
educación 'cumplida por el Supremo 
Gobierno, ha entrado en un momento 
que lo sitúa en un lugar de vanguardia . 

·eciucacional a nivel del continente, 
con un sentido de verdadero esfuerzo, 
de mística y de voluntad, que se 
plasma en una democracia. Las 
obras, las realidades, son las que final 
y efectivamente están accesibles al 
pueblo y en. las que el pueblo está 
llamado a participar en esta estructura 
n'ueva que también nos educa- para la 
nación. En que el pueblo, las familias 
y el conjunto de familias -en sus 
entornos locales y regionales- están 
llamadas a colaborar, a poner sus 
esfuerzos frente al desafío de Chile, 
que no es otro en este momento que 
proyectar la gran obra que el 
Gobierno ha venido desarrollando 
para el progreso de la Patria. 

Sergio Gaete Rojas 
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" ... Puedo mirar a ambos lados de la 
vertiente: hacia las aguas que llegan-.---
ª mi juventud y a mi niñez y hacia 

. las otras que me arrastran al futuro, 
'a la mar que es el morir' ... aún 
queda mucho por hacer, .tal yez lo 
más ... __..., ___ ___,.. ______ +------+------.....,_ 
¿Qué recuerdo digno podría quedar 

de mí?" ·f 1 1 
Juan Gómez Millas en carta a su primera 
esposa ··. · 

\ 
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TEMA CENTRAL 

Juan Gómez Millas 

UN, OMB~RE 
DE ACCION Y N .PENSADOR 

uan Gómez Millas tuvo una per-

J soni¡llidad rica y compleja. Logró 
combinar en rara armonía la 

acción y la contemplación. Estuvo dotado 
de una imaginación desbordante y fue 
un soñador que creyó en utopías im-

, posibles y, al mismo tiempo, tuvo un 
agudo sentido d13 la realidad y de la 
oportunidad, y supo.elegir con crite
rio analític9 los medios adecuados 
para transformar la realidad. Tuvo 
voluntad de poder y tuvo el don 
de imponer .su autoridad, 
-pero jamás el poder tuvo 

Dr. Ricardo Krebs W., 
Premio Nacional de Historia 

. ! 

por ciento de los impuestos directos e 
indirectos y de los derechos de aduana 
fuese destinado al fomento de la investi-1 

gación científica y tecnológica en la's 
universidades. Fundó el Instituto 

Nacional de Capacitación (INA- · 
CAP), la Comisión Nacional de 
Desarrollo Científico y Tecnolo-/ 

gico (FONDECYT) y el Centro 
de Perfeccionamiento, Expe
rimentación e Investigaciones 
Pedagógicas. 

para él un fin en. sí mismo, 
sirio que siempre fue un medio 
al servicio de objetivos supe
.rieres. Siempre respetó al otro 
y respetó su libertad y su dig
nidad. Fue un escéptico que 
recházaba todo dogmatismo, 
pero fue á la vez un hombre 
profundamente ·religioso, que 
se inclinaba con humildad y 
reverencia ante los misterios 

• JUAN GOMEZ MILLAS OCUPO 
ELEVADOS CARGOS Y REALIZO UNA 
INTENSA LABOR DESTINADA A . 
MODERNIZAR LAS INSTITUCIONES 
ACADEMICAS Y EDUCACIONALES, A 
FTOMENTAR LA ACTIVIDAD 
CIENTIFICA Y EL DESARROLLO 
GENERAL DEL PAIS. 

Las decisiones y acciones 
de Juan Gómez Millas han de
j~do profundas huellas en 

· · todo el desarrollo educacional 
y científico y en el desarrollo 
cultural general de Chile en 
los últimos cincuenta años. 

Juan Gómez Millas tenía 
plena conciencia de que sus 
iniciativas eran, muchas 
veces, audaces y poco orto
doxas y que podían parecer 
locuras. Sin embargo, sus 

del universo, que tenía fe en el 
poder del espíritu, que bus
caba con pasión la verdad y 
que tenía fe en el ser humano, 
el mayor de los misterios. La 
tarea de su vida consistió en 

• LA TAREA DE SU VIDA GONSISTIO 
EN ESCUDRIÑAR EL ENIGMA DE LA 
EXISTENCIA HUMANA, EN 
CONTRIBUIR A QUE LA VIDA SE 

~; proyectos y sus realizaciones 
no fueron nunca el producto 
de caprichosas improvisa
ciones, sino que fueron el re
sultado de la reflexión madura 
y la ~xpresión de ideas que se 
inspiraban tanto en los más 
altos valóres de la tradición 
cultural de Occidente como en 

escudriñar e1 enigma de 1a REALIZARA EN PLENITUD Y EN . 
existencia humana, en contri- CONF.ER' 1·R SENTIDO AL SER 
buir a que la_ vida se realizara 1 •· 

en plenitud y en conferir sentido al tar la actividad científica y el desarrollo 
ser. general del país. Fue Decano, Rector y 

Hombre de acción 
· Como hombre de acción Juan Gó- . 

mez Millas ocupó elevados cargos y 
. realizó una intensa labor innovadora 
destinada a modernizar las instituciones 
académicas y educacionales, a fornen-

12 

Ministro de Estado. Creó en la Universi-
. dad de Chile nuevas cátedras, n·uevos 

centros de investigación y nuevas fa
cultades. Fundó los Colegios Universi
tarios Regionales. Fue autor de la ley Nº 
11.575 que dio origen al Consejo de 
Rectores y que dispuso que el medio 

las concepciones más avanzadas del 
pensamiento contemporáneo. · 

Juan Gómez Millas comprendió al 
ser humano como ser espiritual. La vida 
del· hombre, a diferencia de la vida de las 
plantas y de los animales, es vida del · 
espíritu, es vida que se determina libre
mente y que se define proyectando y. 
construyendo un mundo en qú~ el ·hom-
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bre pueda llevar una vida digna de su . 
naturaleza humana. "Cuando los 
griegos distingulan al hombre de los 
demás seres vivos como aquel que 
tiene logos, expresaban que el hombre 
no dispone de un mundo ya hecho, sino 
de uno que hay que seleccionar, elegir y 
crear constantemente de nuevo". 

La construcción del mundo humano 
es la gran tarea del hombre én la histo
ria. Esta tarea está llena de riesgos y 
peligros y siempre existe la posibilidad 
de que el hombre fracase. Juan Góm.ez 
Millas no entendía el fracaso o el éxito 
en un sentido material, sino en el sen-

. tido de la derrota o el éxito en la gran y 
difícil empresa de la reali+ación plena . 
de la personalidad humana. Y en esta 
tarea Juan Gómez Millas tuvo pleno 
éxito. 

Desilusiones y reveses 
Como todo ser humano Juan Gómez . 

Millas sufrió desilusiones y experimentó 
dolorosos reveses. Hubo personas en 
las cuales depositó grandes espe-
, ranzas y.toda su confianza y que no le 
correspondieron . . Los Colegios Regio
nales se ~partaron dél camino que él les 
había trazado. El, que vivió y se trasladó 
par~ inculcar los valores del espíritu a la 
juventud universitaria, tuvo que sufrir la 
amarga experiencia de que amplios 
sectores de la juventud, en vez de ape
lar al logos y al diálogo, recurrieron a la 
violencia y cometi,eron actos de inhu
mano salvajismo. Una y otra vez él se 
dirigió a la juventud universitaria y la 
invitó a reconocer en la: vida espiritual la 
más alta· forma de expresión humana, 
expresión "en que el amor a la belleza, 
al bien y a la autenticidad ve.rdadera de 
nuestra existencia orienta en cada mo
mento nuestros actos y perisamientos 
para dar plenitud a nuestras vidas. De
béis sostener, aun con sacrificio de 
otros intereses, la vigencia, el imperio y 
la legitimidad del diálogo espirituaren la 
universidad; no sólo en sus aulas, labo
ratorios y seminarios, cuando os apli~ . 
cais ·a1 conocimiento y comprensión del 
mundo y del hombre, sino en toda cir
cunstancia, aun en aquellas en que po~ 
déis creer que lucháis en defensa de 
legítimos y honorables intereses. La 
vida universitaria, por tanto, excluye ra
dicalmente toda violencia en su ámbito, 
sea ella material o psíquica, uso de 
fuerza brutal o amenaza y temor." 

"Todo intento de interrµmpir la comu
nicación pacífica y tolerante . entre los 
componentes de la universidad significa 
el propósito de reemplazar la vida espiri
.tual, que es amor y paz, por violencia en 
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el método y dominación en sus fines y, 
con ello, la parálisis de la somunidad, la 
parálisis destr.uctora de toda vida supe
rior". 

Con dolor y honda preocupación ob
servó Juan Gómez Millas la irrupción de 
la violencia en la universidad y, en un 
acto consecuente con su posición, re
nunció en 1968 al cargo de Ministro de 
Educación para expresar su condena
ción de la progresiva barbarie de la vida 
universitaria. 

El reconocimiento del hecho de que 
el diálogo espiritual habí.a fracasado en 
ese momento no significó, sin embargo, 

El autor del articuló, Dr. Ricardo 
Krebs, Premio Nacional de Historia. 
Fue el primer jefe del Departamento 
de Ciencias Sociales del CPEIP. 
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que Juan Gómez Millas se haya dejado 
domihar por la resignación y que se 
haya declarado derrotado. El sabía que . 
la vida es riesgo y que junto con los 
avances había retrocesos y caídas. Jus
.tamente un revés momentáneo hacía. 
crecer su personalidad espiritual y ró
bustecía su decisión de seguir luchando· 
por una vida digna y por un mundo 
iluminado por el amor a la belleza, · &I 
bien y a la autenticidad verdadera de la 
existencia. Lluan Gómez Millas ganó la 
larga batalla por la: realización de su ser. 
Fue un brillante profesor, un excelente 
decano y un rector sobresaliente, pero 
fue más que nada un ·hombre plena
mente humano. Fue autor de innumera
bles obras, pero su .obra más grande fue 
él mismo, fue su personalidad. 

Heredero de la tradición cultural de 
occidente . . 

· Juan Gómez Millas conocía bien los 
escritos de Goethe y más de una vez 
citó los versos: 

Pueblos, siervos y señores 
proclaman, a no dudar, ' 
que la dicha más cumplida 
de los hijos de la tierra 
es la personalid~d. 

Estos versos expresaban su . propia 
convicción. Y él logró vivir estas pala
bras y transformarlas en vida. 

El hombre como ser espiritual es un 
ser histórico. "El ser humano no es natu
raleza sino historia". Ser u.n ser histórico 
significa tener pasado, presente y fu
turo. El pasado constituye la realidad 
que se ha formado en el correr . del , 
tiempo y que es el mundo al cual el 

. h~mbre1 pertenece y en el cual está 
arraigado. Por eso el hombre, para co
nocerse, debe tomar conciencia de su 
pasado y volver, una y otra vez, a sus 
orígenes. Para comprender el lenguaje 
que hablamos y que habla a través de 
nosotros, debemos conocer el sentido 
originario de los conceptos por medio de 
lós cuales se ha determinado la natura- . 
leza de los fenómenos de la realidad 
física y se ha precisado el sentido del 
mundo humano. Para dar un real sen
tido a los valores en que tratamos de 
basar nuestra existencia, debemos co
nocer el significado originario de pala
bras como logos y eros, ratio y libertas. 
Todas estas palabras fueron definidas 
alguna vez en los comienzos de nuestra 
historia cultural y el contenido que se les 
dio entonces ha señalado nuestra tradi
ción y con eso nuestro ser. . 

JUan Gómez Millas se sentía here-
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dero de ·la tradición cultural de Occi
dente. Tenía presentes a los clásicos 
griegos y latinos, a los Padres de la 
Iglesia, a los humanistas, a Shakespea-. 
re y Goethe. Pero cuando citaba a Ho
mero o Platón, a éié:~rón;- San Agustín, 
a Vico, Descartes, Pascal o Ho,lderlin, lo 
hacía no para hacer alarde de erudición; 
sino porque sentía la enorme necesidad 
de comprender y actualizár el.auténtico 
significado del pensamiento de las 
grande.s figuras del pasado que habían 

1 sabido pensar la realidad, revelar sus 
secretos y definir nuestro ser. 

El futuro, un compromiso 
Sin embargo, Juan Gómez Millas 

tenía clara concier:icia de que nuestro 
pasado es siempre un pretérito imper
fecto. Había que seguir conjugando el 
verbo del tiempo y había.que proyectar 
el futuro para poder tomar, decisiones 
inteligentes y responsables en el pre
·sente. No bastaba con recordar piado
samente la tradición .. Justamente para 
mantener vivo el recuerdo del pasado 
había que asumido y actualizarlo y 
había que trazar desde él los planes del 
futuro y comprometerse con éste. 

¿En qué consiste comprometerse? · 
Juan Gómez Millas responde: "En pro
meternos ,un futuro, anunciarnos una 
tarea, crearnos una esperanza junta
mente · con otros; renunciar a nuestra 
soledad para participar en una misión 
común y, con ello, ponernos en condi'
ciones de construir una personalidad 
para un destino que se anuncia en la 

. conciencia como una expectativa. Jó
venes·: Cada día .el hombre tiene que 
decidirse y comprometerse ante las en
crucijadas de la vida, pero hay mo
mentos más decisivos que otros; en uno 
de ellos estáis viviendo, no sólo como 
humanidad total, sino también aquí en 
esta tierra chilena, como miembros de. 
esta comunidad que amáis y que desea
ríais ver próspera en el futuro". 

. Su labor como Ministro de 
Educación 

En la tarea histórica de descubrir lo 
humano y de . construir 1:m mundo hu
mano, la educación desempeña un pa
pel fundamental. 

La educación del hombre, concebida 
como educare, significa sacar hacia 
fuera 10 que está dentro del hombre, 
esto es,· permitir al hombre conocer y 
realizar su verdadero ser. Este "educir" 
ocurre en el encuentro con las experien
cias históricas a través de las cuales se 
ha definido nuestra tradición cultural y 
con los proyectos por medio de ,los 
cuales nuestra sociedad procura mol-
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dear nuestro futuro. En este encuentro 
' el educando trasciende su subjetividad 
y el pequeño mundo de sus experien- · ·. 
cias personales y enlaza su vida con los · 
principios constitutivos y constituyentes 
de la existencia nacional ffiümana. 

Esta concepción de la educación 
guió a Juan Gómez Millas ea.la inmensa 
y fecunda labor que desarrolló en el 
campo educacional. El sistema educa
tivo era para él un todo en el cual todas 
las partes debían estar relacionadas e ( 
.integradas armónicamente. Por este 
motivo él, como Ministro de Educación, 
se preocupó de todas las ramas de la 
educación y fundó el Centro de Perfec
cionamiento, Experimentación e Inves
tigaciones Pedagógicas como . institu
ción central para la m9dernización de 
todo el sistema educativo. También en 
este .caso, la teoría y la práctica, el 
pensamie¡nto científico y la acción polí- · 
tica debían' conjugarse. 

"Toda teoría, para que tenga validez 
en la ciencia, debe tomar en cuenta 
todos los hechos conocidos concomi
tantes y sus relaciones. El proceso edu
cacional supone una teoría de la educa
ción y ésta una prospecciór:i de la situa
ción histórica y una proyección de la 
sociedad a la cual se va a aplicar. Todo 
esto es una labor de científicos de di
versas disciplinas. Una vez construido 
el andamiaje intelectual, la .pregunta 
'que el científico se formula es.: pero, 
¿cuál es la voluntad ciudadana?, ¿hacia 
dónde quiere ir el pueblo?, ¿qué sacrifi
ciós' y para qué objetivo está dis
puesto?". 

"Desde ese momento termina la la
bor del científico y se inicia la del polí
tico: es él quien, debidamente infor
mado por el trabajo de los científicos, 
debe orientar a la opinión ciudadana , 
hacia !as mejores metas y luego conver
tir esas metas en resoluciones y actos". 

La universidad 
Si bien Juan Gómez Millas procuró 

desarrollar el sistema educativo en su 
totalidad, su acción personal estuvo diri
gida ante todo hacia la universidad. L~ 
lal:!or que desarrolló .como profesor, de
cano y rector dejó profundas huellas en 
la Universidad de Chile y repercutió en 
todo el sistema universitario ·chileno. 

Juan Gómez Millas comprendió la 
universidad como una de las más altas 
expresiones de la espiritualidad 
hu.mana y como institución en· que cul
minaba la cultura de Occidente. A través 
de' ella, el hombre contemporáneo s~ 
comunicaba con la total/dad de la histo
ria de nuestra cultura. En la universidad 
están_ presentes-la Academia Platónica, 

el Liceo Aristotélico, El Museo de Ale
jandría y la Universidad Medievtil, pri
mera corporación de profesores y 
alumnos, unidad filosófica del saber va
riado; están presentes las escuelas de 
traductores y comentaristas árabes, los 
círculos de escritores y pensadores bi
zantinos, los centros de los humanistas 
del Renacimiento y las Academias y 
Sociedades Científicas de la época de 
la, Ilustración. Sobre estas bases se le
vantó en los comienzos del siglo XIX la 
nueva universidad científica que reco
gió los impulsos innovadores que revo
lucionaron la filosofía, las ciencias 
físico-matemáticas y las ciencias filosó
ficas a partir del siglo XVII . Este proceso 
de renovación permanente del saber 
científico y tecnológico prosigue hasta 
la f.echa. En este proceso, la universidad 

· es sujeto y objeto a la vez. Ella, quiz~s 
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Una y otra vez por distintos metilos Gómez MIiias se dirigió a la juventud y 
la Invitó a reconocer.en la vida espiritual la más alta forma de expresión 
humana. · 

más que cualquier otra institución, tiene 
la tarea de encontrar respuestas posi
tivas al formidable desafío que plantea 
la civilización contemporánea. 

La universidad es una tradición y ~na 
tarea. "Como tradición se remonta a los 
orígenes de la vida intelectual de las 
'sociedades moderñas. Nacró junta
mente cpn las ciencias y filosofías 
griegas. Satisface un impulso funda
mental del hombre: conocer las rela
·Ciones de las cosas, analizarlas y me
dirlas; comprender los fenómenos hu
manos, compartirlos en forma ideal Y' 
c,omunicar a otros sus conocimientos y 

1 

comprensiones. El diálogo, sometido a 
ciertas reglas de juego que llamamos 
lógica, es el sistema de comunicación 
mediante el cual satisfacemos aquellos 
impulsos fundamentales". 

"Somos, por esencia, una comuni-
. dad de trabajo colectivo extremada

mente flu ida y variada, cuya misión es 
poner la verdad, la belleza y la espe
ran.za en la existencia de la nación a la 
cual sirve directamente, y de la humani
dad a la cual está ligada por valores 
universaies irrenunciables. Ella vive con 
máxima autenticidad la comunicación 
humana debido a su tarea formadora y a 
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su afán de develar la verdad en un 
ambiente de libertad de diálogo y de 
respeto a toda hipótesis ·d~ trabajo inte,-'
lectual y dé posibilidad de acción v_~:, 
liosa". 

Juan Gómez Millas se formó en una 
universidad que tenfa un carácter pre-. 
dominantemente profesional y profesio-. 
nalizá.nte. Las Facultades carecían de 
funciones académicas y se habían c0n~ 
vertido en cuerpos administrativos y or- . 
namentales, mientras que el quehacer 
universitario había sido absorbido por 
las escUelas profesionales. La universi
dad chilena de aquel tiempo cumplió 
bien con su función profesional y podía 
sentirse orgullosa de la labor que reali
zaba. Sus egresados gozaban de mere
cido prestigio en el país y en el extran
jero. Sin embargo, llegó-el momento en 
que la formación profesional, por impor
tante que era, no podía seguir siendo la 
única función de la universidad. Juá.r.i 
Gómez Millas fue µno de los primeros 
que comprendieron claramente que la 
universidad contemporánea, para de
sempeñar su misión frente a los proble
mas que planteaba la civilización actual, 
debía ser una universidad científica .y 
_debía dedicarse a la investigación y 
crear conocimiento nueyo. 

"Hasta hace algún tiempo, el camino 
determinaba y señalaba el anclar; pero 
ahora es el andar bien dirigido el que 
abre los caminos. La realidad primaria 
c;lel hombre es el estar preocupado de. 
su porvenir; el tener una ocupación anti
cipada y, con ello, estar extendido en el 
tiempo:• 

''Antes la base implícita del conoci
miento físico se asenta.ba en que el in
vestigador se limitaba a .observar el 
fenómeno y definirlo en fórmulas. es
trictas; pero .el principio de la indetermi
nación nos enseña hoy que el investiga
dor, ai observar el fenómeno, lo produce; 
que la observación resulta y se convierte 
en producción y que, por lo tanto, la 
física, en lo q_ue concierne al conoci
miento, ha dejado de existir en el sentido 
antiguo y el hombre se convierte en
responsable rio sólo de sus actos, sino 
del mundo físico que da a luz:· 

"La imagen del mundo que teníamos 
· hace algunos decenios era la de un 

mundo eeytático, que obedecía a leyes 
inmutables y se desarrollaba de 
acuerdo a sus orígenes, siempre idén
tico a sí mismo. Pero hoy sabemos que 
,la imagen del mundo de nuestro tiemp0 
es la de lo que cambia, es el cambio. 
mismo; el conocimiento de lo cambiante 
es un proyectarse constante de nuestra 
capacidad creadora y a ello llamamos 
ciencia e investigación:' 
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"La imagen que hoy tenemos de 
nue~tro cosmos social y del ser humano 
es . la de 4n fluir constante, de muta
ciones lnin,errumpidas que, al proyec
tarse en el futuro, alteran la imagen de lo 
que somos hoy <;lía. De ahí surge una 
vivencia en relación con nuestro saber y 
la acción que él tiene sobre nuestro pro
ceder cotidiano, sobre nuestra moral. No 

· hay conocimientos fijos o definidos 
como los hubo antes; todo lo que apren
dimos es parte de un proceso de apren
dizaje en que el ayer, el hoy y el mañana . 
se revisan y rectifican y la acción de hoy. 

, y del aquí se nos presenta extendida en 
el tiempo como nosotros mismos lo es
tamos, justificándose en el acontecer 
del mañana. Así el futuro, · como un in
menso e invisible imán, orienta nuestra 
historia:• 

''Antes el mundo era, hoy deviene; 
antes la ciencia era; hoy la ciencia y el 

· arte, dos maneras de ver y explicarse el 
mundo, devienen y en ambas estamos 
comprometidos, porque la una es la ima
gen que tenemos del mundo y la otra la 

1 expresión de la vida. Como en los orí
genes de las cosas, ambas están pletó
ricas de posibilidades que acuden al 
proyecto y al rigor de la investigación. 
¿No es ésta la experiencia íntima del 
químico, del biólogo o del físico? ¿No es 
ésta la experiencia del historiador que 
busca en · lo incierto de lo singular el 
significado del acontecer?" 

Su obra en la universidad 
Juan Gómez Millas fomentó con 

todos los medios la potencialidad crea
dora eh la ur:iiversidad. Dotó a las cáte
dras y los laboratorios de equipos, enri
queció las, bibliotecas, facilitó a los 
científicos jóvenes los medios para per
feccionarse y especializarse, fundó el 
Centro de Investigaciones Histórico
Culturales, la Facultad de Ciencias y 
numerosos otros centros de investiga
ción y apoyó la Central de Publicaciones 
y la Editorial Universitaria. Se preocupó 
de influir en la pedagogía universitaria 
con el fin de que ésta dejara de ser una 
simple transmisión de conocimientos 
consagrados y se convirtiera en un pro
ceso de enseñanza y aprendizaje por 
medio del cual el estudiante se introdu
jese en el quehacer científico, se apro
piáse de técnicas y métodos y apren
diese a pensar científicamente. La uni
versidad debía ser un gran laboratorio y 
los universitarios debían participar acti
vamente en el apasionante experimento 
de generar conocimiento. · · 

La ciencia y la técnica 
Juan Gómez Millas, historiador de 
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profunda cultura humanista, cultivó en 
un comienzo, ante todo, las ciencias hu
manas. Sin embargo, ya' en su niñez su 
afición a los estudios clásioos, las letras 
y la historia se había ·combinado con un 
vivo interés p0r las matemáticas y las 
ciencias. Este interés renació posterior
mente y lo llevó a adentrarse en el 
mundo de Galileo y Newton, de Max 
Planck, Heisenberg y Einstein. 

Juan Gómez Millas tenía plena con
ciencia de los peligros que una ciencia 
deshumanizada y una tecnología anó
nima y masificadora podían tener para 
la vida humana y"la existencia espiritual. 
Sin embargo, él no se as~staba ante los 
excesos del cientificismo y tecnicismo ni 
se refugiaba en un cómodo humanismo 
esteticista, sino que aceptaba el desafío 
qu,e planteaba la ciencia y la técnica e 
insistía en que ellas, siendo creación 
humana, podían y debían estar al servi
cio del hombre. Rechazaba la vieja dis
tinción enfre "ciencia dél espíritu" y 
"ciencias naturales",y afirmaba que toda 
ciencia era manifestación del espíritu: "Ya 
1las Humanidades no son la única expre
sión de. ideales y valores. también las 
ciencias y las tecnologías han adquirido 

'en muchas sociedades modernas un 
profundo significado humano y traducen 
an~elps, · esfuerzos y visiones del mundo 
propio del hombre:' · 

"La ciencia·y la técnica forman parte 
del humanismo en cuanto liberan la 
mente humana de los monstruos de la 
fantasía mágica elemental ; en cuanto lo 
liberan de la · necesidad y le dan los 
medios para romper el círculo infernal 
del hambre, la enfermedad o el aban
dono; en cuanto le permiten construir 
relaciones humanas y estructuras so
cioeconómicas y políticas en las que y 
con las cuales pueda alcanzar una ma
yor felicidad media y una mayor energía 
potencial utilizable:• · 

Juan Gómez Millas sabía perfecta
.mente que la ciencia y la técnica signifi-

. caban poder y que ellas eran . instru
mentos indispensables para vencer el 
subdesarrollo y mejorar la calidad de la 
vida. Sin embargo, para él las ciencias 
naturales y la tecnología no valían sólo 
por su utilidad, sino que-constituían ele
vadas expresiones de la inteligencia hu
mana y podían .contribuir a la plena 
realización del ser del hombre. En vez de 

. oponerse estérilmente al avance cientí-. 
fico y tecnológico y .construir un antago- . 
nismo insuperable entre las Humani
dades y las Ciencias, había que entablar 
un diálogo entre ellas, díálogo que debía 
entenderse como el proceso' dialéctico 
mediante el cual el hombre es formado · 
pomo ser humano para vivir en armonía -

con las formas, ideas y necesidades de 
nuestro tiempo, con sus conflictos y sus 

· esperanzas, sus afirmaciones y nego
ciaciones. "Ciencia, técnica, arte nacen 
del,hombre y son para el hombre; sirven 
y enriquecen su vida espiritual y mate
rial. Hoy más que nunca son las viejas 
Humanidades''. 
El de~affo 

Juan Gómez Millas no se entregó a 
. un falso y superficial optimismo. Sabía 
que la existencia humana podía ser terri
blemente trágica, sabía que se produ
cían situaciones y hechos que pod_ían 
aparecer absurdos y carentes de todo . 
sentido. Veía con profunda preocupa
ción que cundían la masificación, la irra
cionalidad y la barbarie. Se sentía an
gustiado al percibir que se estaban es
trechando los espacios en que el 

· hombre podía ser libre y podía ser per
sona. Sin embargo, Juan Gómez Millas 
aceptó el desafío de nuestros tiempos y 
prosiguió durante toda su vida la lucha 
por mantener encendido el sagrado 
fuego de la libertad y el espíritu. 

Juan Gómez Millas conservó su fe en 
el hombre y afrontó con valentía el de
safío que le presentaba la hora histórica. 
Su valentía se nutría de la convicción de 
que él que no estaba solo sino que 
formaba parte de la comunidad de los 
hombres de ciencia, de hombres cuyas 
actitudes y virtudes describió con pala
bras de singular belleza: 

"Somós un poder espiritual intra-
. mundano que busca la razón explicativa 
del universo y aspira a ·comprénder la 
historia humana. Un poder espiritual que 
libre y gozosamente se somete a ia au
tocrítica o al análisis o crítica de cual
quier otro y, por eso mismo, se hace 
capaz de sobrevivir a todas las forrrias 
de organización política o social, como 
lo ha demostrado ser en Occidente 
desde que aparecieron los primeros 
círculos de discípulos en torno a los 
· grarides maestros de Efeso, Samos o 
Milete. Es un poder espiritual que crea. 
mundos en la tierra y los sostiene en el , 
recuerdo y en .la esper-anza, en aquella 
esperanza que la respuesta de Prome
teo diera a las Oceánidas para consuelo 
y liberaqión ,de males. Somos un poder 
espitirual que se organiza para ser au
téntico en la suprema norma educadora 
del hombre: llegar a ser lo que eres''. 

"Somos los únicos que a la hora del 
valor sereno nos atrevemos a escuchar 
sin temo.r la música de los espacios infi
nitos, a escrutar .los secretos de la vida y 
de la muerte, a examinar los repliegues 

. del espíritu, el historial del hombre o las . 
for_mas de energía que aprisiona el 
·átomo:· , 

~-------------------------------~------- ·- ·-··-·· . .. .. -
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JUAN GOMEZ 
MILLAS YSUVISION 

HUMANISTA DE LAS CIENCIAS NATURALES 

• UNA DE SUS 
PREOCUPACIONES 
MAS INCISIVAS FUE 
LA DE DAR A LA 
ENSEÑANZA DE LAS 
CIENCIAS NATURALES 
EL LUGAR QUE SE 
MERECE. 
• SU INQUIETUD POR 
ELEVAR Y 
MODERNIZAR LA 
EDUCACION 
CONTRIBUYO A QUE 
GESTARA EL GRAN 
PROYECTO DE CREAR 
UN CENTRO DE 
PERMANENTE 
INNOVACION DE 
TECNICAS 
PEDAGOGICAS. 
• GOMEZ MILLAS: 
UNO DE LOS 
HOMBRES CON 
MAYOR GENIALIDAD, 
GENEROSIDAD Y 
VISION DE FUTURO 
QUE HAYAN SURGIDO 
EN NUESTRA PATRIA. 

' 'A lways to dreams of youth 
hold fast any worthy life is 
one that will make them 

last ... " 

Billy F. Andrews 

"El porvenir de la Ciencia y de los estu
dios humanísticos no son indepen
dientes entre sí; constituyen una unidad 
indisoluble que da sentido a la cultura e 
inspira su contenido auténtico. No es 
posible separar lo uno de lo otro" 
Juan Gómez Millas (1986). 
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Dr. Héctor Croxatto Rezio 
Premio Nacional de Ciencias, ex director 
del CPEIP 

Para Juan Gómez Millas era un hecho perentorio que, en su parte esencial, la 
formación de los profesores de Biología, Química o Física debía realizarse en 
los laboratorios. 

Al evocar una de las inquietudes que 
en Juan Gómez Millas incesamente ali
mentó su creatividad, no puedo dejar 
de transportarme al pasado y recordar 
un coloquio íntimo con él, que alcanzó 
honduras y consecuencias inesperadas 
para mí. Tuvo lugar en un ardiente vera
no de 1960. Lejos del ruido de la ciudad, 
bajo la sombra de un frondoso árbol, me 
encontraba absorto en el análisis de 
experimentos que había realizado con 
jóvenes investigadores. 

Juan llegó sin ser advertido, lo que me 
sorprendió, pues el lugar para mí, más 
que un refugio, era un escondite para 
,entregarme sin interferencias a la más 
dilecta y única tarea: la de evaluar, a 
través de los gráficos y datos estadís
ticos, si esa búsqueda experimental es
taba a la altura de mis ilusiones. 

Su preocupación por la enseñanza 
científica 

Luego de excusarse por interrumpir 
mi tarea, me expresó que su visita obe
decía a un asunto urgente que requería 
de mí una muy amplia colaboración. Su 
exposición adquirió por momentos un 
tono trascendente y tal fuerza persua
siva que toda réplica de mi parte habría 
parecido vana y ego ísta. Vi emerger en 
toda su dimensión una de sus preocu
paciones más incisivas que albergó su 
mente a lo largo de su fecunda vida, la 
de dar a la enseñanza de las Ciencias 
Naturales en todos los planos de la edu
cación, el lugar que se merecía. Nunca, 
escuché de los labios de un humanista, 
altamente versado en la historia de la 
sociedad humana, exp resar argu-
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mentas tan convincentes acerca de la 
urgencia de promover una enseñanza 
de las Ciencias Naturales que estuviese 
acorde con el prodigioso avance del 
conocimiento y la enorme repercusión 
en el desarrollo tecnológico. La ciencia y 
la tecnología estaban cambiando las 
costumbres, la forma de vivir y abriendo 
insospechadas sendas para el futuro 
del hombre. 

Yo conocía gran parte de su pensa
miento sobre la ciencia como inconteni
ble fuerza innovadora y promotora del 
progreso. Esto no sólo se lo escuchaba 
en cada ocasional encuentro, sino que 
se destacó en forma muy evidente en 
las realizaciones de su política como 
rector de la Universidad de Chile, la que 
estuvo constantemente pendiente de 
los nuevos senderos que abría la cien
cia. Su esfuerzo fue persistente para 
llevar a mayor altura la jerarquía cien
tífica en los laboratorios de la Universi
dad de Chile. Hacia 1940, Gómez Millas 
era uno de los pocos académicos que 
yo conocía, entre los cuales se contaba 
al Dr. Eduardo Cruz Cake, que prego
naba en todos los ambientes que el país 
debía impulsar vigorosamente la inves
tigación científica, que había que desti
nar apoyo financiero suficiente para for
mar recursos humanos capaces de 
afrontar con autonomía el desafío cien
'tífico-tecnológico. La dignidad del país 
exigía liberarnos de una dependencia y 
servidumbre intelectual que eran ina
ceptables. Había que impulsar el pro
ceso de formación de científicos hacia 
un nivel que los tiempos exigían y esa 
tarea debía asumirla la universidad 
como preocupación prioritaria. 

El tiempo nos mostró cómo Gómez 
Millas logró en los diez años desempe
ñándose como rector, dar cima a muy 
significativas realizaciones con gran 
sentido práctico y legislativo. Pocos 
meses antes de asumir ese cargo, con
siguió como ministro de Educación la 
aprobación de la ley 11575 con la que se 
creó un fondo de Construcción e lnvesti
gacio nes Universitarias . Por veinte 
años proveyó de recursos extraordina
rios al plantel superior y así pudo llevar a 
cabo, con gran éxito, numerosos planes 
de expansión. Sin duda, en ningún pe
ríodo de nuestro desenvolvimiento edu
cacional superior, se pudo registrar una 
tan acelerada expansión de la investiga
ción científica en las más variadas áreas 
del saber, dentro del "alma mater'' de la 
nación. 

Hoy día una legión considerable de 
científicos, que enseñan e investigan 
activamente en distintos lugares del 
país y del _mundo reconocen tener una 
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Según Gómez Millas, para el profesor los laboratorios debían ser centros 
de investigación donde, a través de la búsqueda, podía encontrar la forma 
de transmitir a sus alumnos los valores formativos de la ciencia. 
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gran deuda de gratitud con él. 
Sin el estímulo recibido, personal

mente del Rector, en forma de subsi
dios, bolsas de estudios, adquisición de 
equipos técnicos y la obtención, por nu
merosos egresados de títulos de pos
grados en el extranjero, etc., no habrían 
podido real izar, muchos de ellos con 
gran figuración internacional, la aspira
ción más cara de sus vidas, consa
grarse al cultivo de la ciencia y conver
tirse en investigadores creativos. 

Departamento de Ciencias Naturales 
y Matemática del Instituto 
Pedagógico 

Pero volvamos a ooestro encuentro y 
a los acontecimientos que de él deriva
ron. La petición que me hizo en aquella 
oportunidad no era otra que la de asumir 
el cargo de director del reciente creado 
Departamento de Ciencias Naturales y 
Matématica de la Facultad de Filosofía y 
Ciencias de la Educación . Una profunda 
reforma en esa Facultad, de gestión 
muy laboriosa, se había acordado. Fue 
la culminación de proyectos que él logró 

1nic1ar como decano, y que puso en 
práctica con ese fervor y convicción que 
no conocía obstáculos. La proP,osición, 
por cierto, me sorprendió y me produjo 
una gran desazón. Apeló a mi patrio
tismo y amor por la ciencia y a mi obliga
ción moral de contribución a la moderni
zación de la enseñanza de las ciencias 
en el nivel escolar. Primero había que 
favorecer un nuevo espíritu de bús
queda científica en varias áreas de la 
Facultad, piedra 'angular de la prepara
ción de maestros en Ciencias Natu
rales. De la innovación de métodos y 
contenidos en la enseñanza que se im
partía dependían en gran parte los 
cambios en la formación de los edu
candos que acudían a los liceos del 
país. Estaba yo frente al Rector de la 
Universidad de Chile, cuya voz reflejaba 
la torturante preocupación por largo 
tiempo anidada en su alma de educador 
y no tuve coraje para rechazar su peti
ción. Junto con ello desbarataba mi pro
pio anhelo, mucho tiempo acariciado, 
de dejar de lado otra actividad que me 
marginara de mis investigaciones, las 
que con frecuencia debía postergar. 
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No podría recordar exactamente sus 
palabras y para ser leal a su pensa
miento, con el cual, por cierto concor
daba, reproduciré textualmente lo que él 
de puño y letra escribió recientemente: 
"No se ha encarado con firmeza el pro
blema de nuestra educación , a pesar de 
que hace ya tiempo existe una opinión 
pública formada en el sentido de que la 
rutina, el arcaísmo y el verbalismo la 
dominan". (*) Centrando su crítica en la 
enseñanza de las Ciencias Naturales, 
decía: "el profesor centra su enseñanza 
en enumerar resultados", y acentuaba 
que se escamoteaba a los alumnos lo 
más valioso y ejemplar que los descu
brimientos científicos proporcionan a 
una mente curiosa, ansiosa, que es 
como éstos habían sido logrados; en 
otros términos, hay que dar a conocer el 
cómo el hombre había ganado un nue·vo 
conocimiento. Esta idea la transcribo y 
copio algunos párrafos salidos también 
recientemente de su mano: 'Las Cien
cias de la Naturaleza tienen un valor 
fol'lllativo cuando son presentadas y en
señadas históricamente ' . 'La Ciencia 
no educa con sus resultados, sino pe
netrando en el proceso de su elabora
ción, aunque sea en casos ejemplares .... 

(T Estudio y consideraciones sobre universidad y 
cultura, por Juan Gómez Millas, CPU, 1986, pág. 55. 
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Yo cedí ante sus renovados argu
mentos que, por lo demás, compartía y 
había asimilado, enseñando Fisiología 
en las aulas del Instituto de Educación 
Física, que ya se había incorporado a la 
Facultad de Filosofía y Ciencias de la 
Educación. 

Juan Gómez Millas, argumentaba, 
que una real reforma no podía empezar 
en la educación, si primariamente no se 
introducían drásticos cambios en el or
ganismo formador de los profesores. 
Era para él un hecho perentorio que la 
formación de los futuros profesores de 
Biología, de Química o de Física se 
realizase en su parte esencial en labo
ratorios, que éstos no fuesen museos 
inertes de instrumentos, sino centros de 
búsqueda auténtica, de investigación, 
con alumnos motivados, plenamente 
entregados al quehacer científico. Uni
camente, a través del investigar, enfren
tando una problemática del mundo visi
ble con los mismos recursos que el in
vestigador emplea para develar un 
misterio, es como el futuro profesor de 
Ciencias Naturales puede transmitir los 
valores formativos de la Ciencia a sus 
alumnos, aun enseñando cosas muy 
sencillas. Su tarea crucial es transferir a 
la mente de los jóvenes lo que hay de 
empresa humana, de creatividad, de 
capacidad de observación, de rigor y de 
crítica en el proceso de ganar un nuevo 
conocimiento de la realidad . Es en el 
despliegue de este proceso como 
puede aparecer asombrosamente her
moso algo que a primera vista aparenta 
ser i_nsignificante o trivial. 

En el curso de algunos meses surgie
ron en el Pedagógico los edificios, con 
adecuado equipamiento técnico, do
tados de instrumentos esenciales pero 
simples, de bajo costo, viveros de ani
males de experimentación. Allí se insta
laron los laboratorios de Fisiología, de 
Botánica, el de Física y más adelante el 
de Bioquímica. Otros, como los de Zoo
logía, de Entomología, Biología general, 
Química inorgánica y otros que ya exis
tían, experimentaron un acentuado cre
cimiento. Se crearon numerosos cargos 
de ayudantes, que compartían todo su 
tiempo, sea en la enseñanza práctica o 
en la investigación científica o colabo
rando en la elaboración de tesis que los 
alumnos debían efectuar, cumpliendo 
con un plan de investigación original. 
Juan Gómez Millas realizaba periódicas 
visitas, ocupándose en agilizar la termi
nación de las obras, la importación de 
los equipos técn icos, el hermosea
miento de los jardines adyacentes, etc., 
y muchas veces nos dio cita los do
mingos, para imponerse de los pro-
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gresos alcanzados. El cambio de nivel 
logrado gracias a su constante apoyo 
fue considerable y se reflejó, entre otros 
resultados, en el número de trabajos 
científicos que se publicaron en revistas 
de prestigio internacional. 

Los Colegios Universitarios 
Regionales 

La formación de egresados con ade
cuada competencia docente y científica 
se hizo particularmente crítica, cuando. 
se gestó la fundación , en diversas ca
bezas de provincias, de los Colegios 
Universitarios Regionales. Estos se al
zaron como una de las creaciones más 
significativas de su pujante y fecunda 
gestión cultural, que el país nunca de
jará de agradecer. Pensemos que estos 
colegios, centros de gran irradiación in
telectual, enriquecieron culturalmente 
diversas provincias, alejadas de la capi
tal, permitieron a legiones de jóvenes 
satisfacer sus ansias de ascender en el 
saber y lograr una especialización, un 
grado profesional. Su éxito, a lo largo de 
algunos pocos dece[lios, ha sido incal
culable en la elevación del nivel intelec
tual de numerosos sectores del país. 
Los órganos de educación superior de 
la capital, por muchas razones, no ha
brían logrado absorber la enorme de
manda educacional que brotó de todo el 
territorio. No podría extenderme en este 
aspecto, pero el éxito muy superior a lo 
que pudo esperarse en un comienzo, se 
expresa elocuentemente en la transfor
mación que experimentaron los Cole
gios Regionales, para convertirse en 
establecimientos universitarios o insti
tutos profesionales autónomos, con 
más altas exigencias académicas. 

Fui testimonio muy directo de cómo la 
creación de las Colegios Regionales 
debieron fortalecer previamente su for
mación científica. Para ese efecto fue
ron seleccionados los más destacados 
egresacjos de la Facultad , los que 
en un número muy apreciable recibie
ron becas para trasladarse a centros 
científicos extranjeros y proseguir estu
dios de posgrado, antes de ejercer su 
magisterio. 

Creación del Centro de 
Perfeccionamiento, 
Experimentación e Investigaciones 
Pedagógicas 

Esta acelerada expansión educacio
nal, sin precedentes en la historia, no 
detuvo la ferviente aspiración de Gómez 
Millas de elevar y modernizar la educa
ción impartida en los niveles básico y 
medio. Su inquietud provenía de la lenti-
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tud con que son asimilados los cambios 
en el ámbito educacional. Es muy difícil 
modificar los esquemas tradicionales de 
enseñanza, hábitos y formas de trasmi
tir el conocimiento, para inculcar las 
,nuevas metodologías que estaba impo
niendo el creciente progreso científico 
tecnológico. Había que preparar a la 
juventud con tiempo, para que pudiera 
captar los efectos de la revolución tec
nológica que se avecinaba. Los aconte
cimientos que reservaba el porvenir jus
tificaron con creces su preocupación. 
Pensemos sólo en la computación, la 
revolución en la información y la expan
sión del saber con los modernos medios 
de comunicación, cada vez más 'pe
netrantes, para la transmisión de valores 
culturales. 

Esta constante y acuciante preocupa
ción contribuyó a que Gómez Millas 
gestara el gran proyecto de crear un 
Centro de permanente renovación de 
técnicas pedagógicas, actualización de 
conocimientos, de experimentación me
todológica que diera a los profesores en 
ejercicio activo la posibilidad de incor
porar en su bagaje intelectual los 
avances en el área científica y humanís
tica y ponerlos en práctica en las aulas 
de toda la nación y dar mayor eficacia y 
modernidad a la misión formadora de 
juventudes. 

·Esta idea cristalizó brillantemente, 
con motivo de su designación como Mi
nistro de Educación, durante el go
bierno del presidente Eduardo Frei. 

Su proyecto encontró un clima político 
favorable, germinó y se desenvolvió con 
una increíble pujanza y celeridad. El 
momento coíncidió con un plan del Go
bierno de introducir una profunda re
forma de los planes educacionales, en 
cuyo análisis no puedo detenerme, pero 
que imponía a los miles de profesores 
en ejercicio, de todas las asignaturas a 
enfrentarse con cambios de técnicas y 
programas. Estas exigían que los maes
tros tomaran contacto directo con ellas y 
asimilaran la experiencia. El proyecto, 

{
, por la capacidad y solvencia del equipo 

humano llamado a realizarlo, por los 
recursos financieros que debía compro-
meter, por la audacia y coraje que de
manda en educación todo intento de 
reforma, por la celeridad con que había 
de crearse y ponerse en marcha, re
querí a que estuviese a la cabeza de esa 
iniciativa una férrea voluntad y convic
ción a toda prueba. Sólo un hombre, de 
un temple poco común como Gómez 
Millas, que no se detiene ante las dificul
tades, podía asumir la responsabilidad 
de poner en marcha ese anhelado pro
yecto. 
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/ Venciendo oposiciones, el Centro de 
Perfeccionamiento, Experimentación e 
Investigaciones Pedagógicas inició sus 
actividades, provisoriamente, en una 
vieja casona de la calle Castro, mientras 
·se construía el magnífico edificio que 
sería residencia definitiva, en Lo Barne
chea, en los aledaños de Santiago. Ubi
cada sobre una colina en un extenso 
predio, con una imponente vista hacia la 
cordillera, la grandiosa construcción, 
por sus proporciones, fuera de consultar 
laboratorios, bibliotecas, salas de con
ferencias, de exposiciones, comedores, 
etc., dispuso desde sus comienzos con 
un edificio anexo con numerosos dormi
torios, para dar adecuado alojamiento a 
los diversos grupos de profesores que 
acudirían a sus cursos. Lo había conce
bido Gómez Millas con mucha dedica
ción personal, en un sobrio estilo arqui
tectónico, pero que estuviera a la altura 
de la dignidad que merece la abnegada 
y noble misión del magisterio. 

Fuera de servir los planes educacio
nales del país, el Centro fue una gran 
ventana abierta al mundo, un lugar de 
encuentro de connotados especialistas 
nacionales y extranjeros invitados a par
ticipar en la realización de cursos, o bien 
atraídos por el interés que en todo el 
Continente, en USA y en Europa pro
dujo la reforma educacional chilena. 
Hubo gran interés en los debates que en 
el propio Centro se levantaban con oca
sión de cada encuentro de profesores, 
venidos de todas las regiones y de las 
diversas especialidades. Se escucha
ron notables exposiciones metodoló
gicas y se expusieron las experiencias 
sobre la enseñanza de la Física, de la 
Biología, de la Química, según los 
planes patrocinados por la Fundación 
Nuffield de Inglaterra, de Idiomas ex
tranjeros, de Matemática, de Literatura, 
etc. Hubo una corriente ininterrumpida 
de representantes de Fundaciones para 
el desarrollo de la educación, de las 
Ciencias, de organismos como la OEA y 
Unesco. Se inauguraba con el Centro 
un esfuerzo que no ha tenido parangón 
en Latinoamérica. Chile asumía con 
esta magna iniciativa un liderazgo edu
cacional en el Continente, continuando 
así una tradición histórica. 

La inmediata puesta marcha de la 
reforma educacional obligó al nume
roso cuerpo de profesores del Centro a 
efectuar un esfuerzo muy intenso para 
organizar los c4rsos, preparar el mate
rial didáctico, se¡eccionar temas y textos 
acordes con los propósitos de la re
forma que se initió desde el primer año 
básico hacia el nivel medio. Quizás si el 
aspecto que más debemos destacar fue 

la rigurosa selección de los acadé
micos, sobre quienes descansó la res
ponsabilidad de llevar a cabo la reforma 
e imprimir el nuevo espíritu renovador 
que se perseguí a. Fueron seleccio
nados los más destacados especia
listas, profesores universitarios de larga 
trayectoria para formar el cuerpo acadé
mico. En sus cuadros permanentes se 
contaban prestigiosas figuras que sería 
largo enumerar, pero que desde el co
mienzo imprimieron con gran prestancia 
un espíritu de entrega y superación para 
alcanzar los más altos fines. 

Gómez Millas estuvo siempre pre
sente en los momentos más difíciles y 
culminantes de la historia del Centro, 
motivando con sus discursos la labor 
que allí se emprendió y de la que espe
raba grandes avances en el plano de la 
educación nacional. El Centro contó con 
un cuerpo administrativo increíble
mente reducido, pero que se suplió con 
la eficiencia e infatigable labor del que 
fuera primer secretario y posteriormente 

\ el que había de sucederme en el cargo 'i de director, el pedagogo Mario Leyton. 
Escribir la historia del nacimiento del 

Centro y de su labor hasta el día de hoy, 
podría ser tal vez uno de los más autén
ticos homenajes que pudiera rendírsele 
a una figura que se agigantará más y 
más con el tiempo. Ha dejado Juan 
Gómez Millas obras imperecederas, 
que si bien podrán evolucionar de 
acuerdo con los cambios sociales, polí
ticos, cien! ífico-tecnológicos, inevita
blemente, son parte de un capítulo his
tórico brillante que no se extinguirá. 

Siempre recordaré con gran emoción 
la conversación a la hora del té en su 
casa de aquel día de 1966, en que 
usando su lenguaje convincente, no 
lejos de cierto dramatismo, me pidió una 
nueva misión, que aceptara el cargo de 
director del Centro, cuya creación iba a 
ser anunciada pronto por el gobierno de 
Eduardo Frei. La proposición me llenó 
nuevamente de perplejidad, le hice ver 
con toda crudeza mis limitaciones de 
tiempo y mi aversión a tareas adminis
trativas. Esto no bastó y terminé acep
tando, casi dando· un salto en el vacío, 
pero mi experiencia ganada como direc
tor del Departamento de Ciencias del· 
Pedagógico, me indicaba cuán rica y 
ajustada era la intuición de Gómez Mi
llas y cuán lejos e impredecibles podrían 
ir sus vaticinios. 

Muchas veces me seguí pregun
tando: ¿Por qué se dirigió a mí para un 
cargo de una responsabilidad que no 
estaba en la esfera de mi experiencia? 
Pienso que fue justamente mi condición 
de compromiso con la búsqueda cientí-
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fica, mis largos años formando jóvenes 
para la investigación biológica. Fue para 
mí muy evidente que en esa época sus 
preocupaciones gravitaban principal
mente en las deficiencias de los mé
todos para transmitir los valores de la 

formación científica. Le apasionaba la 
idea de que los profesores de las asig
naturas de Ciencias Naturales organi
zaran su clase dando a los alumnos la 
oportunidad de ejercer sus capacidades 
de análisis, de observación y de bús
queda de las leyes que rigen los fenó
menos ; llevar a la clase materiales para 
que los niños dialoguen con la natura-
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leza observándola , manipulándola . 
amándola, admirándola. La ciencia no 
está verdaderamente en los libros, sino 
en los fenómenos. El método habitual 
de confrontar al estudiante con el resul
tado final y, no con el problema, lo priva 

de emoción o excitación , ahoga su im
pulso creativo y limita la aventura del 
conocimiento a un montón de datos 
inertes que luego serán olvidados. 

La Facultad de Ciencias y 
Conicyt 

El apasionado interés por elevar al 
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nivel de conocimientos, en un hombre 
de raigambre tan profundamente huma
nista, es poco común, pero en él esa 
cualidad siempre se reveló en muchos 
actos de su vida y no es extraño que 
nuevamente se manifestara en muchas 
de sus decisiones más trascendentales 
para el país. Supo escuchar con particu
lar preocupación e interés el clamor de 
la comunidad cient ífica para legalizar la 
formación de científicos en un orga
nismo que ofrecía programas de estu
dios adecuados, con metas académicas 
y no profesionales. Satisfizo esta aspi
ración creando la Facultad de Ciencias 
en la Universidad de Chile, en 1965. 

Otra gestión fundamental culminó 
con la creación del Consejo de Ciencia y 
Tecnología, cuyo propósito primordial 
era estimular el desarrollo científico tec
nológico y proveer a los investigadores 
con los recursos adecuados para reali
zar sus proyectos. Es así que en 1967 se 
dictó el decreto de fundación de Conicyt 
que lleva su firma. No sólo la comunidad 
de investigadores, sino todo el país 
aplaudió la iniciativa del Gobierno. Vio 
en Gómez Millas al constructor inspi
rado para dar al país instrumentos efi
caces para edificar el progreso econó
mico-social, fomentando la ciencia y la 
tecnología, multiplicando en la nación 
con más clarividencia científica y ca
paces de aceptar los innumerables de
safíos que impone el vertiginoso pro
ceso tecnológico. 

Recuerdos del CPEIP 
Al cumplir veinte años el Centro de 

Perfeccionamiento, y evocando los mo
mentos anteriores a su creación han ido 
surgiendo todos estos acontecimientos 
tan ligados a las Ciencias Naturales; por 
ello he querido compartirlos en home
naje a Gómez Millas y al CPEIP, institu
ción en la que colaboré en toda la me
dida de mis fuerzas y de la que guardo 
un gran recuerdo. Coseché allí mucho 
más de lo que sembré, porque estuve 
muy cerca de una de las tareas más 
dignas y admirables, la de transmitir con 
la mayor autenticidad posible los va
lores del conocimiento. Disfruté de la 
amistad y del intercambio de ideas con 
ilustres colegas y de la creatividad en el 
campo de la pedagogía, que fue una 
gran lección que perdura en mí , pero, 
además, halagó hondamente mi es
píritu el haber servido en la realización 
de valiosísimos y ejemplares proyectos, 
los que fueron elaborados por uno de 
los hombres con mayor genialidad, ge
nerosidad y visión del futuro que hayan 
surgido en nuestra patria. 
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TEMA CENTRAL 

EL CENTRO DE 
PERFECCIONAMIENTO 

A VEINTE AÑOS DE SU FUNDACION: 

TAREAS 
PERSPECTIVAS 
• ¿ES EL CENTRO HOY EL 

RESULTADO ESPERADO 
DE AQUEL GRAN 
PROYECTO QUE 
DEFINIERA Y PUSIERA 
EN EJECUCION EL 
VISIONARIO PROFESOR 
JUAN GOMEZ MILLAS? 

• EL CPEIP DE MANERA 
PERMANENTE,AUNQUE 
CON ENFASIS 
DIFERENTES, HA 
ESTADO SIRVIENDO LAS 
NECESIDADES DEL 
SISTEMA EDUCACIONAL 
Y RESPONDIENDO A SUS 
OBJETIVOS. 

• EN SUS VEINTE AÑOS 
LA INSTITUCION 
REAFIRMA SU 
COMPROMISO CON UN 
SISTEMA EDUCACIONAL 
QUE SE HA DEFINIDO 
COMO FACILITADOR DEL 
DESARROLLO DE LA 
PERSONA. 

E 
I recuerdo de un hecho históri
co, que ya empieza a parecer 
lejano, nos lleva a la creación 

del Centro de Perfeccionamiento, Expe
rimentación e Investigaciones Pedagó
gicas, organismo técnico del nivel supe
rior, dependiente del Ministerio de Edu
cación Pública, que cumple ya sus 
veinte años de vida. 

A mediados de la década del 60, entre 
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Prof. : Marta Soto Rodríguez 
Directora del Centro de 
Perfeccionamiento, Experimentación 
e Investigaciones Pedagógicas 

El Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones 
Pedagógicas cumple veinte años de vida. Su creación es un hecho histórico 
que ya empfeza a parecer lejano. 

teee se 
las numerosas decisiones que se toma
ban en el sector educación, surgió la 
necesidad y luego la voluntad de crear 
un Centro, lugar de encuentro y de estu
dio permanente para los docentes que 
forman parte del sistema educacional, 
en sus diferentes modalidades y niveles. 
En el momento en que la institución 
cumple veinte años de existencia hace
mos un alto en nuestra tarea y nos pre-

guntamos ¿Qué es el Centro de Perfec
cionamiento hoy? ¿Ha cumplido la mi
sión a la que fue llamado? ¿Ha 
respondido y responde con sus activi
dades a las líneas de acción que se le 
asignaron desde un comienzo y que se 
vinculan, fundamentalmente, al perfec
cionamiento, desarrollo curricular e in
vestigación educacional? ¿Es el Centro 
hoy el resultado esperado de aquel gran 
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proyecto que definiera y pusiera en eje
cución el visionario y muy destacado 
académico profesor Juan Gómez Millas, 
fundador de nuestra institución, a quien 
recordamos hoy con profunda admira
ción y gran cariño? 

Las respuestas a las interrogantes re
cién planteadas se pueden encontrar en 
dos artículos que aparecen en esta 
Revista. Uno de ellos "El CPEIP y su 
contribución al Sistema Educacional 
Chileno", describe la tarea desarrollada 
por el Centro durante sus veinte años de 
existencia. El otro "El CPEIP: La respues
ta a su misión", presenta una visión amplia 
de nuestra tarea actual, tarea que con 
satisfacción podemos ofrecer a la comu
nidad nacional como testimonio de 
nuestro compromiso con el sistema edu
cativo al cual debemos servir perma
nentemente y como testimonio también 
de nuestro compromiso con los objeti
vos institucionales que se nos han asig
nado. 

Aun cuando la labor del Centro, ayer y 
hoy, se describe en otros artículos de 
esta Revista, revisaré en líneas genera
les nuestra acción académica actual, 
con la intención de, a partir de nuestro 
quehacer presente, proyectar nuestra 
tarea hacia el futuro. 

El CPEIP: presente y pasado 
Si damos una mirada al pasado y 

revisamos las tareas del Centro de Per
feccionamiento en la actualidad, pode
mos observar que de manera perma
nente, aunque con énfasis diferentes, 
dependiendo de los requerimientos del 
sistema educacional la institución ha es
tado sirviendo ininterrumpidamente las 
necesidades del mismo, respondiendo 
de este modo los objetivos que inicial
mente se le señalaran. Se puede decir, 
en síntesis, que el Centro fue creado con 
el principal objetivo de promover, desa
rrollar y coordinar acciones en el campo 

1 del perfeccionamiento y de las innova
ciones en educación; en los primeros 
años de su existencia se esperaba que 
cubriera las necesidades que generaría 
la reforma educacional, en cuyo contex
to nacía la institución. Un desafío inicial 
del Centro, que cumplió eficientemente, 
fue elaborar los programas oficiales de 
estudio para la educación general bási
ca y la educación media y una serie de 
guías curriculares que ayudarían al pro
fesor en la ejecución de dichos instru
mentos curriculares. 

Perfeccionamiento 
Junto a la tarea de elaborar material 

curricular y diseminarlo, surgió en la ins
titución la urgencia de ofrecer cursos 

Profesora Marta Soto Rodríguez, 
directora del Centro de 
Perfeccionamiento, 
Experimentación e Investigaciones 
Pedagógicas, en su gabinete de 
trabajo. 

masivos de capacitación y perfecciona
miento docente. Desde entonces y has
ta el presente el Centro de Perfecciona
miento no ha abandonado su tarea en la 
línea trazada; sin embargo, y depen
diendo de diversas circunstancias que 
afectan a los sistemas educativos, de
terminando necesidades distintas, la ac
ción de perfeccionamiento ha tomado, a 
través del tiempo, diferentes formas y ha 
usado diversas estrategias. Los cursos 
o seminarios lectivos, entregados por el 
Centro de Perfeccionamiento a los do
centes a lo largo del país respondieron, 
durante un decenio aproximadamente, a 
la exigencia de actualizar las metodolo
gías de enseñanza y los contenidos de 
las disciplinas para lograr, de este modo, 
una mejor aplicación de los programas 
de estudio cuyo énfasis estaba en los 
contenidos y cuya puesta en práctica 
sería uniforme a nivel nacional. Más tar
de, al iniciarse en el país un proceso de 

/ regionalización, la acción de perfeccio
namiento privilegió la capacitación de 
equipos técnicos que después apoya
rían al sistema educativo nacional en el 
marco de la regionalización. Hoy el Cen
tro de Perfeccionamiento mantiene su 
acción presencial de perfeccionamien
to, como una respuesta a las demandas 
de capacitación o perfeccionamiento 
que recibe desde las regiones ; dichas 

1 acciones se dan, fundamentalmente, a 
través de talleres de trabajo, lo que signi
fica un cambio en la estrategia de per
feccionamiento inicialmente utilizada. A 
diferencia de los cursos tradicionales, la 
interacción entre pares, en un taller, enri
quece el trabajo y facilita el crecimiento 
profesional a través del diálogo que allí 
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se genera, otorgándole mayor significa
do y pertinencia a la acción de perfec
cionamiento. 

Así tenemos que los cursos masivos, 
generados anteriormente desde el nivel 
central, han dado paso a talleres de 
trabajo con aquellos grupos de profeso
res que precisan apoyo. Por otra parte, 
con el fin de hacer realidad la esperanza 
sentida del perfeccionamiento perma
nente, el Centro ha estructurado un sis
tema de Perfeccionamiento a Distancia, 
tanto para los equipos directivos de los 
establecimientos educacionales como 
para los docentes de aula, el que está 
incorporado al sistema educacional, a 
nivel nacional, desde 1985. Dicho siste
ma se orienta hacia el trabajo de grupo o 
taller, se apoya en un sistema de admi
nistración descentralizada y promueve 
el crecimiento profesional permanente, a 
través del diálogo académico que gene
ra el material didáctico que regularmen
te envía el Centro de Perfeccionamiento 
a quienes se han matriculado en los 
cursos a distancia. Si bien es cierto que 
un curso presencial, por la relación di
recta que se establece entre profesor y 
alumno puede asegurar mejores rendi-

. mientos o logros, el curso a distancia 
asegura una cobertura mucho mayor. 
Por otra parte, los talleres pedagógicos, 
componente importante de los cursos a 
distancia, con el apoyo de un supervi~or 
o guía, garantizan el trabajo de perfec
cionamiento. En tres años, a través del 
sistema de perfeccionamiento a distan
cia, el Centro de Perfeccionamiento ha 
atendido a un número equivalente al 
58% de los profesores en servicio. 

Desarrollo curricular 
El desarrollo curricular se expresó, 

inicialmente, en la elaboración de pro
gramas de estudio, diseños de instruc
ción y guías curriculares, acompañadas, 
en algunos casos, por monografías que 
estaban destinadas al perfeccionamien
to del profesor. Dichas guías entregaban 
orientaciones relacionadas con los nue
vos contenidos del currículo, como tam
bién con nuevas tendencias metodológi
cas, procedimientos de evaluación, bi
bliografías actualizadas, etc. Con el 
correr del tiempo, el desarrollo curricular 
se ha enriquecido y ha pasado a ser un 
componente importante de los proyec
tos de innovación curricular que el 
CPEIP desarrolla como una forma de 
buscar nuevas estrategias y metodolo
gías de trabajo para elevar la calidad de 
la educación que se imparte en el siste
ma. La flexibilidad de los actuales pla
nes y programas de estudio y el principio 
_ge regionalización que se ha impulsado, 

23 



permiten y exigen ensayar for
mas diferentes de trabajo en el 
aula, que respondan de mane
ra adecuada a las necesidades 
de las diferentes escuelas. 

TEMA CENTRAL 

Acción multinacional 

Los proyectos que se pro
mueven en el contexto del de
sarrollo del currículo producen, 
como es natural, materiales 
que se validan durante la eje
cución del mismo proyecto y 
que luego pasan a constituir 
publicaciones que posterior
mente el Centro ofrece al siste
ma educacional. En resumen, 
el desarrollo curricular ha pa
sado a ser una de las líneas 
fundamentales en el quehacer 
del Centro y se asocia directa y 
estrechamente con la experi
mentación y la investigación 
educacional. 

El Centro es hoy, también, 
una institución que, a través de 
los proyectos multinacionales 
que ejecuta con el apoyo de la 
OEA y de las acciones que en 
forma conjunta lleva a cabo 
con otros organismos interna
cionales, contribuyen al desa
rrollo educativo de otros pa
íses de la región. Creo que en 
justicia se puede afirmar que el 
Centro de Perfeccionamiento 
es y ha sido institución pionera 
en América Latina en la mo
dernización de los sistemas 
educativos de la Región y ha 
cumplido, en este sentido, una La directora Marta Soto y el secretario general ejecutivo, 

profesor Humberto Alday Aguirre, máximas autoridades 
del CPEIP. 

labor de auténtica embajada 
¡ Cultural. Organismos interna

cionales tales como la OEA, 
UNESCO, OEI y otros, han de

positado su confianza en la institución, Por otra parte, la línea editorial del 
Centro se ha fortalecido en el último 
quinquenio y en la actualidad se mantie-

/ nen seis revistas periódicas, con tres 
ediciones anuales cada una, más la Re
vista de Educación que aparece men
sualmente durante el año lectivo. Estas 
se suman a las monografías y textos 
que se publican como producto de las 
diferentes acciones académicas. 

Además de los proyectos de desarro
llo curricular que actualmente se reali
zan con el objetivo principal de aportar a 
la innovación en la institución escolar, el 
Centro ha incorporado, en los últimos 
años, proyectos en el ámbito de la edu
cación no formal otorgándole, de este 
modo, una dimensión distinta a esta 
línea de acción académica. 

Esta búsqueda constante de acerca
miento entre las realidades formales del 
currículo y las abiertas y no formales del 
entorno, ha sido un permanente desafío 
para nuestra institución en los últimos 
años, en especial al orientar prioritaria
mente el quehacer hacia los sectores de 
menor desarrollo social y cultural. 

El trabajo con madres, en sectores de 
extrema pobreza, tanto urbanos como 
rurales, ha constituido un campo de tra
bajo de alto contenido social, permitien
do probar, una vez más, que el conoci
miento de las realidades culturales de 
los diferentes grupos conforma un sólido 
punto de partida, para rescatar los valo
res propios y proyectarlos con dignidad 
en su diario quehacer. En este contexto 
se han emprendido acciones en el ám
bito del desarrollo curricular, las que han 
servido para entregar nuevas orienta
ciones conducentes a hacer de la flexibi
lidad curricular una instancia de partici
pación y constante elevación de la cali-
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dad del trabajo escolar. 
Investigación 

La línea de investigación educacional, 
si bien es cierto en los primeros años de 
vida del Centro tuvo un desarrollo inci
piente, se ha visto fortalecida en los 
últimos años por su acción de apoyo de 
la regionalización, entregando asisten
cia técnica a los equipos regionales, 
capacitando recursos humanos en las 
Secretarías Regionales con el objeto de 
formar capacidad de investigación a ni
vel regional. También se ha establecido 
un plan de investigación que ha permiti
do desarrollar en los últimos años un 
número cercano a los doscientos estu
dios, al servicio de la toma de decisio
nes. En el campo de la investigación el 
Centro de Perfeccionamiento asumió 
hace ya algunos años, la tarea de orga
nizar los Encuentros Nacionales de In
vestigación, cumpliendo así una función 
que le fuera asignada desde sus inicios, 
función que se expresa en la idea de 
promover, coordinar y realizar encuen
tros académicos en el CPEIP, que favo
rezcan el diálogo entre profesionales 
con el fin de producir avances en los 
distintos campos del saber. Necesario 
es señalar, en relación con este punto, 
que en los últimos tres años, la línea de 
promover, coordinar y organizar encuen
tros académicos a nivel nacional se ha 
visto fortalecida y es así como hemos 
convocado desde 1984 a la fecha a es
pecialistas, entre otros, en Educación 
Especial, Educación de Adultos, Educa
ción Física y a Metodólogos de diferen
tes disciplinas; se efectuó, además, el . 
Primer Encuentro Nacional de Educa
ción y Computación, de Especialistas en 
Formación de Profesores, de Informa
ción en Educación, etc. 

cediendo a ella la coordinación de pro
yectos multinacionales que permiten, 
por un lado explorar en la búsqueda de 
soluciones a problemas educacionales 
comunes a los países de la región y, por 
lo tanto, ofrecer en la línea de coopera
ción horizontal con los países, nuestros 
hallazgos, nuestra experiencia y los ma
teriales que se obtienen como producto 
de los proyectos ejecutados. 

Como testimonio de nuestro aporte 
en la línea señalada, y a modo de ejem
plo, debo mencionar los proyectos que 
se han ejecutado en el último quinque
nio, en la I í nea de la educación de párvu
los en zonas urbanas y rurales margina
das cultural y geográficamente, trabajo 
que se enmarca en el ámbito de la edu
cación no formal y que ha escogido 
como núcleo educativo básico, la familia 
y la comunidad. Tanto los materiales pro
ducidos, como la metodología de trabajo 
se han validado experimentalmente, han 
trascendido nuestras fronteras y han 
conformado un aporte valioso en el de
sarrollo de la educación del párvulo, tan
to a nivel nacional como internacional. El 
Centro de Perfeccionamiento, a solicitud 
de la UNESCO, constituye actualmente 
el punto focal de la Red PICPEMCE 
(Programa de Innovación y Cambio en la 
Preparación de Educadores para el Me· 
joramiento Cualitativo de la Educación) 
dentro del marco del Proyecto Principal, 
lo que, una vez más, nos ha permitido 
fortalecer nuestra vocación de servicio 
multinacional. 

PROYECCION INSTITUCIONAL 

La existencia de un organismo como 
el Centro de Perfeccionamiento, Experi-
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mentación e Investigaciones Pedagógi
cas a finales del siglo XX, con el avance 
continuo de las ciencias y de la tecnolo
gía, con la reconocida importancia del 
proceso educativo para el desarrollo de 
las sociedades, se justifica por sí sola. 

Búsqueda nacional 

Cada vez se hace más urgente buscar 
respuestas adecuadas para elevar la ca
lidad de la educación que ofrecen los 
establecimien'tos escolares. En esta 
materia, es sabido, no puede ni debe 
recurrise a fórmulas foráneas. Si bien los 
avances científicos y tecnológicos en el 
campo educacional deben formar una 
base indiscutible para nuestro desarro
llo educativo, estos deben responder, 
además, a una tradición y a una realidad 
histórica que son condicionantes para 
alcanzar dicho desarrollo. Esta debe ser 
una búsqueda nacional y en ella el Cen
tro de Perfeccionamiento, como organis
mo técnico del Ministerio de Educación 
Pública, continuará jugando un rol. tras
cendente tanto en la ejecución de pro
yectos académicos como en la coordi
nación del perfeccionamiento, la innova
ción curricular y la investigación a nivel 
nacional, en el contexto de un sistema 
descentralizado, buscando armonizar 
las necesidades de una política nacional 
con la multiplicidad de las iniciativas lo
cales. 

La acción realizada por el CPEIP en 
sus veinte años de existencia demuestra 
que el pensamiento de quienes hicieron 
posible la creación de la institución, sus 
fundadores, se ha plasmado en tareas 
concretas que responden a su objetivo 
inipial; sin embargo, la institución, reco
giendo el impulso inicial, deberá seguir 
enfrentando los desafíos que el perfec
cion~miento, el desarrollo curricular y la 
investigación le presenten permanente
mente. 

El CPEIP, a los veinte años de vida, 
reafirma su compromiso con un sistema 
educacional que se ha definido como 
facilitador del desarrollo de la persona, 
respetando su singular forma de expre
sión y motivando la ~reatividad como 
una manifestación propia de la libertad 
personal. 

Estos principios rectores del queha
cer educativo llevan a visualizar accio
nes conjuntas con otros sectores, de tal 
manera que el desarrollo que se desea 
impulsar resulte integrado y genere una 
fuerza de crecimiento desde y en el es
pacio en que se encuentra la persona, 
evitando la migración como una expre
sión de avance personal. 

TEMA CENTRAL 

Acciones necesarias 

Finalmente quisiera señalar, en forma 
concreta, que el perfeccionamiento de 
los agentes educativos, a través de di
versas estrategias, presenciales o a dis
tancia, que permitan alcanzar hasta los 
puntos más alejados del país, debe ser 
fortalecido y constituir una preocupa
ción fundamental del CPEIP. 

que, de otro modo, podría producirse un 
deterioro en lugar de un impulso cualita
tivo de la educación. El CPEIP deberá 
proyectar acciones de desarrollo curri
cular que aseguren la innovación y per
mitan ir a la vanguardia en la tarea de 
educar; en otras palabras, el CPEIP de
berá permanecer como una instancia 
generadora de avances en educación. 

Nuestra responsabjlidad 

Creo que la tarea hasta hoy cumplida, 

Especialistas revisando el material didáctico que se enviará a los talleres, 
formados por alumnos de los cursos del Proyecto de Perfeccionamiento 
Docente a Distancia, conocido como PPDD. 

En el campo de la investigación, el 
Centro de Perfeccionamiento deberá 
mantener una política que promueva el 
desarrollo de la investigación educacio
nal en el país. También deberá realizar 
investigaciones que contribuyan a la 
creación de conocimientos nuevos y de
berá asegurar que los resultados de la 
investigación educacional lleguen a los 
lugares donde se efectúa la acción edu
cativa. 

El desarrollo curricular, por su compo
nente de investigación y experimenta
ción, deberá ser una línea fortalecida, ya 

tanto en el ámbito nacional como inter
nacional, nos hace mirar con optimismo, 
con fe y con esperanza la proyección 
que tendrá el Centro en los años venide
ros. El Centro nació destinado a ser un 
lugar de encuentro, de diálogo edificante 
y de crecimiento para los profesores de 
Chile y América Latina, y con gran satis
facción podemos afirmar que este gran 
fin se ha conseguido. Es nuestra respon
sabilidad, es responsabilidad de quie
nes estamos comprometidos con el sis
tema educacionnl chileno, proyectarlo al 
futuro. 
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• EL SUBSECRETARIO 
DE EDUCACION 
EVOCO SUS CATORCE 
AÑOS DE LABOR EN 
EL CENTRO DE 
PERFECCIONAMIENTO 
EN LO BARNECHEA. 

• LOS HECHOS, LAS 
PERSONAS Y LOS 
PERSONAJES DE LA 
INSTITUCION. 

ace veinte años el edificio 

H emergía solitario, en medio de 
un cerro totalmente desértico, 

donde apenas florecían tímidamente al
gunos espinos. Hoy, en cambio, hay 
prados y jardines, árboles y conjuntos 
de rosas. Los vehículos deben arribar 
por la empinada cuesta Nido de Aguilas , 
donde tras el límite sur se yergue un 
moderno colegio que suma al ruido na
tural de las aves el de las risas. 
Sin embargo, y a pesar del paso del 
tiempo, la vida en el interior de esa 
"ciudadela" bulle de la misma manera 
que antes, descontaminada, repleta de 
personajes que pasan concentrados, 
que investigan, que discuten, que se 
ensimisman con facilidad, que se pro
yectan en las diferentes áreas de la 
educación, que viven escudriñando en 
el fondo de las cosas y que reciben a los 
forasteros como si fueran viejos amigos. 
"Alguien podría dedicarse a escribir la 
historia del Centro , ¡es tan intere
sante! " , exclamó el subsecretario René 
Salamé, a poco de haberle planteado el 
tema y cuando el desfile de hechos, 
personas y personalidades que por ahí 
han pasado parecían agolparse en su 
memoria. "Toda esa gente increíble .. . ", 
murmuró. 
Nos resultó apasionante oírle hablar tan 
familiarmente del Centro de Perfeccio-
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PROFESO 
RENE SALAME 
RECUERDA AL 
CPEIP 
María Teresa Escoffier 
Periodista 

El Subsecretario no pudo disimular 
su emoción cuando se refirió al 
creador del CPEIP, a ese gran 
maestro que fue Juan Gómez Millas. 

namiento, Experimentación e Investiga
ciones Pedagógicas, ubicado en Lo 
Barnechea y más conocido por su sigla 
CPEIP, cuando se lo pedimos para 
estas páginas. 
Porque el Subsecretario es un educa
dor, podríamos decir "criado" allá. Se 
nutrió de su savia, enseñó química en 
sus laboratorios, escaló los peldaños 
del perfeccionamiento. Creció y creció 
tanto, que llegó hasta donde lo fuimos a 
encontrar para entrevistarlo, al gabinete 
de la segunda autoridad más importante 

en la dirección de la educación chilena. 
"Es una institución que ya ha trascen
dido las fronteras del país, que ha orien
tado acciones permitiendo cambiar los 
rumbos del sistema educativo de Chile. 
En los últimos cinco años ha realizado 
una labor de investigación que yo dudo 
la pueda exhibir otra institución de algún 
país latinoamericano", señaló, y al ins
tante recalcó que en sus años de exis
tencia el Centro ha dado perfecciona
miento a cientos de profesores de Amé
rica Latina y el Caribe y a miles en 
nuestro país. 

Un sabio de verdad 

No pudo disimular su emoción cuando 
se refirió al creador del CPEIP, a ese 
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El profesor René Salamé comenzó 
en la Universidad de Chile, continuó 
en el CPEIP y ahora ocupa el 
gabinete de la segunda autoridad 
más importante en la dirección de la 
educación chilena. 

gran maestro Juan Gómez Millas, al que 
conoció siendo residente del hogar es
tudiantil del Pedagógico de la Universi
dad de Chile : "Yo no fui su alumno, pero 
todos los miércoles lo encontraba en mi 
camino cuando yo iba hacia el casino, a 
la hora del desayuno. Don Juan iba a 
dictar sus clases y se daba tiempo para 
detenerse y conversar con nosotros. 
Nos aconsejaba, nos enseñaba", contó 
René Salamé. Esos encuentros mati
nales duraron prácticamente dos años, 
y fueron el comienzo de una amistad 
que se fue acrecentando con el tiempo. 
Lo describió como un verdadero maes
tro de maestros y, aseguró: "era un 
sabio comparable con Andrés Bello, 
guardando las proporciones del tiempo, 
porque, si bien era profesor de Historia, 
estaba enterado del desarrollo de todos 
los aspectos de la humanidad, sabía de 
ciencia, de arte, de economía, de mú
sica .. . , fue uno de los hombres más 
versados que he conocido en mi vida. 
De una sencillez maravillosa, iba al la
boratorio del Centro de Perfecciona
miento y se sentaba a nuestro lado a 
observar, extasiado , hasta el más 
mínimo detalle de los experime:"':;'!s que 
hacíamos". 
El Subsecretario reconoció con orgullo 
que su concepción educacional forjada 
y enriquecida en estas casi dos décadas 
al servicio de ese campo, es producto 
de los consejos de "ese hombre extraer-
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dinario, que supo unir en la altura de su 
pensamiento creador la ciencia y las 
humanidades. De su pensamiento ema
nan los fundamentos del currículo cen
trado en la persona que es la filosofía en 
que se basan nuestros planes y pro
gramas educacionales", agregó. 
Don Juan Gómez Millas fue mentor, 
fundador, impulsor y eterno amigo del 
Centro de Perfeccionamiento. Así lo 
manifiesta este agradecido discípulo, el 
cual ha tratado de transmitir el pensa
miento de su maestro en todos y cada 
uno de los lugares adonde ha llegado en 
sus muchas giras por la país. 

Antes era un desierto, sólo 
florecían los espinos· 

A ese paisaje precordillerano desértico, 
donde sólo florecían con timidez uno 
que otro espino, territorio absoluto de 
aves silvestres, donde el viento soplaba 
helado y seco, ah í donde se empezaba 
a formar lo que después sería una indi
soluble y cálida familia profesional, llegó 
un día de 1968 el profesor de Química 
René Salamé Martín. Iba como profesor 
ayudante a integrarse al respectivo De
partamento. Había dejado atrás sus 
clases en la Facultad de Filosofía y Edu
cación en la Universidad de Chile, había 
dejado también sus largas discusiones 
con colegas mientras colaboraban en la 
elaboración de los programas de estu
dio para la educación media. 
Pasaba allí horas y horas empecinado 
en la idea de incorporar la parte experi
mental a la enseñanza de la ciencia. 
Todo aquello pasó luego a ser historia, 
porque nada le costó acostumbrarse al 
clima académico y humano de Lo Bar
nechea, y durante catorce años ésa fue 
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su casa. 
El Profesor Ayudante de los inicios fue 
ocupando, uno a uno, los rangos de la 
jerarquía académica, llegando a ser 
Jefe del Departamento de Química y 
luego Jefe del Area de Medios Educa
tivos y Secretario General Ejecutivo, 
para culminar como Director del Centro 
de Perfeccionamiento, Experimenta
ción e Investigaciones Pedagógicas. 
"Fui Director desde el 80 al 82, período 
que siempre consideré breve", dijo con 
nostalgia, "porque el Centro requiere 
mucho tiempo y dedicación. Es una ins
titución demasiado importante, diná
mica y compleja". 
Insistió que el CPEIP es como un "virus 
rebelde" que cuando se introduce en los 
poros de alguien lo inunda y no lo suelta: 
"no es posible sacarse la enfermedad 
de encima", expresó. 
Pero no todo fue "miel sobre hojuelas", 
porque los primeros años de vida del 
Centro se caracterizaron por una afa
nosa y dura labor de trazar rumbos: 
"Nada fácil resultó definir qué íbamos a 
entender por el perfeccionamiento do
cente, hacia dónde íbamos a orientar la 
investigación y qué íbamos a entender 
por el desarrollo curricular", aclaró. 
Pero las instituciones viven y crecen 
cuando se cuestionan y se mantienen 
en una tarea de revisión creativa. Eso se 
advierte en el CPEIP que se ha perfilado 
como un organismo técnico vital, como 
misión definida, que permanentemente 
se ha ido conectando a la acción global 
del sistema educativo de nuestro país, y 
que sobresale en el extranjero. 
"La gran tarea se palpa mejor todavía 
en las regiones. Los profesores en pro
vincia cuando me ven , me preguntan 
por el Centro y su labor, quieren más de 
él , esperan venir a Santiago o que el 
CPEIP llegue a ellos. Se nota que ya se 
adentró en la mente y en los corazones 
de los profesores chilenos", contó entu
siasmado el Subsecretario, y siguió ani
mado cruzando las fronteras : "Muchos 
ministros y viceministros del continente 
han estudiado aquí, la ex Ministra de 
Guatemala, por ejemplo, o los ex Vice
ministros de Costa Rica, de Honduras, 
de República Dominicana, de El Salva
dor. No hay funcionario del Departa-

/ mento de Asuntos Educativos de la 
OEA que no haya asistido a un semina
rio en sus salas y que lo recuerde como 
de alto nivel. Son numerosos los profe
sores universitarios extranjeros y los 
funcionarios de la UNESCO que han 
estado en Lo Barnechea, varios de la 
región caribeña; jamaicanos, haitianos, 
gente de Barbados", enumeró con ló
gica satisfacción . 
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El subsecretario de Educación relata sus recuerdos del CPEIP a la periodista 
María Teresa Escoffier y al director subrogante de la Revista de Educación, 
profesor Francisco Raynaud. 

Y el futuro de la institución lo vislumbra 
muy comprometido con el problema real, 
cotidiano con las situaciones que se 
están viviendo en las unidades educa
tivas del país: "Porque la problemática 
educacional creo que siempre se debe 
dar a través de la dinámica de las es
cuelas, de la base misma, es decir, de 
los establecimientos educacionales. 
Creo que el Centro lo ha comprendido y 
ha caminando en esa dirección", ase
guró y añadió que de todas las acciones 
llevadas a cabo por la entidad apuntan a 
que el docente logre un desempeño 
realmente creador dentro del aula. 
Asillilismo, sacó a relucir la gran canti
dad de publicaciones y revistas cientí- t 
ficas y pedagógicas, "entre las que se 
destaca la Revista de Educación. Se 
editan y circulan, tanto en el ámbito 
nacional como en el extranjero." 
"Es una tranquilidad para nuestros profe
sores saber que cuentan con exce
lentes herramientas de trabajo, con do
cumentos para hacer clases más nove- d 

dosas, más dinámicas, más intere
santes". 

El CPEIP: una familia 

Pero una de las "gracias" que jamás ha 

perdido el Centro y que quizás sea la 
cualidad que le ha dado una atractiva 
fisonomía, es ese tremendo compañe
rismo que practica su gente: "Desde sus 
orígenes ha habido un ambiente fami
liar. A pesar de ir, rotando, los funciona
rios mantienen una mística, un calor 
humano, acaso porque están lejos del 
mundanal ruido", reflexionó René Sa
lamé. 
Y la mística toma formas individuales, 
que se traducen en personajes, muchos 
de ellos relevantes personalidades. 
"El primero, el creador de la institución 
don Juan Gómez Millas con su inmensa 
sabiduría y su humanismo sin límites ... 
carismático", señaló el Subsecretario, y 
en su recuerdo fácil fueron dibujándose 
los demás: "¿Cómo olvidar al primer 
director don Héctor Croxatto, si es una 
eminencia científica?, ¿y don Juan Cox, 

., que sembró el cariño por su corrección y 
autenticididad?" 
Y prosiguieron nombres famosos, Pre
mios Nacionales de Literatura, Historia, 
Educación, Arte: Roque Esteban 
Scarpa, Ricardo Krebs, Teresa Clerc, 
Alfonso Letelier ... personas que marca
ron un hito en el Centro y que fueron 
enriqueciendo esa acogedora y fuerté 
personalidad que posee. 

Mientras, en otra lista van brotando 
nombres menos solemnes, pero que 
igualmente sorprenden. Allí están : Ar0 

turo Molina, el administrador que, aun
que controvertido, se dio a la tarea de 
conseguir forestar y cambiar la aridez 
del paisaje. El profesor Salomón Mar
dini, el hombre de los certificados, "un 
verdadero Kárdex ambulante, la memo
ria del Centro, y la doctora María Euge
nia Nordenflicht, ¡qué personaje! 

¿ Y quién puede dejar de mencionar a 
Hugo Díaz, ecónomo, o a Camus, que se 
sabía la vida, obra y milagro de las 
abejas y que todas las mañanas tenía 
una historia distinta para impresionar, 
aunque eran puras leyendas inventadas 
por él. .. "; aludió riendo el Subsecretario. 
A pesar de que todos los que conocen a 
Camus aseguran que una vez cazó un 
puma en los cerros cercanos, y eso no 
fue leyenda. 

El Subsecretario no pudo olvidar a Leo
nardo Cornejo, un autodidacto, aseador 
del laboratorio de Química a quien un 
día lo encontraron haciéndole clases de 
Física a un profesor hondureño que 
asistía a un concurso de perfecciona
miento y que estaba bastante compli
cado con una ponencia que le tocaba 
presentar. 

También son recuerdos inolvidables las 
"revistas" que pasaba de improviso el 

5 director, comandante Eduardo Cabe
zón : "Los guantes blancos del desta
cado marino le quedaban negros, des
pués de deslizarlos por encima de los 
muebles para ver si tenían polvo. Una 
vez en el laboratorio de Química, se 
veía todo flamante, llevábamos cero 
falta, hasta que se le ocurrió meter la 
mano en una caja de olvidados em
budos y sacó justo uno que estaba lleno 
de telarañas ... ", contó René Salamé. 
Quedan como parte de la historia que 
alguien, algún día escribirá del CPEIP, 

1,, estos personajes, y otros: Mario Leyton, 
· Antonio Carkovié, más los que están 
, vigentes en la actualidad y las genera-

ciones venideras. 

El Subsecretario se entusiasma con los 
recuerdos: 

"Y esas fiestas impresionantes de fin de 
año celebradas a todo lujo en el patio 
central, y la inauguración de la imprenta 
y los congresos latinoamericanos en la 
sala Múltiple, y la importante biblioteca 
encumbrada en el cerro y las computa
doras instaladas en el pabellón central y 
los proyectos personales de cada uno, 
que unidos en una gran causa común 
son los responsables de que el CPEIP 
sea así ... " 

PROFESOR RENE SALAME RECUERDA AL CPEIP - MARIA TERESA ESCOFFIER. 
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EL 

1 
Y SU CONTRIBUCION AL 

SISTEMA EDUCACIONAL CHILENO 

E 
I diagnóstico de la realidad 
educacional chilena, evacuado 
por la Comisión Nacional de 

Planeamiento Integral de la Educación, 
en 1964, desencadenó una serie de es
tudios sobre el Sistema Nacional de 
Educación. En 1965, una vez planteadas 
las políticas educacionales del nuevo 
Gobierno, se estimó necesario conti
nuar con la labor de la Comisión antes 
señalada, constituida en forma perma
nente en el seno de la Superintendencia 
de Educación Pública, como una Oficina 
de Planeamiento Educacional. 

Una de las primeras tareas asignadas 
a esta recién creada oficina, fue la ela
boración del Plan de Reforma del Siste
ma Educacional Chileno que se puso en 
marcha a comienzos de 1966. El Plan 
contemplaba medidas de corto y largo 
plazo, las que implicaban la introducción 
de cambios cualitativos y cuantitativos 
del Sistema Nacional de Educación. La 
primera medida contemplada en el plan · 
de corto plazo fue de orden cuantitativo: 
ampliar, en 1965, la base escolar prima
ria. Para ello fue necesario llevar a la 
práctica un intenso plan de construcción · 
de escuelas y preparar, de manera ex
traordinaria, el número de profesores 
que se requería para proporcionar edu
cación básica a todos los niños que lo 
solicitaran. 

Una segunda medida, en dicho plan, 
indicaba metas que significarían un pro
fundo cambio cualitativo del sistema 
educacional chileno: prolongar la esco
laridad básica de seis a ocho años, dan
do al mismo tiempo, un nuevo contenido 
a los programas educacionales. 

Al comienzo un Programa 
En 1968 se inició el primer año de una 

nueva educación media, de cuatro años 
de c,luración, que ofrecía a los estudian
tes, de acuerdo con sus intereses y apti
tudes, dos caminos: uno técnico-profe
sional y otro científico-humanístico. 

Las medidas de largo plazo contem
plaban modificaciones de los procesos, 
los organismos, los planes y los progra
mas de estudio, el desarrollo de material 
curricular para los nuevos programas, la 
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La sede del CPEIP fue construida en las lomas de Lo Barnechea, donde 
comenzó sus actividades el 22 de noviembre de 1968. 

formación de sistemas de evaluación y 
supervisión escolar, acordes con el sis
tema educacional y metodologías de en
señanza aprendizaje adoptadas. Tam
bién era necesario organizar y poner en 
marcha un sistema de perfeccionamien
to del profesorado capaz de facilitar la 
aplicación de los cambios introducidos. 

Como una forma de abordar, en pri
mera instancia, las actividades fijadas 
en las medidas de largo plazo, se dio 
comienzo en 1965 al Programa de Per
feccionamiento del Profesorado Secun
dario, con sede en la calle Castro 
Nº 441. Este programa mantuvo su vi
gencia hasta la creación del CPEIP, en 
enero de 1967. 

Ante la urgente necesidad de satisfa
cer las demandas de orden técnico-

científico que imponían los cambios 
cuali-cuantitativos operados en la edu
cación chilena, el ministro de Educación 
Juan Gómez Millas, presidió una Comi
sión encargada de elaborar un proyecto 
tendiente a crear una institución que 
coordinara e impulsara el progreso de la 
educación, que aunara en su quehacer 
el desarrollo del currículo y el material 
curricular, la experimentación pedagógi
ca y generara la información de base 
requerida, coadyuvando así, en su cali
dad de organismo técnico, la realización 
de un proceso de gestión efectiva y efi
caz del sistema educativo. Dicha Comi
sión propuso la creación del Centro de 
Perfeccionamiento, Experimentación e 
Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) al 
Congreso Nacional. 
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Creación del CPEIP 
Por disposición de la Ley Nº 16.617, 

Artículo 50, del 27 de enero de 1967, se 
creó el Centro de Perfeccionamiento, 
Experimentación e Investigaciones Pe
dagógicas. 

ARTICULO 50 
''Créase en el Ministerio de Educa
ción Pública el Centro de Perfeccio
namiento, Experimentación e Inves
tigaciones Pedagógicas. El Instituto 
Superior del Magisterio; el Instituto 
de Cursos Libres de Perfecciona
miento; el Departamento Pedagógi
co y la Sección de Perfecciona
miento del personal de la Dirección 
de Educación Primaría y Normal y la 
Sección Experimentación de la Di
rección de Educación Secundaría 
pasarán a formar parte de dicho 
Centro." 

Corresponderá al Centro, a que se 
refiere al inciso anterior, la realización de 
los cursos de capacitación y perfeccio
namiento que constituyen requisitos de 
ingreso, ascenso o permanencia en los 
servicios educacionales, como asimis
mo las tareas de experimentación e in
vestigaciones pedagógicas y perfeccio
namiento en lo que concierne al Ministe
rio de Educación Pública. 

Facúltase al Presidente de la Repúbli
ca para dictar el Reglamento Orgánico y 
para fijar la planta y remuneraciones del 
personal de dicho Centro. Una Comisión 
designada por el Ministerio de Educa
ción y de 1¡3.s Organizaciones Gremiales 
del Magisterio propondrán dentro del 
plazo de 120 días, un proyecto de Regla
mento Orgánico del Centro. 

El personal de los servicios y depen
dencias que se integre al referido Centro 
y que no quede encasillado en las plan
tas de éste será destinado con su mismo 
grado y remuneraciones, a prestar servi
cios en otros establecimientos de las 
Direcciones de Educación o en otras 
depi.ndencias del Ministerio sin que ello 
pueda implicar cambio de residencia". 
(1) 

La dependencia, finalidades y funcio
nes del CPEIP fueron establecidas por 
el Decreto Nº 6494 del 16 de septiembre 
de 1967. (2) En este Decreto se estable
ce que: 

"El Centro de Perfeccionamiento, Ex
perimentación e Investigaciones Peda-
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gog1cas es un organismo técnico-do
cente de nivel superior, dependiente de 
la Secretaría y Administración General 
del Ministerio de Educación Pública, 
destinado a dirigir la realización de los 
procesos de investigación, experimen
tación pedagógica y perfeccionamiento 
del magisterio nacional en forma unifica
da e integrada tendiente a promover el 
desarrollo educacional del país''. 

La nueva sede del CPEIP, construida 
en las lomas de Lo Barnechea, fue inau
gurada oficialmente el 14 de agosto de 
1968 e inició sus actividades en el nuevo 
edificio, el 22 de noviembre del mismo 
año. 

Sus primeros directores, a quienes les 
cupo la tarea de dirigir inicialmente los 
destinos de la institución, fueron los pro
fesores Héctor Croxatto y Mario Leyton 
Soto. Este último asumió el cargo cuan
do fue inaugurada la sede de Lo Barne
chea. 

Perfeccionamiento docente 
Dentro de las líneas directrices del 

CPEIP, la tarea de perfeccionamiento 
del profesorado no fue concebida como 
supletoria o esporádica, sino como· 
constante e inherente al trabajo docente. 
El acelerado progreso de la ciencia y la 
técnica imponen al profesor, como a 
cualquier otro profesional, un permanen
te perfeccionamiento en servicio y una 
periódica revisión de los conceptos edu
cativos. 

tll Fue así como en las temporadas de 
verano de 1966 y 1967, el Centro ofreció 
seminarios para los profesores que iban 
a servir en los Centros de séptimo y 
octavo año de educación general bási
ca, que fueron creados a lo largo del país 
los que, por no contar con espacio físico 
adecuado, se efectuaron en estableci
mientos educacionales cedidos para tal 
efecto. Entre 1968 y 1971 se continuó 

~ con seminarios de análisis de los nuevos 
programas de estudio para séptimo y 
octavo año de básica y primero a cuarto 
año de media. En estas actividades de 
perfeccionamiento colaboraron todas 
las Escuelas Normales del país, la Uni
versidad de Chile, la Pontificia Universi
dad Católica de Chile y sus sedes regio
nales, la Universidad Técnica del Esta
do, la Universidad de Concepción y 
otras. 

t En 1968 se inició un proyecto nacional 
de perfeccionamiento: Programa de 
Perfeccionamiento en Servicio (PPS) 

(1) Ley Núm. 16.617, Diario Oficial de la República de Chile, Núm. 26.656 del 31 de enero de 1967. 

(2) Decreto Núm. 6.494, Diario Oficial de la República de Chile, Núm. 26.924 del 22 de diciembre de 1967. 
(3) Regionalización del pals, D.L. Núm. 575 del 10 de julio de 1974, Diario Oficial de la República de Chile. Núm. 28.901 del 13 de 

· julio de 1974. 

(4) Ley de Carrera Docente, D.L. Núm. 2.327 de 1978, Diario Oficial de la República de Chile, Núm. 30.171 del 22 de septiembre de 
1978. 

destinado a profesores de segundo ciclo 
(5º a 8º) de educación general básica, 
en la asignatura de Ciencias Naturales. 
Pronto este proyecto se amplió a todas 
las asignaturas contempladas en el plan 
de estudio, pero ahora con la intención 
de preparar a los supervisores por asig
naturas que requería el Sistema Nacio
nal de Educación. 

Desde noviembre de 1970 y hasta 
septiembre de 1973 se planteó una nue
va modalidad de perfeccionamiento, 
mediante la cual se reunía a profesores 
del país por niveles y asignaturas en 
Encuentros Nacionales, para estudiar 
una reforma educacional de acuerdo 
con las nuevas políticas que apuntaban 
a crear la Escuela Nacional Unificada 
(ENU). 

Con la Reforma Administrativa puesta 
en marcha por la Comisión Nacional de 
la Reforma Administrativa (CONARA), 
en 1974 se comenzó una labor descen
tralizada del quehacer educativo a tra
vés de las recientemente creadas Se
cretarías Ministeriales de Educación lo
calizadas en las trece regiones en que 
se dividió el país. (3) 

& Conjuntamente, se implantó la Carre-
ra Docente, la que se construyó sobre la 
base de los grados de la Escala Unica 
de Remuneraciones (4). Uno de los re
quisitos para ascender al grado superior 
lo constituyó la aprobación de cursos 
según los niveles establecidos (5). 

Estos cursos podían ser los realiza
dos por el CPEIP o por otra entidad 
autorizada por él. En la práctica, esta 
disposición significó facultar a institucio
nes de educación superior (públicas o 
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Los niños son el objetivo primero y último del quehacer del Centro de 
Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas. 

privadas), corporaciones o institutos de 
carácter privado, para dictar cursos de 
perfeccionamiento patrocinados por el 
CPEIP (6), en todas aquellas oportuni
dades en que por razones de distancia o 
falta de personal docente éste no los 
pudiera atender directamente, con ex
cepción de los cursos de Nivel 111 que era 
de exclusiva competencia del CPEIP. 

El CPEIP, por su parte, encauzó su 
labor de perfeccionamiento hacia la for
mación de Equipos Técnicos Regiona
les (ETR). Estos equipos, al igual que los 
PPS, estaban destinados a desempe
ñarse como monitores encargados del 
perfeccionamiento docente a nivel re
gional. La labor de formación de los 
ETR se continuó hasta 1980, año en el 
que se replanteó la acción institucional 
del CPEIP considerando los siguientes 
aspectos: 

~ - Municipalización de la enseñanza (9). 
Los planteamientos del CPEIP se esti

pularon en el Plan de Acción Global 
1983-1990 (10), en el cual se asignaron 
tareas contenidas en tres principios de 
acción: renovación continua, cambio 
planificado y educación permanente. 

Una de las primeras tareas decía rela
ción con la introducción de una nueva 
concepción curricular (el currículo cen
trado en la persona), la cual implicaba 
una adecuación de los planes y progra
mas de estudio y, en consecuencia, la 
adaptación de los materiales curricula
res y la preparación de los directivos 
docentes que se constituirían en agen
tes de cambio, conductores del proceso 

planteados por el sistema y la necesidad 
de que éstos llegaran rápidamente y en 
el más corto tiempo posible a los docen-

~ . tes del país, el CPEIP conjuntamente 
con Televisión Nacional inició, en forma 
experimental, una modalidad de cursos 
masivos a distancia en "Evaluación del 
proceso de enseñanza-aprendizaje". 

En 1984, los estudios realizados por 
la institución detectaron la necesidad de 

í>)) ampliar la cobertura de su acción. Por 
ello planificó la realización de cursos de 
perfeccionamiento a distancia en todas 
las disciplinas del plan de estudio, para 

/ los profesores en servicio en las zonas 
más apartadas y marginadas geográfi
ca, económica o culturalmente del país. 
En 1985 se pone en marcha un procyec
to de Perfeccionamiento a Distancia, en 
el cual en 1986, completó su segunda 
etapa. 

Este año se encuentra en la plena 
aplicación de un plan masivo de perfec
cionamiento docente a distancia, de co
bertura nacional. 

Ardua y fructífera ha sido la tarea del 
CPEIP a nivel nacional. No obstante, 
cabe destacar que ésta también se ha 
desarrollado en el ámbito regional de 

O América Latina y el Caribe, a través de 
/ los proyectos de perfeccionamiento pa

trocinados por la Organización de Esta
dos Americanos (OEA) desde 1970 a la 
fecha, tales como: 
- Planteamiento Educacional, Desarro

llo Curricular, Evaluación, Tecnología 
Educativa, Educación de Adultos, Ca
pacitación Docente, Información Edu
cacional, Investigación para la regio
nalización, Educación Parvularia y 

~ otros. 
- / En el marco de la UNESCO, se incen
/ tivó la formación de administradores de 

la educación, a través del Proyecto 
Chi-29 (1969-1973). 

- Regionalización del país. 
- Políticas Educacionales del Gobierno 

y difusores de los principios. Este plan 
llevó al CPEIP a actuar en estrecha 
vinculación con la Dirección de Educa
ción, en lo relativo a la supervisión de los 
nuevos programas y la evaluación de los 
principios curriculares. 0 

Múltiples convenios celebrados entre 
el CPEIP y las universidades chilenas e 
instituciones extranjeras han contribui
do al perfeccionamiento docente. Pode
mos citar por ejemplo: la Fundación 
Ford, la AID, las Embajadas de Francia, 
de Alemania Federal, de Austria. Tam
bién se han llevado a cabo actividades 
con otras instituciones tales como el 
Convenio Andrés Bello, la CEPAUCLA
DES, la IBM de Chile, etc. 

de Chile (7). 

- Ley de Carrera Docente. 
- Directiva Presidencial sobre Educa-

ción Nacional (8). 

La necesidad de una constante reno
vación del Sistema Educacional imponía 
al CPEIP dedicarse de lleno a la tarea de 
investigar y experimentar en la innova
ción curricular. Frente a los cambios 

(5) Nivel 1: Cursos de perfeccionamiento para docentes propiamente tales con un total de 60 horas, para ascender entre los grados 
20 y 15. 
Nivel 11: Cursos de especialización con un mínimo de 216 horas, para ascender a Docentes Superiores entre los grados 14 y 13. 
Nivel 111: Cursos de 480 Horas dictados exclusivamente por el CPEIP para ascender en el escalafón de Docentes Superiores de 
acuerdo con la Dirección de Personal del Mineduc. 

(6) Bases para la Planificación de Cursos de Nivel I y II de la Carrera Docente, CPEIP, mayo 1980. 
(7) Políticas Educacionales del Gobierno de Chile, MINEDUC. diciembre 1975. 
(8) Política Educacional: Directiva Presidencial, El Mercurio, 6 mayo, 1979. 

(9) La Municipalización de la enseñanza. Un intento de validación de la familia y de la comunidad, José Vera L., Hernán Vera L., 
Centro de Estudios y Asistencia Técnica, julio de 1982, p. 80. 

(10) Plan de Acción Global del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas para et período 
1983-1990. CPEIP, abril 1982, Santiago-Chile. 
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Difícil tarea sería agotar el tema del 
perfeccionamiento docente realizado 
por el CPEIP a lo largo de sus años de 
labor, describiendo puntualmente todos 
sus cometidos y logros. Podemos sí re
ferirnos a la seriedad y dedicación que 
han caracterizado la planificación y rea
lización de cada una de las actividades 
que han sido desarrolladas con el fin 
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último de promover el mejoramiento de 
la calidad profesional del docente y per
mitirle, al mismo tiempo, ampliar, profun
dizar, enriquecer y complementar los es
tudios realizados, para transmitirlos a 
los niños, objetivo primero y último de 
nuestro quehacer. 

Desarrollo curricular y 
experimentación pedagógica 

El CPEIP ha apoyado el desarrollo 
curricular como una forma de cumplir de 
manera efectiva y eficaz los nuevos pro
gramas de estudio y experimentaciones 
pedagógicas a las que ha estado sujeto 
el sistema educacional chileno. La nutri
da bibliografía acumulada por el CPEIP 
relativa a guías curriculares y metodoló
gicas, tanto para el alumno como para el 
docente es testigo fiel de la ardua y 
sistemática labor emprendida. 

La experimentación ha sido uno de los 
pasos que tradicionalmente han ido mar
cando hitos en cuanto a la innovación 
curricular requerida para enfrentar los 
cambios constantes a los que está suje
to el sistema educacional en su perma
nente afán de actualización, pertinen
cia, oportunidad y vigencia que le de
manda el acelerado desarrollo científico 
y tecnológico actual. 

Investigación educacional 
La investigación no ha podido estar 

ajena a las actividades de elaboración, 
desarrollo curricular y perfeccionamien
to docente que ha debido realizar el 
CPEIP en su calidad de organismo téc
nico asesor del Ministerio de Educación 
Pública. 

En los albores del CPEIP, la investiga
ción estuvo estrechamente relacionada 
con la planificación requerida para abor
dar la reforma educativa de la época; 
posteriormente, ésta estuvo encamina
da a apoyar la gestión del Ministerio de 
Educación en las diferentes etapas y 
facetas del acontecer educativo nacio
nal. 

Cabe destacar en esta línea de ac
ción que et CPEIP ha contribuido a coor
dinar grandemente la labor de investiga
ción educacional según sus funciones 
estipuladas en su reglamento orgánico, 
a través de la realización de Encuentros 
Nacionales. Estos Encuentros han per
mitido conocer el nivel de crecimiento 
que ha alcanzado el quehacer de la 
investigación educacional a lo largo del 
país. Así, se ha evitado la duplicidad y se 
ha cooperado a un efectivo desarrollo 
de la investigación dentro del sector. A la 
fecha, el CPEIP ha efectuado ocho En
cuentros Nacionales y se prepara un 
noveno Encuentro para el mes de sep-
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tiembre próximo. 
Tanto el CPEIP, por sí solo, como los 

Encuentros han generado una nutrida 
literatura sobre las investigaciones de
sarrolladas y en curso a nivel nacional. 
También cabe señalar que se ha colabo
rado en la formación de investigadores 
dentro de las Secretarías Ministeriales 
de Educación, con el afán de contar con 
un flujo expedito de información e inves
tigación sectorial y nacional. Un proyec
to multinacional, patrocinado por la 
OEA, tiende a expandir esta experiencia 
a nivel de la región latinoamericana. 

Servicios de apoyo y difusión 
Junto con las líneas directrices del 

CPEIP, se han puesto en marcha servi
cios de apoyo y difusión de su labor a 
nivel nacional. Uno de estos servicios ha 
sido la publicación de revistas especiali
zadas que en la actualidad suman siete 
en total y entre las que se señalan: 
- Revista de Educación. 
- Revista Chilena de-Educación Quími-

ca. 
- English Teaching Newsletter. 
- El Niño Limitado. 
- Deutsch in Chile. 
- Revista de Tecnología Educativa. 
- INRED: Indice y Resúmenes en Edu-

cación. 
Siempre en la línea de publicaciones 

seriadas, cabe indicar: 
- Serie de Estudios. 
- Serie de Ciencias de la Educación. 
- Serie de Ciencias del Hombre. 
- Serie de Ciencias Experimentales y 

Matemática. 
Entre éstas, la que tiene un mayor 

número de publicaciones es la Serie de 
Estudios, dedicada al desarrollo de la 
investigación y que en mayo de 1987 
publicó su número 185. 

En publicaciones se ofrecen múltiples 
monografías y material audiovisual des
tinados a servir de apoyo a la labor 
académica de los docentes del país. 

La información educacional, tal cual lo 
plantea el reglamento orgánico del 
CPEIP, no es ajena a su labor. Desde el 
inicio de sus actividades, contó con una 
moderna y muy actualizada biblioteca 
especializada, la cual ha prestado sus 
servicios, tanto al personal de la institu
ción como a los docentes que han con
currido a cursos, encuentros, talleres, 
seminarios, simposios, etc. 

Asimismo, ha sido de gran utilidad 
para los muchos usuarios interesados 
que, por factores de distancia recurren al 
canje bibliográfico. En 1976, el CPEIP 
fue nominado foco nacional para la Red 

f'1 

Mundial de Información de la Oficina de 
Información Educacional (OIE)-UNES
CO, con sede en Ginebra, Suiza. 

Como una forma de colaborar en esta 
línea de servicios, el CPEIP diseñó en 
1982 un proyecto con el objeto de crear 
y poner en marcha un Sistema Nacional 
de Información Educacional (SINIE). En 
este proyecto, el CPEIP asume la res
ponsabilidad de desarrollar uno de sus 
componentes: información documental 
nacional no tradicional (artículos de re
vistas, documentos poco conocidos, de 
circulación restringida, que no se en
cuentran a la venta y que, por lo general, 
no se procesan . en bibliotecas). Esta 
literatura, debidamente procesada, ha 
permitido construir una base de datos 
que ofrece servicios de consulta en im
presos; INRED (Indices y Resúmenes 
de Educación). 

Otro de los servicios que cabe desta
car es la formación gradual, en años 
recientes, de un centro de computación, 
el que, por el momento, debido a su 
capacidad operativa, sólo ha servido 
para un procesamiento de datos muy 
reducido y, generalmente, aplicado a las 
investigaciones que realiza la institu
ción. Se espera que este servicio sea 
ampliado, de modo que pueda absorber 
la información para la gestión propia del 
servicio, el procesamiento general de 
datos requeridos por el quehacer aca
démico. 

· Evaluación 
A punto de cumplir nuestra mayoría de 

edad, la evaluación nos parece positiva. 
Creemos que, dentro del marco de la 
educación permanente, hemos cumpli
do con una niñez fuertemente estimula
da. Iniciamos nuestra adolescencia con 
los problemas propios de la edad, pero 
llevados de la mano por pares altamente 
significativos. Ahora enfrentamos nues
tra mayoría de edad, plenos de aspira
ciones y convencidos, como lo señalara 
nuestro fundador, el profesor Juan Gó
mez Millas, que la educación : "conside
rada como inversión, es la que tiene un 
más alto rendimiento económico, y su 
acertada administración es decisiva 
para todos los aspectos fundamentales 
del desarrollo nacional. Pero esta inver
sión es compleja, muy diferente a la 
inversión agrícola o fabril. En ella el fac
tor fundamental es la relación de ser 
humano a ser humano, en un local apro
piado y con un conjunto instrumental 
formado por los recursos didácticos. 
Maestro-local-medios didácticos for
man una totalidad, una•e indivisible". (11) 

(11) Discurso del Ministro de Educación Pública , Juan Gómez Millas, Reforma Educacional en Chile, Departamento de Cultura y 
Publicaciones, Ministerio de Educación Pública, Santiago-Chile, enero 1966. 
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EL CPEIP: 

LA RESPUESTA 
A SU MISION' 

· D esde la creación del Centro de 
Perfeccionamiento, Experi
mentación e Investigaciones 

Pedagógicas, le fueron asignadas ta
reas relacionadas con la investigación 
pedagógica, el desarrollo del material 1¡ 
curricular y el perfeccionamiento del 
profesorado, "con la esperanza de que 
se convirtiera en un instrumento de 
cambio verdadero de las prácticas pe
dagógicas vigentes en el sistema edu~ 
cacional ''. 

Hoy día, después de veinte años al 
servicio de la educación nacional, pode
mos percibir la labor de nuestra institu

. ción encauzada por las mismas tres ver
tientes que· desde su creación le fueron 
encomendadas, ejecutando programas 
y proyectos que buscan satisfacer nece
sidades sentidas por nuestras escuelas. 
Alienta todo este trabajo la misma espe
ranza: servir como instrumento de cam
bio que permita elevar la calidad de la 
educación ofrecida. 

El apoyo a esta esperanza ha sido y 
es la preocupación constante que ha 
empapado la acción del Centro, en to
dos estos veinte anos de historia institu
cional. Sólo basta recordar. 

Ejemplos testimoniales 
En un momento dado, en fecha re

ciente, surgió la necesidad de extender 
el perfeccionamiento docente a todas 
las regiones del país, especialmente a 
aquellos profesores de zonas geográfi
camente apartadas. Esta idea gener9 el 
Proyecto Perfeccionamiento Docente a 
Distancia (PPDD). 

En otro momento, algo más lejano, se 
detectó la urgencia de corregir deficien
cias serias en el aprendizaje de las Cien
cias Naturales, en la educación general 
básica. La respuesta ofrecida por nues
tra institución cobró forma bajo el nom
bre de proyecto CIBEX (Ciendas Bási-
cas Integradas Experimentales). · 

El Decreto 4002/80 establece el idio
ma inglés como asignatura obligatoria, 
siempre que se c1,;1ente con personal idó-
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neo y material adecuado. La respuesta 
del CPEIP se expresó a través del Pro
yecto de Capacitación en Inglés para , 
Profesores de E.G.B. que aborda la pro
blemática planteada. 

En una ocasión ya lejana se percibió 
la urgencia de facilitar el intercambio de 

• EL CPEIP TRADUCE 
SU PENSAMIENTO 
EDUCACIONAL A TRA~. 
VES DE LA EJECUCION 
DE PROYECTOS DE 
PERFl=CCIONAMIENTO, 
DE DESARROLLO CU
RRICULAR Y DE INVES
T IGACION EDUCACIO- . 
NAL. 
• ALGUNOS DE ESTOS 
PROYECTOS Y ACCIO
NES DESARROLLADAS 
POR LOS DIFERENTES 
DEPARTAMENTOS DE 
LA INSTITUCION. 

Para corregir def iciencias en el 
aprendizaje de las Ciencias Natura
les, el CPEIP creó el Proyecto CIBEX 
(Ciencias Básicas Integradas Experi:. 
mentales). En la fotografía, los profe
sores Eduardo Hess y Eloy Agloni, 

. del CPEIP, responsables de la actividad. 

experiencias entre los especialistas que 
se dedican a la investigación educacfo
nal. De esta manera:, organizado por el · 
CPEIP, surgió el Primer Encuentro Na-

o cional de Investigadores en Educación, 
primer esla,bón de toda una tradición en 
este campo. . 

Los ejemplos planteados - se po
drían citar muchísimos otros- no tienen 
la intención de examinar en detalle la 
labor del CPEIP. Sólo se presentan 
como testimonios de la misión del Cen
tro; para decir a la comunidad nacional 
que el apoyo técnico, y en forma perma
nente, a las escuelas y docentes del 
sistema nacional de educación, es la 
misión de nuestra casa de estudios; 
para reafirmar, con énfasis, que éste es 
el compromiso contraído por nuestra 
institución. 

~ La Escuela Educadora 
Sin embargo, hay algo más. Lo que 

da dirección y sentido a este compromi-
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so es un ·cor;icepto de escµela, un ideal: 
la escuela educadera, cuyos fundamen
tos valóricos, tantas veces descritos, de
ben formar los cimientos para construir 
la edwcacióra de nwestros niños, 

A trávés del perfeccionamiento do
cente, del desarrollo curricular y de la 
investigación educ:acional, estamos em-

1 peíiíades en cumplir el con;ipromiso com 
la escuela educadora. Ciertamente, es 
l!lna tarea difícil y ardua. Sin er:nbar!i}b,, 
tenemos al!iJO a favor. Nuestra acción ne 
está ariemtad~ per el azar. M1:1y por el 
contrariio, la aceptaeión de esta concep
ción cur~icular orienta y clarifica todo el · 
trabajo instituci0nal: metas, objetivos y 

· estr,ategias. ' 
El Centro de Perfeccionamiemto tra

duce su pensamiento e~ueacional en 
proyectos que buscan. ser coherentes 
con la eancepcióm cur,ricular planteada. 
Son n1:1merosas las acciones surgidas 
durrante los últimos años. Tocias ellas 
son intentos serios par-a imtraducir imno
vaciomes y satisfacer neeesidades de" 
tectadas en distintas áreas de la edl!lca
eión chilena. 

Proyectos, Tareas y Acciones . 
Hoy día hay que destacar tres pre-

. yeé:tos de · Jl)erfeccionamiento docente 
·paracterizados per ·su cobertura nacio
nal y por sw presencia en fodos los nive
.le-s y moclalidades de enseñanza. 

Ellos sora: el l?r.oyecto de Pérfecciona-
. miento de Directivos Superiores, el Pro
yecto de Rerfeccienamiemto Docente a 
Distancia y el Proyect0 Presencial de 
Peñeceionamiento .. 
,,, Aparte de estos proyectos, mwchas 
son las tareas y accianes de desarrollo 
curricu.larr e investigación que realiza el · 
Centro de Perlecé:ionamiente a través 
de sus cliferentes departamentos. Una 
visiór.i de esta labor, necesariamemte 
breve; es lo !:)UE! aquí emtregar:nos. · 

l . 

' , Autoridades ·que presidieron una ce-
remonia relacionada con el Proyecto· 
cie Perfeccionamiento de agentes 
educativos para el mejoramiento de 
la calidad ,de la educación y que se 
realizó en una escuela de la comuna 
de Peñalolin, Reglón Metropolitana. 

34 

\, 

/ 

TEMA CENJTRA~ 

PROYÉCJO DE PERFECCIONAMIENTO DE EQUIP.OS DIREC:J"IVOS 
SUPERIORES 

L:a estrategia de trabajo seguida con los 
coordinadores y supervisores ha sido 
de carácter Rresencial, con la realiza
ción de talleres de análisis y reflexión; 
sobre la base de los materiales del P.r<!>
yecto y la verificación con la propia reali
dad. De esta manera, se ha podido aten
der directamente a la casi totalidad de 
lps equipos técnicos qel ~istema Nacio
nal Ele S1:1gervisión. 

'A partí~ de 1985, Ell proyecte extendió su 
acclón a los et'.Juipos directivos de los 
establecimientos edu9ácionales en to
das ,las regi0nes qel país, en un perfec
cienamiento a distaneia apoyado por los 
equipos. dé supi;¡rvisores del Sistema. 

Actualmernte, se encuentran adscritos a 
esta¡ic.ción alrededor de 1 (3.000 directi- · 
vos .. 

Los materiales utilizados en el pro
yecto abqrdan conténidos y situaciones 
susceptiples de ser trar.isferidos al aula, 
confo~me ~ la r.ealidM en que cada edu
cador desarrolla su acción. Una da las 
particularidades de· este proyecto lo 
constituye el Taller ae PerfecGionamien
to, concebido como una form·a de inter
cambio de experiencia entre los doce -
tes de un mismo c.urso; la ¡;iarticipacióh 
solidaria que se logra en este taller facili
ta la úsq\,leqa d~ soluciones posibles 
de transferidas a sus realidades edu-
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~~©'li'EtiJi'© lwE l?liRFECC:IGlNAMl~NíG P~ESEN@IAL 

il l!)er,feeei@namiernto J!>rieseneial se 
r,~aliz:a en apey,0 a les d@cemtes Gle t©e@s 
l@s Riveles v 1i1110dalidaees cilel sisterrna 
macic;mal de . eG!wcaeién, esJ!)eeiahmente 
Glur,ante l~s telitll:i)erradas €le vacaeiones 
de imíierrR© y veramo. · 

e1 11>re111ésit© de estas u€irnadas, ¡D0r 
wna 11>ar.:te, es satisfaeeri las neeesida€1es 
€le ¡Der,fecci@nafrFlieRtCil Gleteclaé:las el'l el 
sistema y, peri @tra, ªMudar; al <d©ee111te a 
asumir, Gle mejor mamer,a, sl!l r@I <ile ecdu-
ea<!l©~ · 

El:l ~98€l, el Cemtri© <!le !Perfeeei@ma
mient©, E*perirnemtacióm e lm,esti@acio
mes PeG!agógicas, era ambas term11>0rra
das, ©r@amizó 1.:m t0tal <lle 4S euffs©s Gfe 
.fi)erfecei@marniel'lt©, J!)ara las dis0i¡¡,limas 
me la eGh:Jcaeiém @emeral eásiea, €le la 
edl/Jeaeién rrne<ilia 'IJ, de· las eieneias de fa 
eé!lweaeiéR. · 

Es.te fi)r,0yect0 se desarrolla eon la 
e0@peracitbn de la Or@amizaci'én me Es
tad©s Arrne~iGarn0s (0EA,. Sws objetivos 
pr:©fi)iGiam la ela0@raei0m y. validaciém de 
m©del©s e¡we mej@rem la cali<ilat!l de la 
edl!lcaeiófrl wr.baR0-mar9imal, a tr.avés ee 
t1Ra nneteGlelog í a ¡¡,a,r,tieif:)ativa. Esta 
C©l'iTilfi)rromete ~feefü,a 'I! efeGtivarnemte a 
l(;>s cil©eentes '' er:i la eeteeci@rn v em la 
suluGién se. l@s preli>lemas edueativ@s 
e¡ue iRterfiereR el f:)r@eeso <ile ernseJ\ían
za-a111r.emGlizaje. lil ¡;>rey,eeto s.e ger.iera y 

. ' ' 

~m n gai; ter:np@r,ada <ile ver-am©, fue
r@m Glic'ta€les 26"cwrs@s fi)ar.a d0cemtes me 
la edweaciém @ernerral hiásiea y €le la e~.hu
caciém meeília Gle la Re@iér¡ IVletr0,p©lita
na. 

se eílifwrn<ile en el interi@r de la esc;:wela, 
favoreciemdo la tr,ansf©rrfililaciérn de ésta 
ern wm p@l0 de eesarrr©llo que e©l'TilJPr€!1ili1e
te a la c@rm1.1J111 i<ilad l@e,é:ll eR ' gestiórn 

· e<ducativa. 1 . 

f.>p,jOYliGTO [i})~ CIEN@:IAS ll'NWE6Fn!AlD:A:S BASICAS EXPEIR,IM!iNilfALE$ 
/ClliE:*) 

'Es wm ¡;,r0y,eet0 imieiad© en 1!%3Q, con 
wna dwraciórn lilrevista hasta 1 ~8fi3, @ll!le 
tiernde al mejorarniernt© de la emseffianza 
y aJ1)renGlizaje die las CieAeias Nlatwmles 
en la ecilwcación básiea. · 

Se·enfoca la ensemamza integra€1a ele 
las cierieias em t@rsn0 al "me<ilio ambien
te" y e®mpr,ende activi€lades de desarr.e-
11© c1.m iGular, imvestigación e€1uea©i©mal, 
apoy© téeAice y perfeGcio111amiemt© del 
docente. 

!La imm0vaeiém curriel!llar se canali;m . 
a tr-av.és <ile un comjwmt© <ile 12€> rrn@dl~les 
@ll!Je cwbrel'l l@s eeho añ©s de e<ilwcaei<i>111 
Q¡eriieral básiea. El módwlo es l!lma · rni
cr@urni€lae, semejante a wr,i pla111 me ela
ses v t!liri@i<!l© al f:)r@fes@r. El sister,ma 
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rn@dularr léJ©See WAa estrwctwr.a die arrnj!>lia 
fle~il'i>ilidae. 

En el li)r©yeit© fi)artieiJ1)aA eche wmi
versidaGles, <il@s irnstitl!ltes ¡Drefesior:iales, 
~ONAF y las tr,eee se©r:etar, ías 'mimiste~ 
riales die e<ilueaeiéR. 11.a e@@rdimaciól'l !llé· 
nerral está a carg0 Glel [f!)eJ!)artament© dé 
eierncias l\latur.ales €!el Cemtr0 de p:!er
fec€i©Aamiente. ~I J!>ri©yect© se aJi)liea 
experime111talmemte er,i 40© eseuelas del 
J!)aís y se Ha exteR<ilid© a un némner© 
sigmific¡;afü,10 de esta!Dlee-imieRt0s eduea
ei@nales de las diferemtes r.egi@mes. Gin- . 
e0 pw~li€aeieries imJ1)resas, €JUe i111cluye111 
24 mé<ilwtos estáA dlisp@nieles fi)ara el 
primer, s1,Jbciel0 li>ásie@. Urna es de earác
ter rnaei@111al v las restar,:ites s@n re@i©rna
les ~Norte - eemtral. - Swr. - '4.wstral). 

! 

~ ' LA EDUCACION DE ADULTOS -EN EL 
CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO, 
EXPERIMENTACION E INVESTIGA
CIONES PEDAGOGICAS (CPEIP) 

La Educación de Adultos en el CPEIP 
se ha proy_e,ctado a través de la experi
mentación y aplicación de formas edu
cativas formales y no formales. 

En el ámbito formal se han experi
mentado estrategias curriculares que 
permitan al adulto enfocar sUs aprendi-
zajes desde el medio en que habita ,y 
generar los mismos a partir de sus nece
sidades e intereses. 

Los Centros de Educación Integrada 
- de Adultos han posibilitado la incorpóra

ción al sistema de un currículo integrado, . 
conformado és~e por áreas generales, 
área técnica y · área complementaria. 
Se ha organizado to·d0 el pr0ceso, de 
acuerdo al probléma, la técnica o el con
tenido más· importante. 

Con la puesta en marcha de estrate
gias ¡;¡biertas se ha incorporado al sub
sistema nacional de adultos una meto
dología a distancia, em los niveles de 
básica y media, para que el adulto pue
da adecuar su ritmo de aprendizaje a 
sus posibilidades, sin descuidar el desa
rrollo de la persona en su formación 
individual y social, a través de sesiones 
de tutorías. · 
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LA EDUCACION PAF-!VULARIA 6N EL 
tP~IP 

L,a neeesi<ilad' €le mej©rar ewantitati!1a 
y cualitativamente el nivel de la eelwea• 
cién parvwlaria €!el país, Ma heeh0 qwe 
el Centro desarr0lle eliversas ac€iones 
en€aminadas a lo@rar este fin: · ' 

* Pr0gramas Glestinados al mejora
mient© de la e€lucacién de niiií@s rrnene
r.es ele seis ai:íms )J a la li>lflsquedá ds 
alternativas p>arra la atención <!le elles a 
través de vías formales y no formales. 
Estos pr0gr,amas s@n: "Cenozca a su 
bij0", ver.sióA ur.li>ana, para aJi)oyar a las 
eeucador,as de p>árrv.l'll©s em su tr,al!la'j0 
com ¡¡,a1l!r.~s Gle sect0res urbar.i©s riJ;lar@i
naGl@s. 

Rfil01fECTO GE <CAl?ACITACION EN IN
GLES f">ARA PFIQF!sSQfU¡¡S DE' E.G.B. 

El preyect0 sur.gié c0mo resl!)uesta a 
la necesi<ttaa i!le Gorntar c©n éil@@emtes 
idémeos en el ic!iiorma piara 

1

iliTipartir la 
asigmatura en educaeión general bási
ca. 

La estrategia @enerial . utilizac;ja ¡¡>ara 
lograr los 0bjetiv0s son: . 

aj ea¡pacitaGiém liAgliiístita y met0d0-
lógiea en el la00r-at0ri0 i!le iaiomas; 

p) transferencia al aula ees<lle el ini®i© 
de la capacitación; 

e) su¡¡iervisión y ap0y0 técnico G:fe l0s 
es¡¡,eeialistas· al aula. 

El proyéeto gár.antiza wA · m,ínimo me 
480 horras de capacitaeión. 

~I términ© de ésta, el profesor recili>e 
una e_ertifieacién clel CPEIP <11úe lb l:labili
ta para i:.lesempeñarse G©mo profeser, c!ie 
Inglés en edueacién genernl básica. 

[i)esde 1 !982, el pr0yeeto ha ateneili.f© 
a n .2@0 profesores. · 
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PROVECTO DE MEJG>R.A.IMIENliO 0E 
t.::A EN$éÑANZA Deb Fl={ANGES 15N 
l!.A EG.B. . 

El 00jetivo cer:it r.al del pr0yect0 es 
~ cr.ear u.n sistema de eapaeitacióm ern el 

idi®f'l'lª fr.áme(ls para Ji)r0fes0res de edu
caGién gemerJI li>ásiea, a través de é:10-
cerntes esji)eGialistas 1:1ue coAfolnmen un 
GliJerl!lO de a@eAtes r,¡¡iultipliGa<il0res. Así 
est@s pr0fes0res oásieos pedrára cu.m-
plir, el plarn de estudi0s ciue estaple€e la 
oli>li@at@riedad del i<ili©lilila francés em 7.o 

' -"G,0n0zca a su hije", versil>rn rural, 
dlestimaaa a aywGlari a l@s paeres c;je ni
ñ@s !ile seet0res rwrales.mijr@ima€les {!!l!le 
n0 asisten al jar.G!ín infai:ltil 

* Rregramas c;je per.feeeionamier.ito 
presen€ial y a Glistancia para especialis
tas Glel r.iivel, que C©RtribuY,ari a sw aut0, 
perfeeciomamientm ':J¡ fav@rezean sws im
ter~ses y mecesidades, t~nienc;j0 em 
cwemta, aelerrnás, las neeesiCilaees ¡gr0-
Ji)ias ~e cada r.egién. 

* Proyect0 i:.le "Ec;jueaciém iniGial bási
ca y comunitaria en zonas mar.giraadas", 
!!In© €le cuyos oli>jetiv@s fumdarrnemtales 
es arrtieuTar. de maner.a é!,rr.m0r:1iea el r.i b:tel 
de edueaeiérn par~wlania e@n la edu€a
eiém generral básica. ,, 

DEPAllRif/.lMENifO D!it INVESTIGAGION 
DE~ CREIP 

b0s wr.0ees0s ele deseentnalizaeiém y 
regiomalizaciólll, el tr.aspas© de escwelas 
a las mcmicipalidaeles, la flexibilidad de 
planes '/f, pr@@Pamas, los ji)rogramas 
e1ectiv©s Yi medalidacdes de enseñanza, 
la CilP,g:ióo per, uma escwela e0'ucad0ra, 
S©A tribl!ltarrios de wh Q.en0rminad0r-; la 
c¡fü.1.er.sificaeión tant0 ele la ofert~ de e:tlu
caeién, eomo c!ie la l!lemanda ¡;,0.r, ella. 

1'?0r lo anterier,, se asiste a uma multi
. r-realii:.lacil en la que tiene 11:J@ar el fenórme
n0 edueativo .. En este coritexto, la irwes
tigaején swr@e ~or~la meeesii:.lad Cile c0n0-
ce~ esta ml!lltirrealidas y se justifica, por 
esto, irmpulsarla, ¡para icdentificar l0s pr.0-
0lemast de la ec!lucaciór,i chilena, anali
zarles y l!>f®pomer solueioraes. 

El CPEIP ha c0J1<1:entrad0· sus esfuer-
. zes en arnalizarr el c0m¡;,ortar,r,iient@ de 
varial)les rmacro del sistema, y contribuir 
al pr©Geso de t0ma 0e decisiones. lg~al~ 
mente, lila estado fomentando la investi
gacién para atender las necesiaades 
téeAi€©=pecl1agógicas y, administrativas 

y 80 ario de la E.G.B.-
Se espera GlUe les prefesores de 

E.G.!B. que reGiber:i capacitación, co
miernGen la transferencia temprana al 
aula G©n la asistencia té€miea de los 
agentes multir,)lieadores y de los esp>e
cialistas <ilel C~EIP. 

El proyect0 se aplica en las regiones 
IV, V. Metropolitar:ia (3 sedes), VII (Curi
có) y VIII (Clilillán). Hasta diciembre de 
1 S87, fecha de tér. rnino <ilel pr0yect0, se 
es11Yera eapaeitar, a l!lnos 2@G prefesdres. 

~L CPelP Y EL SISJ~MA DE EVALUA- , 
<E:t@().J 11).E LA CALIDAD IDE LA EDU<GA-
C!;:ION fSE<E:Ej , 

.El GPEIP lila tenido una activa.partici
paGi@n en el diseño Y' J11Uesta en marcha 
€!el Sistema de Evaluación de la Calidad 

· de e<iluca<1:i@n (Sli:CE:). Con ello se ha 
swrrnad© el esfuerzo desplegad© ¡;,or el 
Mimisteri@ de Educaci!DA, para' prommver, 
el c0Astarnte mej0ramiento cwalitativ© de 

. la edueacién que se ofrece a les escola-
res chilenos. La aplicación del SECE a 
trescientos estali>lecimientes en 1986, 
ha @ener,ado inforirfla<1:ión c!ie indudali>le 
valor para estirmwlar, al iAterri@r del CPE:IP, 
la e,lali>0ráción, reáli~aeión y evaluación 
<lle proyectos de 6lesar,r0llo eCJrricular, 
ji)erfeecionamient@ e investigación. 

que su·rgen a nivel local, regional y ma
eional, a través de cursos multinaciona
les Gle formaGión de investigadmes en 1 

edweaGióm, al serrvicio de las Sec.retar.í as 
f!;legi©nales y l)ir,eeciones Pri0vinciales, 
los que actualmente eoraf0rman una red 
nacional de 80 investigadores. 

También se ha trabajaele en confor
mar 1ma "memoria" de inforrmaei<fm en 
imvestigaciérn para facilitar el maneje del 

, conocir:nientc:, acwmulado en forma de 
reswmenes de estwdies, de los qwe se 
han ec;jitado unos setecientos. Paralelo 
cor,i ellÓ, se Man publicado 1.85 números 
de la ·aerie de Estwdios,.e0m0 una forma 
i:.le registrar la pr.o<!lucción de r:iuevas 
iravestiga.Gienes, dif1.t1r,i<!lirlas y Jl)rep>iciar, el 
uso Gle sus resultados. 

A nivel maciornal, el CPEIP ha organi
zad© los Encuentros Nacionales de lr-1-
vestigadores en Educación (ocho a la 
fecha), c0fl'io · una forr,r,ia de crear wn es
pacio para que se mu.estr.e la ¡¡,roducciórn 
bianual de imvestigad@res €le univer.sida- .. 
<iles e imstitl!lt©s públicos y privados y 
para el inter,cambio · de experiencias 
edweativas. 

LA RESPUESTA A SU MíSION - SERGIO NUÑEZ JIMENEZ 

\ 
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·DESDE 
CALLE CASTRO 441 

A LO BARNECHEA S/N 

El doctor Héctor Croxatto, Premio 
Naclo.nal de Ciencias y primer 
director del C~ntro de 
Perfecclonamlénto. 
·.. . ;, . ~· :.' .. : ... , ' ' ,,- .. . ., 

A I hacer recuerd0s del Centro 
de Perfeccionamiento, Experi
mentación e Investigaciones 

Pedagógicas (CPEIP), debemos citar al0 

gunas fechas: 
- En 1965 empezó a funcionar en San

tiago (Castro 441) el Programa de Per
feccionamiento del Profesorado Se
cundario. El coordinador general de 
ese programa fue el Dr. Héctor .Cro
xatto; el secretario ejecutivo, el profe-
sor Mario Leyton. · 

- El CPEIP fue creado por ley el 27 de 
enero de 1967. Este dí a debiera ser, en 
rigor, de conmemoración aniversaria. 
El , 14 de agosto de 1968 fue inaugu
rada su sede de Lo Barnechea, por el 
presidente Eduardo Frei. Sin embargo, 
el traslado de oficinas desde la calle 
Castro a Lo Barnechea s/n ocurriría el 
22 de noviembre' de 1968. 
Todos estos datos los hemos con

. trastado con el profesor Salomón Mar
dini, a quien podríamos nombrar, cariño
samente, Nota'rio Mayor del CPEIP. 

Bartolomé Yankovlc Nola 
Ex director del Centro de Perf(;Jccionamiento, 
Expf;Jrimentación e Investigaciones 
Pedagógicas 

Bartolomé Vankovié Nola, ex 
director del CPEIP y autor de esta 
crónica. · 

• 1 

En la Superintendencia de 
Educación 

En julio de 1965 fui invitado por el 
secretario técnico de la Superintenden
Ci/:1 de Educación, profesor ErnestoUva
cié, a cólaborar en las tareas de .esa 
institución, en el campo del material di
dáctico. Creo que desde aquí se desen-

, cadena todo lo que viene después. Uno 
d~ mis primeros trabajos consistió en 
investigar la magnitud del problema de 
equipamiento didáctico para el área 

· científica... y proponer algunas ideas. 
Nada mejor, entonces, que preguntar y 
estudiar. La suerte ayudó bastante; co
nocí a personas como José Kimball, 
experto de la Unesco en Comunicación 

' Audiovisual; a Ali Braswell, experto de la 
Fundación Ford, que trabajaba con el 

Nota: El profesor Bartolomé Yankovié No/a colaboró con el CPEIP desde antes de su creación oficial y 
luego, incorporado a la institución, desempeñó diversos cargos hasta culminar como Director. Entre 

· esos diversos cargos destacamos el de integrante del Consejo Editor de esta Revista. · 
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grupo de Ciencias Naturale~ de calle 
Castro, y otros. 

La visita . 
A finales de 1965 recibo una visita 

inesperada en mi modesta oficina de 
. calle Tarapacá, donde estaba ubicado el 
· Centro de Documentación de la Super
intendencia. Sin previo aviso llegan 
.Juan Gómez Millas, entonces Ministro, y 
Darío Moreno, catedrático de Física del 
Instituto Pedagógico de la U. de Chile, a 
quien sólo conocíá de oídas. Para mí, 
este hecho es mucho más que u11a 
anécdota: iqicióel desarrollo de una im
portante línea de trabajo. Me permitió 
con el andar del tiempo aquilatar ,el 
pensamiento educacional de don Juan, · 
su estilo de escuchar, de decidir y de. 
impulsar proyectos de largo aliento ... 
todo con una extraordinaria sencillez y 
claridad. Me permitió, de un solo golpe, 
saber que a Darío poco le importaban 
las convenciones y formalidades: sim
plemente supo que alguien estaba estu
diando un tema de interés, trasladó esta 
información a don Juan Gómez y ambos 
fueron a ver qué pasaba, sin pedir in
formes a nadie. 

Huelga decir que a Darío Moreno 
. jamás le preocupó protagonismo de nin
gún tipo: sólo le interesaba que las· 
buenas ideas, de existir, tuvieran un 
cauce adecuado. Tampoco hace falta 
decir que Juan Gómez Millas, humanista 
· integral, no necesitaba argumentación 
ni convencimiento para impulsar la línea 
de trabajo que entonces nos ocupaba. 
Es importante expresar .que es,a visita 
generó, dos años más tarde, con el 
apoyo del subsecretario Patricio Rojas, 
el equipamiento científico (laboratorios) 
para todos los liceos del país y, por 
primera vez, la dotación de equipos de 
laboratorios para la educación básica. 

Desde aquella época, segundo se
mestre de 1-965, nuestr,a vinculación con 
el Programa de Perfeccionamiento de 
calle Castro se hace más estrecha.: tra-
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Ex director del CPEIP, profesor 
Antonio Carkovié: El autor del 
artículo expresa:· "Me tocó ser su 
alumno, después fuimos colegas en 
el mismo liceo y más adelante sería 
uno de mis jefes en el CPEIP". 

bajamos en la redacción de Guías para 
el profesor y también en el campo del 
material de· laboratorio, con los profe
sores Jorge Arancibia, Moisés Moya, 
Luis Capurro y Ramón Espinoza. Al 
poco tiempo se incorporan a este grupo 
Alexis Labarca, Sylvia Alvarez y Teodoro 
Meruane. Y por la Superintendencia, · 
María Luisa Moll y Ornar Romo. 

El seminario de Brasil 
Si la visita del Ministro y de Daríó 

Moreno fue inesperada, poco tiempo 
después tenemos otra ocasión única, 
aunque esperada: en julio de 1966 asis
timos a un Seminario Internacional so
bre Diseño de Equipo Didáctico Cien
tífico, en Sao Paulo, Brasil. Fue un semi
nario de un mes, patrocinado por la Na
tional Science Fo~ndation, la Unesco y 
la Fundación Brasileña para el Avance 
de las Ciencias, Funbecc. A este en- . 
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'Cuentro concurren como semin,aristas 
· Jorge Arancibia, Moisés Moya, Alexis 
Labarca, Ramón Espinoza y Bartolomé 
Yankovié. Nbs acompaña Darío Moreno, 
pero a título de profesor invitado. Allí 
conocimos a lsaías Raw, bioquímico de 
nota ... y pudimos apreciar el prestigio 

. internacional de Darío. 
En un seminario de un mes, en el 

extranjero, viviendo en un campus uni
versitario, tal vez se pueda conocer bier.i · 
a la gente. Y así fue. Una magnífica 
convivencia nos permitió ·conocernos y 
dio pie al formidable trabajo que des
pués'iniciarí amos todos, con el apoyo de 
Darío en Lo Barnechea. Él encuentro de 
Sao Paulo generó vínculos de amistad y 
de profesionalismo que rindió grandes 
frutos, como el Proyecto PPS, creación 
intélectual ael grupo de Ciencias Natu
rales en el verano de 1968 ... Y todas las 
acciones que de éi se derivaron. AII í se 
forjó una amistad entrañable con Darío, 
Jorge, Alexis ... Creo que todos aco
gimos a Darío como verdadero jefe, un 
maestro, que no sólo tiene ascendiente 
académico, sino que es, sobre todo, el 
jefe y amigo, capaz de integrar en un 
objetivo pomún a personas buenas e 
inteligentes y bastante celosas de su 
individualidad. El trabajo, la convivencia, 
la calidad humana del grupo de Ciencias 
Naturales, al que pronto se integraron 
Irene Villarroel, Héctor Muñoz, Eloy 
Agloni, Luis Pérez y María Teresa Suá-

. rez constituye un recuerdo notable, 
siempre vital, muy · por encima de dife
rencias de cualquier tipo. 

Mecanógrafos y 
embaladores ... 

Sacar de cada uno lo mejor, trabajar 
tras un ideal común con mística y profe
sionalismo fue el gran logro de Darío ... 
conseguido con fuerte dosis de buen 
humor, paciencia e ironía. Ya instalados 
en Lo Barnechea, teníamos mucho que 
hacer: las buenas ideas se acogían de 
inmediato y las ya entonces llamadas 
"cabezas de pescado" tenían su recep
táculo ad hoc. Tal vez éramos dema
siado alegres y algo desaprensivos. Por 
ejemplo, no teníamos gran preocupa
ción por las "I í neas de financiamiento" ni 
por "las horas homb,re" requeridas. para 
imprimir nuestros materiales. Para eso 
teníamos a Jorge Arancibia, capaz de 
convencer a quien fuere y conseguir lo 
que necesitábamos. No nos· faltaron los 
recursos. Tampoco nos sobraron. 
Cuando fue necesario fuimos mecanó
grafos, embaladores, aficionados a la 
carpintería, cortadores de vidrio, despa
c~adores de correo, transportistas de 
bultos, profesores de

1 
seminarios 

1 Profesor Mario Leyton Soto. Asumió 
el cargo de director del CPEIP al 
inaugurarse la sede de Lo 
Barnechea. 

d.iurnos o vespertinos, desde Arica a 
Punta Arenas. No nos molestó el calor ni 
el frío. Lo criticamos todo, incluyendo a 
nosotros mismos. 

El profesor Carkovié 
El 21 de noviembre de 1968, un día 

antes del traslado a Lo Barnechea, 
Hugo Montes, entonces director, aceptó 
la proposición de Antonio Carkovié, se~ 
cretario ejecutivo, para mi incorporación 
formal a la institución. Debía hacerme 
cargó de la línea de publicaciones. Mario 
Leyton, entonces s.ubsecretario, aprobó 
la idea. Espero que nadie se haya arre
pentido ... 

Al referirme a Antonio debo d~cir que 
las cosas se enlazan y no suceden por 
casualidad : en 1951 yo cursaba el último 
año de la educación media en el Liceo 
de Hombres de Punta Arenas. Ese año 
llegó Antonio al liceo y me tocó ser su 
alumno en clases de Filosofía. Después, 
en 1958, fuimos colegas en el mismo 
liceo. Diez años más tarde, sería uno de 
mis jefes en el CPEIP, como ·secretario 
ejecutivo. · · 

DESDE CALLE CASTR0·441 A LO BARNECHEA • BARTOLOME YANKOVIC 
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CPEIP 

PRO 
L os pasillos, ios jardines, las 

frías escaleras, las oficinas ad
ministrativas se llenan de pron-

o 
o 

ES 
to, de voces que consultan, de saludos, 
de abrazos, de caminatas que llevan 
desde lugares de inscripción a dormito
rios o a las largas mesas del comedor. 
Son los profesores alumnos. 

· -¿Este es el Centro? -preguntan 
quienes llegan a él por pr1mera vez . 
. -Este es Centro -le rdsponden. Y esa 

palabra basta para cualquier maestro de 
Chile o de otros países de América por
que identifica a este organismo de largo 
nombre: Centro de Perfeccionamiento, 
Experimentación e Investigaciones Pe
dagógicas del Ministerio de Educación. 

Su sede central se derrama en una 
colina de Lo Barnechea. No es casa, no 
oficina, no es un establecimiento educa
cional. Es el Centro. 

Los que llegan vienen a cursos, a 
seminarios, a encuentros. Esos alumnos 
pueden ser integrantes del nivel central 
del Ministerio de Educación, de las Se
cretarías Regionales o de las Direccio
nes Provinciales; pueden ser funciona
rios o profesores de los Departamentos 
o Corporaciones munícipales de Educa
ción de las diversas comunas del ,país; 
puede ser cualquier profesor deseoso 
de enriquecerse y de buscar, junto a 
otros, nuevos caminos y métodos. 

Pero h_ay muchos que vienen· al Centro 
sin subir las escalinatas de piedra y sin 
recorrer los pasillos y sus salas de Lo 
Barnechea. Porque el Centro de Perfec
'Cionamiento, Experimentación e Investí~ 
gaciones Pedagógicas reparte sus ac
ciones por todo el país. Sus académicos 
viajan constantemente y ya sea a Arica 
o Punta Arenas, a Rancagua o Temuco; / , 
reúnen profesores o 'funcionarios y com
parten con ellos contenidos y fórmulas, 
discuten, investigan en conjunto. 

Y existen otros alumnos que no cono
cen ni al Centro ni a los profesores del 
Centro, pero que reciben la acción del 
CPEIP en sü escuela q en su casa, a 
través del correo o de otros medios de 
comunicación. · 

Por estas razones son muchos los 
·profesores del país que han sido alum
nos del Centro. Todos ellos, los de clases 
presenciales o por correspondencia o 
televisión, son una parte importante de 
la institución. 

Y en este aniversario, representando 
a esos muchos alumnos, he querido re-
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Prof. : Francisco Raynaud López 
Jefe de Redacción de la 
"Revista de Educación" 
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Profesor Aldo Casas Fritis, 
secretario ministerial de Educación · 
de la Región de Copiapó. 

latar las acciones en las que han partici
pado, la experiencia que con ello logra
ron y la visión que tienen de esta institu
ción que conocieron tan de cerca. 

Por razones de espacio se dará tribu
na sólo a tres, pero e¡llos son ejemplo de 
una acción · multiplicada en Chile y en · 
muchos países de América. 

M os 
Microplanificación y costo 

Apenas terminadas las fiestas del 
Año Nuevo de 1977, Aldo Casas Fritis, 
del Area de Planificación de la Secreta
ría Ministerial de la Cuarta Región, llegó 
hasta la sede del CPEIP en Lo Barne
chea para integrarse como representan
te chileno al Primer S~minario Multina
cional _ de Reciclaje de Planificación que 
se realizaba con el patrocinio de la Or
ganización de Estados Americanos, 
OEA. 

Fue su primera relación directa con · 
este orgar-iismo al que volvería nueva
mente en junio de ese mismo año para 
participar en otra jornada patrocinada 
por OEA; esta vez se trataba del Semi
nario de Costo pe la ·Educación, organi- · 
zado por el CPEIP en colaboración con 
la Superintendencia de Educación. 

Conoció, por tanto, el verano y el in
vierno . de esos faldeos cordilleranos: el 
ardiente sol de enero y el frío de los. 
cercanos montes nevados a fines de 
junio. 

Tres años después en ese mismo ju
nio; pero de 1980, se destacó en el 
Seminario Nacional Sobre Perfecciona
miento del Se6tor Educación, también 
patrocinado por OEA, y en noviembre de 
ese año volvió al CPEIP como alumno 
del Curso de Evaluación So'Cioeconómi
ca del Proyecto de Educación y desarro
llado con el aLJspicio de la Pontificia Uni
versidad Católica de Chile. 

Aldo Casas Fritis, profesor de Estado 
en Matemática, ingresó a la Secretaría 
Ministerial de Educación de Copiapó 
e.orno técnico estadístico y ascendió 
luego a jefe técnico estadístico, jefe del 
Area de Planificación y jefe del Area de 
Educación. Desempeñaba ese cargo 
cuando en junio de 1986 fue nombrado 
Secretario Ministerial de Educación. 

Cuando le solicitamos su colabora
ción para escribir esta crónica expresó 
que nada era más grato para él que 
referirse al CPEIP, porque, la experiencia 
académica y humana recibida en los 
cursos donde participó "ha jugado un rol 
importante" en el desempeño de su ta
rea, sobre todo en la que realiza ahora 
como Secretario Ministerial de Educa
ción de la Cuarta Región. 
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"En el momento actual -declaró el 
profesor Aldo Casas- veo al 'CPEIP de
sarrollando una importante labor en 
cuanto a Cursos a Distancia con una 
gran cobertura de atención de docen
tes''. Al Secretar.lo Ministerial de Copiapó 
esta acción le parece muy relevante y 
necesaria, pero agrega que a esto debe 
unirse una preocupación por realizar 
"cursos de perfeccionamiento normales 
para el personal de las Secretarías Mi
Aisteriales y Direcciones Provinciales", 

· que, a su modo de ver, "resultan funda
mentales para mejorar aún más el traba
jo técnico de estas instancias del Sist13-
ma Educativo''. · · , \ 

Por un lado el Secretario Ministerial de 
Copiapó destaca la iniciativa de hacer 
llegar la labor del CPEIP al mayor núme
ro de docentes, y por otro, incita a man
tener la capacitación constante del per
sonal técnico que debe orientar en el 
terreno mismo para que ese perfeccio
namiento masivo del docente se trasla
de adecuadamente al aula y al alumno, 
De esta manera el Secretario Ministerial 
subraya la importancia de la institución 
al insistir en la , necesidad de la acción 
del CPEIP en todos'los niveles del siste-

· ma, 

Francés, planificación y 
supervisión 

La profesora de Estado en la asigna
tura de Francés, Gloria Arenas Romero, 
directora provincial de Educación de 
Quillota y Petorca, nos dijo lo siguiente: 
"Mi participación como alumna en el 
Centro de Perfeccionamiento, Experi
mentación e Investigaciones Pedagógi
cas comenzó en 1970 y hasta la fecha 
he tenido la oportunidad de continuar 
interviniendo en estas tareas, preferen
temente hoy a través del proyecto de 
Perfeccionamiento de Eqqipos Directi-
vos''. · 

La profesora Gloria Arenas señaia 
con entusiasmo y orgullo: "Los cursos 
que he recibido del. Centro hacen alrede
dor de 2,533 horas''. Los contenidos de 
· estos cursos s·e refieren a su especiali
zación en la asignatura de Francés y en 
materias como Psicología Educacional, 
Currículo, Evaluación, Supervisión, Pla
nificación, Tecnología Educativa, 

Ella recuerda a sus muchos profeso
res y entre ellos destaca a: la actual 
directora de la institución, profesora 
Marta Soto Rodríguez; al ex director, 
comandante de Marina Eduardo Cabe
zón Contreras; al experto de OEA, Dr. 
Clifton Chadwick; al asesor del Subse
cretario de Educación, profesor Rafael 
Herrera, y a los actuales funcionarios del 
CPEIP: Ora, Marina Guzmán, Ora, María 
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Profesora Gloria Arenas Romero, 
directora provincial de Educación de 
Quillota y Petorca en Ja Región de 
Valparaíso. 

Eugenia Flycht, Ruth Villafaña, Dina 
Tacky y Gabriel Castillo, . 

La Directora Provincial de Educación 
de Quillota y Petorca subraya, también, 
la gestión del CPEIP junto a la Emba
jada de Francia, organismo ~xpresa
que cada año concreta el aporte cultu ral 
de ese país mediante la venida al Cen
tro de connotados académicos de la 

Universidad de París. Entre ellos men
ciona a M. Guy Cappelle, Mme. Colette 
Stowdzé, Mme. Montel y Ms. Damoi
zeau, Campanys y Gyglionni. 

"El perfeccionamiento recibido en el 
Centro a través de cursos de la especia
lidaq y de capacitación del Equipo Re
gional -declara enfáticamente la profe
sora Gloria Arenas- me ha permitido 
alcanzar un buen nivel profesional, tanto 
en el área de la Educación como en las 
ciencias del lenguaje''. 

Y contiriúá diciéndonos: "Además, 
puedo expresar, también, que este per
feccionamiento ha sido dinámico y ac
tualizador, pues ha estado siempre aten
to a los cambios producidos en educa
ción. 

"El haber recibido perfeccionamiento 
en las distintas .áreas del currículo que 
conforman mi docencia me permitió 
adecuar la teoría a la práctica y me 
ayudó en el intento de hacer mi cátedra, · 
una cátedra actual, formativa y enrique
cedora, tratando de cumplir con la mi
sión transformadora y creativa, del do-
cente. . 

"El perfeccionamiento recibido ha sig
nificado par~ mí la ampliación del cam
po de estudio, establecer un diálogo 
entre profesionales, lo que enriquece y 
facilita la tarea, y profundizar la relación 
personal con mis alumnos. 

"Como integrante del Equipo Técnicb 
Regional EIR. de Francés de Valparaí
so, para desarrollar labores de perfec
cionamiento a nivel regional, me cupo la 
tarea de multiplicar la ac.ción del Cer,tro 
en mis colegas de Francés, quienes ma
nifestaron un vivo entusiasmo y gran 
interés por mejorar su calidad profesio,
nal, hecho que permitió esfablec.er un 
contacto personal y un diálogo enrique
cedor en lo profesional. 

"Con respecto a las labores de Direc
tora de las provincias de Quillota-Petor
ca; la formación recibida en el Centro ha 
sido facilitadora de mi tarea, pues adqui
rida una visión totalizadora de la Educa
ción, se puede tener una comprensión 
global de la problemática educacional y 
diseñar soluciones por medio de la ac
ción supervisora. 

"Cursos a Distancias como el Proyec-. 
to de Directivos Superiores y de Perfec
cionamiento Docente nos permiten 'unir
nos a la acción del Centro con sJ aplica
ción. Ellos hacen posible 'al docente 
superior y al docente de aula realizar un 
perfeccionamiento desde su lugar de 
desempeño para mejorar su calidad 
académica''. 

Cuando preguntamos cómo ve al 
Centro en su acción de pa¡,ado, presen
te y futuro, lo definió de esta manera: "Es · 

\ . 
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' el organismo promotor é impulsor del 
perfeccionamiento docente''. Para ella 
ésta . es la tarea por la cual el CPEIP 
descarga sobre. el sistema su amplia 
labor de investigación y de mejoramien
to curricular. Pero el Cenfro debe consi
derar constantemente la realización de 
''jornadas de reciclaje para los supervi
sores", pues éstos son elementos de 
permanente multiplicación de lo que el 
CPEIP entrega y necesita entregar para 
colaborar al mejoramiento de la educa
ción chilena. 

Proyecto Clbex , 
En una de las salas del nuevo edificio . 

de la Escuela E 1 o de Santiago, la profe
sora Violeta Carrasco Morales hacía 

. una clase de Ciencias Naturales. Mien
tras esperábamos que llegara el recreo . 
visitamos este establecimiento educa
cional que lleva el nombre de Cadete 
Arturo Prat Chacón y que ha sido re
construido con . un alto costo, después 
de los graves daños qué sufriera el anti
guo inmueble durante el terremoto de 
1985. 

La profe.sora Violeta Carrasco apare
ció cordial y sonriente. Al conoc;er nues
tra misión nos dijo: "Durante mi trayecto
ria docente he realizado varios cursos 
auspiciados por el CPEIP, pero dada su 
importancia y el impacto qui¡! me produ
jo, quiero referirme específicamente al 
Taller Seminario sobre "Metodología de 
las Ciencias Naturales en 1 ° y 2º ciclo 
básico", efectuado en enero del presen
te año, en la sede Colegio San Ignacio 
en Santiago. Los docentes a cargo de la 
guía y conducción de dicho curso fueron 
. los profesores Eloy Agloni y Enrique Si
rera. 

"Este curso lo evalúo como extraordi
nario, por la metodología y el material 
didáctico de apoyo utilizado y entrega
do, como así mismo por la excelente 
calidad docente de los profesores, la 
cual me permitíó clarificar conceptos, 
procesos y a la vez intercambiar opinio
nes y experiencias para mi quehacer en 
el aula. 

"Además, en este curso conocí el Pro
yecto CIBEX (Ciencias Integradas Bási
cas Experimentales}, que estoy aplican
do en la Escuela Cadete Arturo Prat . 
Chacón. Dicho Proyecto, que se centra 
en el medio ambiente, integra la línea 
procesal con la cognitiva, propia de las 
Ciencias Naturales. Este Proyecto pro
mueve una enseñanza activa de las 
Ciencias Naturales con la participación 
individual o de grupos de alumnos y 
posibilita el empleo de materiales de 
laboratorio de bajo costo o construidos 
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Profesora Violeta Carrasco Morales durante el desarrollo de una clase en la 
Escuela E 10 Cadete Arturo Prat Chacón de Santiago, Región Metropolitana. 

con elementos de desecho''. 
Le pedimos luego una opinión sobre , 

el CPEIP desde la perspectiva de su 
trabajo docente y nos dijo: "El CPEIP 
justifica plenamente su funcionamiento 
por la gran ayuda que brinda al maestro, 
la cual va en beneficio directo del alum
no. Considero que el Centro es y debe 
seguir siendo la institución rectora en la 
orientación del quehacer docente. 

"Es necesario destacar, que sin haber 
sido alumno participante en cursos or
ganizados por el CPEIP, cualquier profe-

. . 

sor puede acudir en consulta a los De
partamentos de Asignaturas, donde yo · 
he recibido solución a la información 
requerida y orientación en las dudas 
sobre aspectos puntuales que me ha · 
correspondido investigar. 

"Por último -nos manifestó la docen
te- deseo felicitar al CPEIP en su vigési
mo aniversario y creo representar el de
seo de todos mis colegas al formular 
votos para que esta institución continúe 
con su labor emaltecedora en beneficio 
de la educación chilena". 
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EL CPEIP Y LA 
MISION DEL 

' 

EDUCADOR 

E ! ,Centro de Perfeccionamiento, 
Experimentación e Investiga
ciones Pedagógicas (CPEIP) 

suele ser llamado la casa de los educa
dores. De los educadores de Chile y de 
América Latina. El Centro, por su parte, 
se siente la casa de los educadores. 
Quiere serlo. 

¿ Tiene algún asidero aquella senten
cia y este sentir? Ciertamente hay uno 
inmediato. Los educadores que vienen 
hasta el CPEIP han hecho en distintas 
instituciones y lugares su formación ini-
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ciaL En el Centro pueden encont~ar la 
misma línea de su formación inicial o 
pueden descubrir Una línea diferente. 
En cualquiera de los casos, el Centro 
actúa· como una·seg'unda instancia de . 
formación. 

Este hecho de que el CPEIP sea una 
institución .de formación ha de enten
derse como algq naturai si se tiene pre
sente, que la formación del educador es 
un proceso de toda la vida. ¿En qué 
momento de su vida el educador recibe 
la más clara iluminación y el más efec-

• EL CENTRO DE PER
F E C C 10 NA MIENTO, 
EXPERIMENTACION E · 
INVESTIGACIONES PE
D A G O G I C AS SUELE 
SER LLAMADO LA 
CASA DE LOS EDUCA
D ORES. Y QUIERE 
SERLO. 
• LA INVESTIGACION, 
LA·EXPERIMENTACION 
Y EL PERFECCIONA
M. I EN TO DEBEN 
ORIENTARSE HACIA EL 
PROPOSITO COMUN 
DE PROFUNDIZAR LA 
VOCACION DEL EDU
CADOR Y ELEVAR SU 
PREPARACION. 
• LOS QUE VIVEN LA 
EXPERIENCIA DE EDU
CAR LLEGAN Y RELA
TAN SUS VIVENCIAS. 
CON TODAS ELLAS, EL 
CPEIP AFIRMA SU ES
PERANZA EN LA ES
CUELA EDUCADORA. · 

tivo apoyo a su aprendizaje de educa
dor? ¿ Fue antes de llegar a las llamadas · 
escuelas de formaciór:i? ¿Fue en ellas? 
¿Fue después, en otras vías de forma
eión conocidas con nombres como per
feccionamiento, capacitación, asisten
cia técnica? ¿Fue en el mundo del tra
bajo? ¿Fue un supervisor, un director, 
un compañero de trabajo, un padre cle 
familia, un alumno, la persona que le dio 
la mejor noticia acerca de su vocación? 

Los educadores ven en el Centro una 
institución que se ocupa de su forma
ción. _Es normal, entonces, que no la 
vean como una casa extráña sino como 
su casa. Y es normal, también, que el 
Centro lo vea así. 

El CPEIP suele ser llamado la casa 
de los educadores. ¿ Tiene algún 
asidero e~ta sentencia? 

REV. EDUCACION N°. 149 , PAGS. 42-44. 

' 



TEMA CENTR.A:L 

, 
Los educadores no ven al Centro de Perfeccionamiento como una casa 
extraña; sino como su casa. Para quienes vienen de lejos eso se hace más 
familiar en el pabellón de los dormitorios. 

Pero hay todavía una razón más pro
funda para explicar esto de la casa de 
los educadores: es el esfuerzo decidido 
del CPEIP para centrar todo Sl!J trabajo 
en la vocación de educar y en la misión 
del educador. 

Vocación y misión 

La institución distingue, por razones 
operacionales, la investigación , la expe
rimentación, el perfeccionamiento. Al in
terior de cada uno, además, determina 
el trabajo de contenidos, de enfoques, 
de metodología. 

Realiza, además, acciones identifica
bles en algunas de estas divisiones. 

Sin embárgo, lo que verdaderamente 
busca y pretende es que los educadores 
integren estos aprendizajes, operacio
nalmente separados, en una visión tota
lizadora y al servicio de un propósito 
común que no es otro que el profundizar 

Quien viene al CPEIP sabe que aquí 
va a oír que investigar, 
experimentar y perfeccionar son 
aspectos naturales del trabajo del 
educador. · 

EL CPEIP Y LA,M!SION DEL EDUCADOR· GABRIEL CASTILLO INSUNZA. 

la vocación del educador y elevar su 
preparación para actuar en consecuen
cia con esa vocación. 

El CPEIP sabe que el descubrimiento 
y, sobre todo, el seguimiento de la voca
ción de educar es un aprendizaje difícil. 
Sabe que quienes han asumido esa 
vocación como un oficio, como una pro
fesión , sufren constante's riesgos de 
perder su sentido. A veces son las con
diciones deficitarias y desalentadoras 
en ql!le tienen que realizar su trabajo, a 
veces es su precaria formación inicial en 
la que no desarrolla su vocación, sino 
sólo sus conocimientos, a veces es el 
hábito selectivo de la propia institución 
escolar la causa que lq aparta de su 
vocación de educador. 

Pdr eso, porque conoce estos 
riesgos, el CPEIP centraliza su queha
cer en el cuidado y cultivo de la misión 
del educador. 

De modo que es la casa de los educa
dores porque es el lugar en que todo lo 
que se hace va siempre encauzado al 
desarrollo de la profesión de educar. 

El llamado 

. Quien viene al CPEIP sabe ya que 
aquí va a oír que investigar, experimen
tar y perfeccionar son aspectos natu
rales del trabajo del educador, sea 
cuando éste participa en una acción 
organizada en su clase, en su escuela, 
eh su comunidad o en su región. Sabe 
que va a oír, también, que todo lo que va 
a aprender tiene sentido sólo si lo va a 
emplear en el mejoramiento de su ac
ción. 

Sabe, finalmente, que cuando vuelva 
a 'su lugar de trabajo lo que más recor- , 
dará fue lo que el CPEIP le definió como 
la vocación de educar. Tal vez lo re
cuerde con palabras como éstas: 

Ningún hombre está en la existencia 
por azar o sin ser convidado. Cada uno 
ha venido al mundo en virtud de un 
llamamiento especialísimo. 

Cada uno ha sido llamado a tomar 
parte en la edificación de una comuni
dad humana cuyo signo sea el cuidado y 
el cultivo de la vida y de la dignidad de 
todo hombre. · 

Para esta participación cada cual ha 
recibido características y dones del todo 
singulares. Lo que tiene que hacer es 
darles crecimiento y apo1iarlos a la ta
rea común de generar más humanidad 

' en el mundo. No tiene que hacerlos 
crecer y después aportarlos, sino que 
tiene que hacerlos crecer con el propó
sito de aportarlos o mientras son apor
tados, porque es este propósito el que 
les da sentido. Cuando la singularidad 
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humana no se aporta, el hombre queda 
encerrado en ella, y no puede ver más 
mundo que las murallas de su propia 
casa. Y los clemás hombres quedan 
privados de una presencia que !es hace 
falta y que, de ninguna manera, pueden 
reemplazar. 

El niño cuando nace no conoce su 
llamamiento. Seguramente, de algún 
modo, lo conoce porque está muy cerca 
de Dios. Pero, en el uso adulto y habitual 
de la palabra conocef el niño no ha 

. hecho claridad, todavía, sobre su lla- -
mado a hacer crecer, en un mismo es
fuerzo. de crecimiento, la vida de los 
demás hombres y su propia vida. El niño 
no ha hecho claridad, todavía sobre su 
vocaéión. · 

El desarrollo de su vida será la oca
sión de hacerlo. En ese espaqio y 
tiempo en que su ser tendrá presencia 
ha de estar atento a su llamamiento. Y 
no sólo ha de estar preparado para es
cucharlo. Ha de estar preparado tam
bién para seguirlo. , 

Porque el llamamiento no se hace 
para qüe se lo escuche, sino para que 
se lo siga. No se pone la mano en el 
arado para después mirar hacia atrás. 

La educación 

A este avanzar el hombre en la exis
tencia con el oído alerta a su llama
miento y con el alma dispuesta para 
seguirlo, lo llamamos educación. 

Se educa, pues, el hombre cuando 
anda en busca de su vocación y cuando 
luego de descubrirla se pone a hacer lo 
que ésta le solicita. No se educa cuando 
no anda interesado en su . vocación~ y 
cua mdo, habiéndola, escuchado , la 
aparta y la aleja de sí. 

· 1 Educarse no es tarea fácil. No es fácil 
porque lá vocación llama desde adentro 
y desd_e afuera del hombre. Y porque no 
es la única voz que llama desde adentro 
y desde afuera. · 

Adentro y afuera del hombre, en su 
intimidad y ·en su mundo exterior, una 
multitud de voces llaman y sus exigen
cias son distintas y a veces contradicto
rias. 

El hombre necesita, entonces, un hilo 
organizador, una palabra cierta que le 
permita moverse en su realidad y hacer 
en ella su camino. . . 

Y aquí vienen, en su ayuda, otros 
hombres: un amigo, un familiar, un com
pañero de trabajo. Si acierta en el mo
delo, descubrirá que, como la vocación 
es un llamado a darse y a generar más 
vida, los medios más seguros para dar 
con ella, para encontrarla y para se
guirla, son el desarrollo de la capacidad 
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Cuando los educadores vienen al CPEIP y cuentan lo que han visto y oído el 
CPEIP se nutre de nuevo. 

de amar y de la capacidad de cultivar la 
vida y de la capacidad de esperanza. 

Los educadores 

Existen, también, hombres que han 
· hecho un oficio de la ayuda a otro en ei 
encuentro de su vocación. Entre éstos 
destacan los educadores de los centros 
escolares. Estos educadores no son su
periores a otros hombres ni han vencido 
la adversidad ni se sienten llegados a 
ninguna meta de desarrollo humano. 
Andan todavía en búsqueda y, como los · 
demás hombres, peregrinan . 

Se los reconoce por su ligazón con la 
esperanza. Aun en los casos en que 
tienen más claras las1 dificultades para 
avanzar en la creación de más humani
dad en el mundo, ellos siguen en su 
sitio. Ellos están por ese mundo más 

· humano y por pequeña que sea la posi
bil idad de construirlo o, a lo menos, de 
seguir creyendo en él, los educadores 
adherirán con pasión a esa posibilidad. 

· Esa es su esperanza y se nan amarrado 
a ella. · 

Estár¡ en las escuelas pugnando por 
ser leales a su vocación. Conocen sus 
límites y saben que pueden apoyar a los 
hombres en sólo un tiempo de su vida y 
sólo desde el ámbito en que s~ mueven. 
Saben, asimismo, que su ayuda es sólo 
una de las muchas que ,requieren los 
hombres que acuden a ellos. 

Pero dentro de ese campo circuns
crito de acción, quieren actuar en con
secuencia con la vocación. 

Como ellos han atado su vocación a 
los saberes que los hombres han· ido 
sacando desde su intimidad y desde su 
mundo, buscando esos saberes los 
hombres llegan a las escuelas'. 

Y en este servicio se produce el en
cuentro. Y aquí los educadores viven y 
aprenden, día a día, la experiencia de 
ponerse de parte de la vocación de un 
hombre y c;te buscar, con él, la manera 
de sacar esa vocación adelante; viven la 
experiencia de educar: 

Puede que un día sea un niño quien, 
en sus cortos años ya ha sentido el peso 
de la inhospitalidad y de la desventaja. 
Pero que en un momento advirtió que 
aprendía a leer, que tenía una habilidad. 
Y · ese pequeño éxito fue su primera 
ventana de aire y de luz. 

O que sea aquel adol~scente que 
lan¡zó lejos los modelos de la infancia y 
que ahora, inmensamente solo, pide, 
sin pedir nada, que al9uien llene el vacío 
que le impi_de seguir. Y tal vez fue la 
lectura de un poema, o.la descripción de 
la vida de un científico, o una responsa
bilidad de servicio asignada; pero algo 
le hizo ver que la vida seguía, aun por 
dentro de su soledad. · 

O tal vez sea aquel hombre ya ma
duro, con mil batallas en el almá, tal vez 

· infinitamente. cansado, tal vez descon
fiado, tal vez agresivo, el que ve que un 
hombre está frente a él y no pretende ni 

. presionarlo ni engañarlo, sino sólo 
quiere que puedan los dos, partiendo c;Je 
lo que son y lo que tienen, caminar hacia 
donde han acordado ir. 

Cuando los educadores qi:ie tienen 
estas y otras experiencias vienen al 
CPEl,P y cuentan aquí lo que han visto y 
oído, el CPEIP se nutre, de nuevo, de 
pensamiento y de vida. , 

Y así el Centro, afirma, cada día, su 
visión de la misión del educador. Y así 
afirma su esperanza en una escuela 
educadora. 

EL CPEIP Y LA MISION DEL EDUCADOR - GABRIEL CASTILLO INSUNZA. 
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NTERPE 
•EDUCARES 
ACOMPAÑARA 
OTROS A. DESCUBRIR 
SU POTENCIAL 
HUMANO. 
• HEMOS SIDO 
CUIDADOSAMENTE 
CREADOS PARA SER 
UNICOS . 
• EL PONERSE AL 
SERVICIO DE OTROS 
FACILITA LA 
COHERENCIA, 
ARMONIA Y 
DESARROLLO DE LA 
PERSONA. 

E ducar es acompañar a otros a 
poner en juego su potencial 
humano y a reconocer e inten-

tar superar sus limitaciones, proceso 
que a su vez me ayudará a mí. como 

, educadora a revelar mi propio potencial 
y mis limitaciones. 

Esa es mi definición de educat. 
Este quehacer lo realizo en la me- · 

dida en que mis alumnos y yo vamos 
descubriendo la verdad, mejor dicho la 
verdad de cada uno,· la que se construye 
con el potencial personal y la historia de 
la humanidad; cualquieré! de estos dos 
aspectos que se ignore o subvalore trae 
consigo problemas. El olvido del poten-

- cial humano puede desarrollar síntomas 
neuróticos en los participantes, y la falta 
de valorización de lo cultural minimiza la 
calidad de las situaciones educativas 
que vive el alumno. 

Si él proceso es acompañar a otros, 
evidentemente sólo se produce cuando 
tiene como base la relación en sus dis
tintas dimensiones. 

La relación 
Veo esa relación de la siguiente 

forma: el hombre nace con capacidad 
para interactuar con otros hombres y 
desde los primeros días selecciona los 
estímulos que le ayudarán a este con
tacto. En tal sentido, las investigaciones 
·efectuadas por el Dr. Mack Gurk en 
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R ACIO 
s 
ED 
p: 

LEN LA 
CACON 
VUL_AR 

Prol. María Cecilia Acevedo Fagalde 
Jefa del Departamento de Educación Parvu-
laria, CPEIP. ' 

Nota: Este artfculo·está basado eri una clase ma-
. gistral dictada por la autora en la Escuela de 

Educación Parvularia de la Universidad Aus
tral de Valdivia, durante el Quinto Congreso 
de Educación Preescolar: 

Inglaterra con recién nacidos son muy 
iluminadoras. Por ejemplo: si a un niño 
de pocos días se le muestran papeles 
de colores c9n y sin dibujos, fijará su 
vista en los papeles con dibujos; luego, 
ante papeles de colores con diferentes 
dibujos, observará aquellos que repre
sentan rostros humanos. 

Si el contacto con otros es una cons
tante genética y se 

1

dará dé todas ma
neras, ¿cu~I es el rol que le compete a la 
educación? Pienso que el quehacer del 
educador será ayudar a que este pro
ceso de interacc;ión del recién nacido 
con su madre se enriquezca constante
mente en esta natural apertura hacia 
grupos cada vez más mayores: como 
son la familia, el barrio, el país, para 
terminar sintiéndose hermano de la hu
manidad toda. · 

En este contacto humano, el niñoi 
por estructura genética, tiene que inte
ractuar con su medio para sobrevivir, 
mejorar y continuar la especie. Sin em
bargo, al hombre se le ha dado la posibi-

. lidad de transformar este intento de so
brevivencia en una acción trascen
dente; es decir, permanecer en los otros 
en un plano más elevado que el bioló
gico, manifestarse hacia los valores y 
las ideas. Esta es la base de la relación, 

Si captáramos la importancia que 
tiene este potencial del hombre e ir,iten
táramos comunicarnos en esa direc
ción, daríamos un salto sideral en la 
educa<!:ión de la humanidad. 

El hombre nace con la capacidad de 
interactuar, pero tiene que construir la 
posibilidad de relación. 

Originalidad y evolución 
La relación precisa de algunos 

aprendizajes previos y, a mi modo _de 
ver, los más valiosos serían : tomar con
ciencia de la originalidad personal y re
conocer que es un ser en permanente 
evolución. 

Percatars~ de la r;iriginalidad es el 
p~imer paso. Es difícil comprender que 
somos únicos y que en la .historia pa
sada y fútura de la humanidad no existió 
ni existirá un igual. 

Se nos ha enseñado a medirnos con 
varas iguales para todos. Cualquiera 
que se muestre diferente es criticado y 
rápidamente descalificado; como si se 
nos educara para ser uniformes. En
tonces, cuán riesgoso es reconocer, 
aceptar y agradecer la posibilidad de ser 

. distintos , de ve'ncer temores párali- · 
zantes, algunos de los cuales surgen al 
enfrentarnos con nosotros mismos, 
otros del contacto con los demás. 

Hemos sido cuidadosamente cre
ados para ser únicos, la herencia en
trega a todos los seres su originalidad, y 
lo que asegura a lqs hombres su singu
laridad es el desarrollo personal. 
· Este segundo aspecto lo conocemos 
y aceptamos, pero no siempre lo cali
bramos en su verdadera dimensión. 
Hemos sido creados para avanzar, 
nuestra vida es un constante caminar, 
no podemos detenernos, sólo logramos 
empobrecer. el proceso al no preocu
parnos por ser nosotros mismos. 

¡Qué hermosa responsabilidad se 
nos da a los hombres al entregarnos la 
conciencia de que siempre estamos en 
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Cada actitud nuestra es UI) patrón que eí niño seguirá sin saber si es malo o 
bueno para él. SabemQs que el niño aprendé por Imitación. ' 

vías de ser máS) de que existe algo 
nuevo y mejor para nosotros mismos! 

¡Qué gran desafío aceptar la disci
plina para reconocer y desarrollar ,los 
talentos, tolerar y vencer las limita
ciones entorpecedoras! Será tarea de 
toda nuestra vida, pero es la tarea que -
nos dignifica y-nos abre los ojos para 
vernos con amor y verdad. Esta nueva 

\ 

mirada es la toma de conciencia de la 
·' _propia-identidad . . 

ldenti<tad y relación 
La conciemcia que se va adquiriendo 

de la identidad es la que permite la 
relación con otros, cual es poner en 
juego el propio ser p¡1ra ayudar a desen- · 
caqenar el ser de otros. Hablo de ca-

LA RELACION INTERPERSONAL EN LA EDUCACION PARVULARIA • MARIA CECILIA ACEVEDO FAGALDE 

den~s. pues la evolución del hombre 
requ,iere de liberaciones sucesivas para 
encontrar su vocación. A su vez, este 
llamado o vocación·a ponerse al servi
cio .de otros facilita la coherencia y ar
mónía, logrando cada vez mayor libar~ 
tad. 

Para explicar esta idea deseo refe
rirme al desarrollo y armonización de los 
músculos en el niño. Los niños recién 
nacidos traen reflejos primarios que uti
lizan en forma global y sin coordinación 
para responper a los estímulos que se 
les presentan. Sólo a fuerza de probar 
una y otra vez van afinando las res
puestas y llegan a comprender que en 
algunos casos nec~sitan de las manos, 
en otros, ele los pies _ y en otr9s, de 
ambos. Será una larga tarea descubrir " 
cada habHidad, desatrollarla y luego co
ordinarla con las otras para obtener una 

. respuesta adecuada y armoniosa. Re- · 
cardemos, por ejempló, cómo-el hombre. 
logra desplazarse: Primero el niño ga
tea, luégo camina com6 robot, poste
riormente puede correr, subir, bajar y 
trepar; por último, se manejará sin pro
blemas realizando con soltura todo tipo 
de juegos acrobáticos. · Observamos el 
descubrimiento, desarrollo y coordina
ción de muchísimas habilidades y. el 
niño tiene que trabajar duramente cerca. 
de diez años para lograr la libertad de 
movimientos y poder desplazarse en su 
vida y juegos cotidianos. 

La propia identidad se descubre del 1 

mismo modo. Al poner en juego mi sin
gularidad me atrevo y me doy cuenta de 
que tengo potencialidades muy di
versas que es preciso desarrollar y ar
monizar para integrarlas a mi personali- • 
dad. · 

Somos seres extraordinariamente 
complejos y misteriosos, por lo que esta 
búsqueda se hace de pronto fácil o di

. fícil, grátificaryte o dolorosa, ligera o can

. sadora. En este caminar comprende-
remos que no somos lo que desea
ríamos ser. Sin embargo, se nos hará 
mucho más factible el progreso ·si nos 
encontramos en nuestra infancia con 
adultos que nos aman y nos enseñan a 
preocuparnos por lo que somos y nos 
motivan a desarrollar ese potencial. 

¡Qué importante es haber escu-
, chado en nuestra infancia frases como!: 

"¡Qué fantástico, tú siempre tienes 
ideas diferentes!", o "¡no necesitas de
cirme que es tu dibujo, con sólo mirarlo 
ya sé que es tuyo!", o ;·todos tenemos 
platos favoritos, ¿cuál es la comida que 
más te gusta?". · 

En realidad, no es demasiado difícil 
enseñar al .niño a valorar su singulari
dad, sólo es vital que él compruebe, 
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permanentemente, a través del con
tacto con los adultos y otros niños, su's 
similitudes y diferencias. 

Todos los aprendizajes se realizan a 
través· de la relación con otras personas 
y, con el medio. ¿ Qué significa esta forma , 
de aprender? ¿Por qué se estructuró de 
esta manera? Imagino que Dios la eli
gió, expresamente, con un propósito 
bien definido. 

La misión 
A mi modo de. ver, esta obligada 

forma de aprender "con los hombres y 
por los hombres", "con el medio y por el 
medio" me lleva a pensar que estoy en 
este planeta para cumplir con una mi-
sión. · 

He nacido para colaborar con los 
demás,en la evolución de la humanidad 
y mi misión es única, nadie me la puede 
revelar, pues c.ada persona la encuentra 
en un silencioso diálogo con su mundo 
interior. 

Parece un contrasentido, estoy ha
blando de relación y me he referido 
especialmente a la originalidad, la evo
lución y a la vocación que se encuentra 
en el silencio y la soledad. 

Sin embargo, es sólo la mayor con-
. ciencia que va adquiriendo mi propia 
identidad la que me pone al servicio de 
los otros para progresar en la relación 
como respuesta de mi vocación. 

No siempre tenemos claridad y en
tpnces-el contacto con otros nos empe
queñece. Pensemos, por ejemplo, en 
los ps~udodiálogos que escuchamos o 
en los que participamos. Los temas pre
feridos: el tiempo, la descalificación de 

. otros, o la cantidad de objetos con que 
se rodean algunos, lo que demuestra 

1 cil!e el afán de competir no ha sido supe
rado aún; por tanto los demás son seres 
peligrosos que pueden destruir la débil 
base en que nos sustentamos. ¡Cuánto 
desconocimiento de lo anterior! Se nos 
hace difícil aceptar que de adultos no 
podemos competir, no existen personas 
mejores o peores, existen personas di
ferentes que se necesitan para avanzar. 

El contacto entre los hombres de
bería transformarse en permanente en
riquecimiento e iluminación. El campo 
persona) es limitado (por herencia y ba
gaje de experiencias); sin embargo, 
como se me ha dado la posibilidad de 
trascender, puedo permanecer en el 
otro y el otro quedar en mí; puedo ser en 
mi entorno, puedo ofrecer mi quehacer y 
dar luz en el nosotros; de esta forma, 
ampliar las posibilidades y llegar a ver-

. dades más profundas e importantes 
para nosotros y, eventualmente; para 
los demás: 
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Los-educadores, en especial los edu
cadores de párvulos, deben crecer eri 
este aspecto, pues esta profesión es, 
esencialmente, relación, supeditada a 
la comprensión que tenga ef adulto de 
su propio conocimiento de la vida. 

Los jefes 
· Por lo tanto, es fundamental reflexio
nar sobre la forma de relación con los 
demás. No analizarla en forma general, 
sino hacerlo con personas de la realidad 
cotidi:ana, pues el contacto con ellas me 
revela mis talentos y también mis limita
ciones. En realidad, podemos tener infi
nitos datos de nosotros mismos si ob
servamos nuestra forma de reaccionar. 
Por ejemplo, si me formulo la pregunta: 
¿,cómo me siento cuando forno contacto 
con mis jefaturas?, podré descubrir si en 
general me agrada o disgusta que me 
manden, y además, qué tipo de órdenes 
cumplo con agrado y cuáles me desa
gradan, si me desempeño mejor cuando 
me explican caba'lmente · lo que debo 
hacer o cuando me dan líneas globales 
para que pueda orgánizar la tarea. Me 
daré cuenta, también, con cuál jefe me 
avengo ·más, si prefiero a los jefes an
cianos o jóvenes, que sean varones o 
mujeres, que conozcan mucho sobre mi 
especialidad o la desconozcan, en fin, 
tantos antecedentes que puedo cono
cer de mí misma y que están determi
nando mis posibilidades de relación. 

Los educadores somos muy 
impol'.lantes 

Esta revisión tenqríamos qUe reali
zarla con todos aquellos que nos rodean 
en nuestro trabajo, desde cada uno de 
los niños hasta el portero del colegio, 

' sobre todo si descubro interferencias en . 
mi relación con ellos. · 

Escuchamos con mucha frecuencia 
la frase "no, yo no puedo trabajar con tal 
persona", y lo aseguramos como una 
verdad inamovible. "No puedo" es para 
siempre. Esta aseveración debería ser 
transitoria para transformarse en "por 
ahora no puedo trabajar con ... ". Pues 
ya se ha comprobado que se rechaza 91 
quien ·tiene los defectos que no se 
quiere ver en sí mismo. · 

Admitir los propios defectos para 
luego vencerlos es, por lo tanto, funda
mental para poder aumentar mi capaci
dad de relación. Insisto mucho en este 
punto, pues el niño va a aprender de lo 
que soy o he logrado ser y no de lo que 
digo. Sabemos que el niño aprende por 
imitación. 

Si el niño aprende con mi ejemplo, 
mis actividades serán observadas por 
él, si yo tengo miedo frente a algo -él 

percibirá que aquello es peligroso; si yo 
disfruto de lo que me rodea él sabrá que 
aquello da alegría; si soy insegura en mi 
contacto con los adultos él también se 
detendrá y captará que con -los adultos 
hay que irse con cuidadp. Es decir, cada 
actitud mía será un patrón que el niño 
seguirá sin saber si es1 bueno o malo 
para él, simplemente lo hará. Frente a 
esta tremenda responsabilidad, sólo 
creo que nos queda por decir "gracias a 
Dios que no soy la única persona adulta 
con quien se contactan los niños", pero 
tenemos que reconocer que frente a 
otros adultos, excepto sus padres, los 
educadores somos muy impo_rtantes. 
· Los niños suelen decir: "mi tía lo 

hace así y mi tío lo dijo"; es palabra 
verdadera para ellos, y aunque después 
no quede en su conciencia, sí lo estará 
en el subconsciente, ayudándolos o en
torpeciéndolos en su crecimiento. 

Reconocer nuestras limitaciones 
frente a los niños es muy saludable, los 
adultos nos acercamos más a ellos 
cuando revelamos nuestros miedos, li
mitaciones o ignorancias y les pedimos 

· ayuda. Esto nos ubicará, además, en la 
real altura que tenemos, personas que 
sólo tienen más experiencia porque han 
vivido más años y no semidioses qué 
todo lo saben, solucionan y deciden. 

Junto con el profundo conocimiento 
sobre nuestra capacidad de relación es 
necesario que apréndamós sobre las 
características que tiene la capacidad 
de relación de los niños en esa etapa de 
su vida. Debemos entender cómo se 
traduce el egocentrismo en las actitudes 
que tiene cada níño al tomar contacto 
con los otros en su , quehacer diario y 
tiene que ser un análisis personal, pues 
aunque el egocentrismo tiene tarac
terí sticas específicas, en cada niño 
toma uri matii distinto; así podré com
prometerme con cada niño, ofrecién
dole oportunidades de aprendizaje se~ 
gún lo necesite. 

Sabemos _p9co 
En estas líneas he intentado explicar 

lo que he podido entender a trqvés de 
mis exJ;:>eriencias, de . la necesidad de 
relación en el hombre y de la forma en 

;que el educador tendría que incluir este 
aspecto en el currículo que lleva a cabo 
con sus alumnos. 

Termino diciendo que educar al hom
bre requiere de una profunda reflexión y 
de gran trabajo personal; es un proceso 
en que se viven sobresaltos, angustias,y 
grandes satisfacciones. Reconocer que 
sabemos poco del hombre, de cada 
hombre, cualquiera sea la etapa de vida 
en que se encuentra, es la única postura 
válida y honesta de un educador. 
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• EL EMPLEO DE 
ETAPAS 
METODOLOGICAS 
CLAVES. ELLAS 
DISMINUYEN LA 
ANSIEDAD Y TEMOR 
QUE SIENTEN LOS 
ALUMNOS FRENTE A 
POSIBLES ERRORES 
EN LA REDACCION DE 
UN TEXTO. 

• SI SE PERCIBE LA 
EXPRESION ESCRITA 
COMO UN MECANISMO 
DE COMUNICACION 
PERSONAL, LOS 
ALUMNOS SENTIRAN 
LA NECESIDAD DE 
MEJORAR SUS. 
DEFICIENCIAS. 

. EV ALUACION 

. . 

Evaluación-formativa 

APORTES PARA LA - . ' 

ENSENANZA DE LA 
EXPRESION ESCRITA 
Prof: Julia Sequeida Yupanqui 
Departamento de Tecnología de la 
Educación 
Programa de Grados Académicos 
Facultad de Educación 
Pontificia Universidad Católica de Chile 

ducta integradora y multidimensional, 
como lo es la redacción. Por tal motivo 
se esperaría que la consideración de las 
etapas enunciadas produjere, a largo 
plazo, un cambio eh la forma de estruc
turar y conceptuar el proceso de apren
dizaje de las conductas requeridas para 
expresar el pensamiento en forma es
crita. Al respecto, es necesario destacar ., 
que el desarrollo de la misma toma largo 

de madurez cognitiva y el nivel de fluidez · 
de comunicación: el primer pmceso di
rige y condiciona la capacidad de comu-
11icación escrita, factible de ser alcan
zada en un determinado período de de
sarrollo. 

El conjunto de etapas metodológicas 
claves -que serán descritas a continua-

. ción- cumple la finalidad de disminuir la 
influencia de uno de los factores que 
causa mayor inhibición en la capacidad 
de expresión, éste es: el grado de ansie
dad y temor que sienten los alumnos 
frente a los posibles errores gramati
cales que plldieren cometer en la redac
ción de un texto. 

Principios metodológicos 

El análisis de diferentes aplicaciones 
de la evaluación formativa ha posibili
tado· extraer algunas consideraciones 
en torno a ciertos principios y etapas 
metodológicas, que están presentes en 
todas ellas, aunque reciben nombres 
distintos, e incluso, en algunas oca
siones, aparecen en forma subyacente. 

En esta oportunidad se destacan los 
dos principios metodológicos funda
mentales para integrar las f)tapas claves 
de las estrategias metodológicas que el 
profesor· desee estructurar: dimensión 
temporal y corrección de lo correcto. 

Dimensión temporal 

El intercambio de opiniones entre los niños esti,riula el libre flujo del 
pensamiento y disminuye la ansiedad y el temor que produce escribir sobre 
algún tema. 

Durante mucho tiempo se ha soste
nido que la creación de un texto es una 
tarea que se realizá en forma casi inme
diata, para lo cual basta con dar el tema, 
la extensión del texto y otras ins
trucciones más específicas. Sin em
bargo, lo anterior no es suficiente. El 
desarrollo de la capacidad de expresión 
escrita réquiere activar un conjunto de 
destrezas y habilidades de diferente or
den y naturaleza. Es así que no sólo es L 

a evaluación formativa alcanza 
rasgos funcionales diferentes al 

. ser aplicada en la expresión es
crita. Sus aportes en esta área son de tal 
magnitud que h;:i.n permitido generar u11 
conjunto de etapas metodológ icas, 
claves para el desarrollo de una con-
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tiempo ; los alumnos tienen que partici
par en un extenso proceso de ense
ñanza, el cual debe facili tar el logro de 
progresos secuenciados y paulatinos. A 
la vez, es de vital importancia tener pre
sente en las exigencias -evaluativas la 
directa relación. existente . entre el grado 

. importante conocer el lenguaje (la orto
grafía, sintaxis y lexicolOg í a), sino que se 
precisa el inceritivo de otros procesos 
intelectuales, entre los que se destacan: 
las capacidades de comprensión, rela-
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·' ción y síntesis, la creatividad, la imagina
ción y otrqs facultades más específicas. 

La naturaleza integradora que carac
teriza éÍ la redacción hace necesario 
diseñar estrategias de aprendizaje qu~. 
de alguna medida, consideren los dife
\rentes factores que implica su desarro
llo. De esta forma, el alumno debe com
prender que todos aquellos aspectos del 
lenguaje que ha estudiado en forma ais
lada (ortografía, sintaxis, lexic0logía, li
teratura y otros) son fundamentales para 
comunicar sus ideas, sus sentimientos, 
anhelos y demás aspectos que le inte
rese dar a conocer. 

Corrección de lo correc'to 

El proceso de revisión de la redacción 
es una etapa que genera conflictos, 
tanto para el profesor como para el 
alumno. Si se analiza el problema desde 
la perspectiva docente, vemos que la 
falta de tiempo constituye el factor más 
limitativo. ·Por regla general, el educador 
no tiene tiempo suficiente para c·orregir 
todos los trabajos escritos que elaboran 
los alumnos. Y, si cambiamos la pers
pectiva, el estudiante no puede com
prender -y es natural y normal que así 
sea- que la corrección de los aspectos 
formales sea más importante que las 
ideas que expresó. En defiriitiva, los fac
tores mencionados, junto. con otros, 
traen como consecuencia el decai

. miento del interés por desarrollar la ex
presión escrita, puesto que ambos se 
ven acosados por un área en extremo 
compleja. · 

La tendencia actual en el desarrollo 
de la expresión escrita confiere igual 
valor a la cantidad de lo escrito como a la. 
calidad. Es conveniente que el maestro 
pida frecuente.s trabajos escritos, aun
que no califique cada ejercicio. En cam
bio, puede organizar momentos en que 
los alumnos sometan sus trabajos a la 
opinión de sus pares. De esta forma, se 
considera la actividad de redactar como 
dotada de la significación que tiene, es 
decir, como parte del proceso de' apren
der a redactar y no constituye un pro
ducto acabado. Tal situación supone una 
actitud análoga a la que tienen los pa
dres cuando el niño está aprendiendo a 
andar, lo que importa es que ande, y no 
sí puso el píe en el lugar correspondiente 
o no. 

Sólo ocasionalmente puede solicitar 
. que los trabajos se vuelvan a escribir, 
dependiendo del grado de importancia 
que presenten. Esto se hace después de 

,haber brindado suficientes oportuni
dades para ejercitar.se en cada_ una de 
las _etapas del proceso de redacción o 

so. 

EVALUACION 

Si los alumnos trabajan juntos en la revisión de lo redactado, constituirá una 
ayuda para mejorar sus trabajos. 

composición de un texto. 
Se evidencia un mayor grado de flexi

bilidad en la forma de llevar a cabo la 
calificación de los textos escritos y se 
centra el interés en la organizaciór:i de 
metodologías estimulantes que permi
tan la integración de procedimientos de 
evaluación formativa. 

Etapas claves del proceso de 
redacción 

Las etapas designadas como claves 
para facilitar el. desarrollo de la expre
sión escrita pueden ser adoptadas en su 

conjunto o sólo aquéllas más _ade
cuadas para las características de un 
grupo determinado de alumno; de esta 
forma, el profesor puede crear diferentes 
estrategias de enseñanza para cada si
tuación. 

Inmersión de ideas 

El inicio del proceso de redacción es 
una de las etapas fundamentales, 
puesto que tiene la finalidad de concen
trar la atención del alumno sobre un 
tema determinado. Por tal razón se su
giere que el inicio del trabajo de redac-

1· Cuadro N° 1: Pauta de <C0rr.eccién Grupal 

·1) ¿Les @Usta el texto? Digan por qué les gusta y por qué no les gusta. 

2) ¿Se entiend~ cuál es _el tema del texto? 

3) ¿Cuál es la idea que más se destaca? 

4) ¿Es· adecuado el orden que presentan las oracior:ies? ¿Qué cambios propondrían hacerle al 
texto? · 

5) ¿Creen que aparecen tQdas las ideas que son necesarias? ¿Sugerirían que se s.acará 
alguria idea o que se integraran otras? 

6} ¿li'lay palabras que no deberían escribirse en este texto porque no se relacionan con el 
tema? 

7) ¿Hay palabras que se repiten varias veces? ¿Pueden sugerir álgún sinónimo? 
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Cuadro N° 2: l?auta de Autoevaluacióm 

1) ¿ l:'e gustó escribir sobre este' tema? 

2) Después ~e leer el texto con tus amigos, ¿te parece que comunicaste las ideas que 
pei:isaoas? Si no fue así, ¿gué cambios tienes que hacerl.e al texto? 

3) ¿Corresponde la idea principal de tu texto a la que tú más querías expresar? 

4) ¿Escribiste todas las ideas que se te ocurrieron sobre el tema? 

5) ¿Encuei:itras que es fácil leef el text0 porque eada isea se relaci0na c;.0n las otras? 
\ 

6) ¿ Te parece adecuado el orden que le diste al texto? 

7) ¿Usaste las.palabras adecuadas?' 

Mientras más op.ortunidades se brinden a los niños para ejercitar su 
capacidad de observación, de establecer relaciones,_ comparaciones, etc., más 
posibilidades tendrán para interesarse en expresarlas, ya sea oralmente'o por 
escrito. 

ción ,esté precedido por una etapa de 
exploración temáticé!, En ésta vale la 
pena realizar1 diferentes actividades, 
como: análisis de láminas, discusiones 
grupales, intercambio de opiniones, co
mentario sobre lo que otras personas 
han escrito acerca del tema, etc. 

L~s actividades mencionadas están 
orientadas hacia la estimulación del libre 

flujo de pensamiento, a través de la ejer
citación de los mecanismos psicoló
gicos de generación de ideas. De esta 
forma se intenta disminuir la influencia 
de la ansiedad y el temor que suscita la 
obligatoriedad de escribir ·sobre algún 
tema. Por lo tanto, todo intento por enfati
zar en la etapa de concentración es , 
insuficiente. Mientras más oportuni-
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dades _se brinden al alumno para que 
ejercite sus capacidades de observa
ción, de establecer-relaciones, compara
ciones, etc., aumentan las probabili 
dades para que de interese por expre
sarlas, ya sea oralmente o por escrito. · 

. Precomposlclón 

En esta etapa el alumno registra 
todas las ideas que recogió en la activi
dad anterior, y efectúa una selección de 
las mismas, agregando las que le parez
can más adecuadas y eliminando otras. 
No se pretende que el registro de ideas . 
presente algún tipo de ordenamiento. Es 
simplemente un listado de aspectos que 
el alumno ha seleccionado acerca del 
tema. 

Las actividades de precomposidón 
ayudan a los estudiantes a concretarse 
sobre los aspectos importantes del tema 
y ,a partir de éstos pueden formular un 
plan de redacción. 

Escritura 

En esta etapa se elabora el texto, pero 
más que eso es el acto de descubrir lo 
que real y efectivamente se desea co
municar; es así que se aspira a que los 
alumnos perciban su trabajo como una 
comunicación persohal y no sólo que se 
ajuste a lo que el profesor ha solicitado. 
Esta situación debe · ser conocida por 
ellos. 

Sin desconocer la importancia que 
tienen los rasgos formales del idioma, se 
prefiere no darle mayor énfasis a esto 
puesto que si los ni['ios deben dirigir su 
atención a la sintaxis, gramática y pun
tuación mientras están redactando, co
mienzan a equivocarse en lo que quie.
ren comunicar. Muchos adultos tienen 
dificultades para redactar sólo .porque 
fueron inhibidos por el miedo de cometer 
errores gramaticales. 

Es importante permitirles decir lo que 
ellos quieren expresar y más tarde ayu
darles a hacer correcciones, sin recibir 
amonestaciones por los errores grama
ticales cometidos. 

Participación .. 
Toda estrategia de aprendizaje, en 

este ámbito, debe proveer oportuni
dades de discusión acerca de los textos. 
Así, los alumnos que lo deseen pueden 
tratar sus · textos · con otros alumnos, 
como una forma de dar y recibir retroali
mentación sobre el progreso de , su tra
bajo. En esta etapa no se espera que los 
textos se ajusten con precisión a las 
normas lingüí:>ticas - si así ocurriere 
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sería una situación más que exitosa-, 
más bien se desea que los niños experi
menten el grado de comunicáción de lo 
que han escrito. 

_El período de revisión participante es 
el mejor tiempo para que los escolares 
trabajen juntos en pequeños grupos, de 
este modo ellos pueden ayudarse a me
jorar sus trabajos. Toda persona que 
ri~dacta necesita momentos para revisa{ 
y mejorar 10 que ha escrito y, finalmente, 
volver_ a redactar sus trabajos en forma 
más ordenada, usando las conven
ciones gramaticales. 

De esta manera, la. participación ca
pacitaría a los alumnos a descubrir 
cómo suffpalabras afectan a sus pares y 
subyaceritemente se van formando el 
criterio de corrección lingüística. 

En general, se incentiva la participa
ción de los educandos mediante el uso de 
guías o pautas' de trabajo, las que con
tienen preguntas que ellos pueden ha
cerles a sus padres, como las que apa-
recen en el Cuadro Nº 1. · 

En· suma, los alumnos precisan que 
se les permita hacer ca:mbios y corree- · 
ciones .para mejorar su · trabajo. Ellos 
necesitan sentirse libres para revisar 
sus palabras y agregar oraciones, si 
creen que esos cambios les permitirán 
comunicar mejor sus ideas. 

Revisión 

Lá revisión se percibe como una 
etapa de auj oevaluación en que los 
alumnos tratan de mejorar los aspectos 
que sus pares no han comprendido o 
responden las preguntas quE;i el profesor 
les ha planteado. Así, el alumno debe 
llegar a ser su propia audiencia y estimu
lar la calidad de su trabajo escrito, con la 
finalidad de mejorar la comunicación y 
desarrollar la autocorrección de errores. 
Para tal ef!3cto, se recomienda elaborar 
una serie de criterios en forma de pre
guntas, entre las cuales se puede consi-
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derar la organización, la sintaxis, el vo
cabulario y rasgos formales, tal como 
aparece en el Cuadro Nº 2. 

Redacción ' 

En esta etapa se lograría el texto defi
nitivo, en .el cual e$ conveniente enfati
zar los rasg?s for.males; puestO que en: 
las etapas anteriore$ se le ha dado sufi
ciente importancia á. la comunicabilidad 
del mismo, la que, sin lugar a ·dudas, es el 
criterio evaluativo fundamental. 
. En cuanto a los aspectos de correc
ción formal es preciso considerar sólo 
_aquellos que pueden ser alcanzados por 
los alumnos de acuerdo con su etapa de 
desarrollo cognitivo. 

Evaluación sumativa 

Si se considera necesario y el valor de 
los trabajos así lo requiriere, se podría 
proceder a evaluarlos sumativámente. 
Esta etapa constituye la valoración del 
producto final ,alcanzado, lo cual puede 
ser establecido mediante un puntaje 
holístico o un comentario analítico. Con
viene establecer los criterios de evalua
ción en forma precisa, ·1os cuales deben 
ser comunicados previamente. 

En el Cuadro Nº 3 se presentan los 
principales criterios de ,evaluación for
mativa, los que también pueden ser utili
zados en la evaluación sumativa. 

Conclusiones 

Las tendencias actuales se orientan 
hacia la gradual desestimación de 
ciertos aspectos convencionales de las 
estrategias de enseñanza, tales como: 

- Redacción obligatoria sobre temas 
no reforzados visualmente o a 
través de otro tipo de .estímulos. 

- Minucipsas calificaciones parciales 
en las que se corrigen todos los 
errores gramaticales. 

- Falta de consideración en el interés 

de los pares por ' participar en el 
análisis de lo escrito. 

En cambio, se le brinda mayor rele
vancia a li;is posibilidades para escribir. 
Es así que igualmente se estima impor
tante la calidad de lo escrito como la 
cantidad de trabajos, puesto que el 
alumno que escribe con frecuencia y 
con cierta soltura está motivado para ' 
hacerlo, conoce lo suficiente como para' 
·escribir sobre los temas y no siente te
mor hacia los aspectos formales (orto
grafía, sintaxis). De esta forma, se consi
dera que la cantidad de textos redac
tados por los escolares constituye una 
amplia base de evidencias, sobre las 
cuales es posible detectar los aspectos 
deficitarios o no coflocidos que requie~ 
ran enseñanza remediar. 

Todo lo anterior responde a un criterio 
de consenso entre las tendencias meto-. 
dológicas y evaluativas actuales, el que 
se fundamenta en los rasgos de comuni
cación; esto es, que a medida que se 
perciba la expresión escrita como un 
mecanismo de comunicación personal, 
los alumnos sentirán la necesidad de. 
remediar sus deficiencias lingüísticas. 
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1 1 Inserción 

PROLOG: LENGUAJE DE 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

Este artículo tiene por objeto introducir los conceptos 
en los que se fundamenta el len·guaje computacional 
PROLOG (Programming in Logic). , 
. En 1972, PROLOG es implementado por primera vez 
en Marseilles para procesamiento de lenguajes natu
rales desarro'llado en Francia por Alain C,olmerauer y 
por Ph. Russel y sobre esta base Robert Kowaiski 

-(197.9), de la Universidad de Edinburgo, implementa la 
primera versión de Prolog que compite con lenguajes 
convencionales en términos de ejecución. 

En 1981, los japoneses iniciaron un proyecto de 
investigación y desarrollo con el título "Computadores 
de la Quinta Generación", la base teórica de estos 
equipos sería el PROLOG, lo cual ha servido para darle 
más importancia a la Programación Lógica. 

El' PROLOG se usa en ambientes de Inteligencia 
Artificial en el desarrollo de sistemas expertos en . aná
lisis de Lenguajes Naturales, Ciencias Sociales y tam
bién en Matemáticas. 

Las ventajas que representa el usar y compenetrarse 
con el lenguaje PROLOG son las siguientes: 
á) Una formulación del lenguaje natural puede ser 

convertida al lenguaje Prolog mediante una repre
. sentación.lógica y peclarada y sin ayuda de conven
ción, es decir, una representación del pensamiento. 

b) Permite por su forma lógica que cualquier persona 
carente de conocimiento en programación pueda 
aprenderlo y mariejarlq en forma natural. 

c) Pone en contacto directo eón tareas poderosas 
como demostración de axiomas por medios electró
nicos .. 

PROLOG es un programa que se -aparta radical
mente de las vías seguidas abandona el principio de 
programación imperativa que obliga al programador 
indicar paso a paso lo que debe hacer el computador 
para realizar cualquier cosa. Está basado en una pro-

gramaci(>n declarativa que consiste en representar me
diante formalismos lógicos el programa, a partir de los L 

cuales se deducen las preguntas del usuario. La inte
racción se realiza mediante un simple proceso de entre
gar información al computador -para formar una base 
de conocimiento- y enseguida. interrogarlo_ sobre cues
tiones que se pueden deducir de la información disponi
ble. Sabemos que todo niño tiene la idea de comuni
carse con el computador, ejemplo definir un juego y 
luego hacerle preguntas al computador sobre su juego. 

Concretamente en Educación se utiliza para ayudar a 
representar conceptos en diversos ramos (Matemá- · 
ticas, Ciencias, Ciencias Sociales, entre otros). P.RO· 
LOG estimula las capacidades generales /de aprendí• 
.zaje, ya que su principal propósito es representar · el 
conocimiento y utilizarlo (resolver problemas, aprender 

· y comunicar): 
El Sr. Víctor Araya junto al Dr. Enrique Cansado en 

1984 estudian las poter)cialidades del lenguaje PRO
LOG, para en 1986 presentar CASTIL. Intérprete en 
Español de PROLOG, Castíl permite trabajar con PRO
LOG utilizando una sintaxis similar a la del castellano 

Cursos que se dictan hoy en día 

Commodore junto a CIDET (Centro de Investigación 
y Desarrollo en Educación y Tecnología), organiza 
cursos de PROLOG-CASTIL cada tres meses, con una 
duración de 20 horas cronológicas, reconocidos por el 
Centro de Perfeccionamiento del Magisterio. Los 
cursos son Talleres dirigidospor Víctor Araya y susana 

· Callarte. 
Está programado un curso de PROLOG-CASTIL para · 
el mes de septiembre, las inscripciones las realiza Lola 
Souza, de la empresa·Commodore en horario de oficina 
(Fono: 2513404). 

COMMODORE:: 
'(:: ' 
~ 

Líder inundial en computadores personales. 
Representante Oficial para Chile: CPL Computadores Personales Ltda.· 

Los Leones 2215. Tel.: 2513404 y su vasta red de distribuidores. 
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PRO Y CONTRA 

SO E 
COMP·UTA O AS EN LA I ,,.,, 

·ENSEN 
• LA COMPUTACION 
FORMA PARTE DEL 
PRESENTE, Y MUCHO 
MAS AUN FORMA 
PARTE DE ESE MA
ÑANA EN QUE SERAN 
ADULTOS 'LOS' QUE 
HOY SON NUESTROS 
ALUMNOS. 
• LA COMPUTACION 
FAVORECE LA 'ATEN
CION INDIVIDUAL Y DI
FERENCIADA DE CAOA 
ALUMNO. RESPETA EL 
RITMO DE APRENDI
ZAJE. JAMAS ACEPTA 
UN ERROR Y ES JUSTA 
EN SUS EVALUA
CIONES. 

1 avance científico y tecnológico · 

E de los últimos decenios ha he
cho realidad muchos sueños del 

ser humano. Lo que hace treinta años 
no era más que fantasía de poetas y 
"locq$", hoy ya no nos parece imposi-
ble. · . 

El hombre ha llegado a la Luna; 
vehículos espaciales viajan a lejanos 
planetas; podemos ver cosas pequeñí
sim.as o muy lejanas gracias a mo
dernos microscopios y telepé::opios; el 
rayo láser permite intervenciones qui-
rúrgicas antes insospechadas. -

Estamos en la era de la tecnología: ya 
sabemos manejar automóviles con 
cambio mecánico y también con cambio 
automático y encendido electrónico. 
Usamos el teléfono y no nos asom
bramos si nos contesta una grabación, 
que nos informa que el doctor no está y 
nos insta a dejar el mensaje. Llamamos 
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\ 
al ascensor con sólo apretar el botón. 
Subimos y bajamos en escaleras mecá
nicas que se. ponen en movimiento 
cuando alguien las pisa y se detienen 
cuando no son necesarias. Cruzamos 
puertas que se abren silenciosamente a 
nuestro paso y el horno microondas ha 
sido incorporado a muchas cocinas de · 
restaurantes y cafés. 

Nos hemos acostumbrado a usar y 
, manejar muchos aparatos, cuyo fu'ncio

namiento no conocemos ni compren
demos en detalle : escuchamos noticias 
y vemos imágenes'transmitidas vía sa
télite; usamos el control remoto para · 
encender y apagar el televisor; vemos la 
hora en sofisticados relojes a cuarzo; 
gozamos el buen sonido del equipo es
tereofónico; grabamos lo que nos inte
resa en cinta, casete o video; utilizamos 
fotocopias y hacemos muchas otras 
cosas más, sin preocuparnos del me
canismo que las hace posibles. 

De este avance tecnológico que nos 
rodea también forma parte la computa
ción, que ha penetrado prácticamente 
todos los campos: sistemas computa
cionale~ facilitan el diagnóstico médico, 
sincronizan semáforos, seleccionan 
alumnos para el ingreso a la universidad 

.e informan sobre nuestra solvencia. 
Constantemente hacemos uso de la 

computación: Un boleto nos da acceso 
al Metro; una tarjeta pone en movi- · 
miento todo un sistema de ·crédito, La 
digitación de una clave permite deposi
tar e incluso girar en el Bancomático. 
Teléfonos con memoria marcan una y 
0.tra vez el mismo número. El discado 
directo distante (000) posibilita la co- 1 

municación directa con Europa, sin pér
dida de tiempo y sin recurrir a interme
diarios. También somos usuarios de 

múltiples sistemas y programas éompu, 
tarizados, sin ser programadores, ni in
genieros electrónicos ni expertos en 
computación y sin pretensiones de lle
gar a serlo. 

Al referirme al uso de la computáción 
en la enseñanza de los idiomas extran
jeros lo haré desde el punto de vista de 
los usuarios profésor y alumno. Lo enfo
caré desde la perspectiva del profesor 
que diseña y aplica programas compu
tarizados para enseñar o reforzar el 
aprendizaje de sus alumnos y también 
desde la perspectiva del · alumno que 
recurre a ella para ejercitar, estudiar o . 
simplemente para verificar sus conoci-
mientos. · 

Computación lingüística 
El estudio de la lengua con sus múlti

ples variables y posibilidades se ha faci
litado enormemente gracias a la exis
tencia de la computadora . . 

Hoy es relativamente fácil establecer 
vocabularios básicos, estudios de fre
cuencia, expresiones de mayor uso. Se 
puede buscar la proporción que existe 
entre sustantivos y verbos, y precisar si 
un autor usa más.o menos adjetivos que 
otro. Sabemos, gracias a estas medi- _ 
ciones, las estructuras que correspon
den al léxico hablado ,o escrito, o que 
predominan en determinado lenguaje 
especializado, ya sea correspondiente 
a una edad. a una región, a una época o 
simplemente a una profesión. 

El análisis funcional de variables está 
ayudando a la comprensión de muchas 
lenguas autóctonas americanas y tal 
vez permita descifrar el maravilloso len
guaje que encierran los kipus en esos 
trenzados, que hasta hace poco eran 
apreciados sólo por su be'ueza. 
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· Diccionarios 
Diferentes especialistas han crep.do 

verdaderos diccionarios para su profe
sión. Basta con digitar la palabra yapa
rece en pantalla su significado en forma 
de breve descripción o definición. 

En la República Federal de Alemania 
se encuentra el más amplio registro de 
medicamentos en venta en Europa. Una 
vasta red permite a los médicos, hospi
tales, farmacias, etc., consultar desde 
lejanos terminales sobre uso, dosifica- · 
ción, efectos secundarios de los medi
camentos o sus componentes. A su vez, 
cada usuario se compromete a aportar 

. toda información que puede servir para 
el buen uso de esos medicamentos, o si 
fuese necesario, su eliminación y retiro 
del comercio. 

También existen "diccionarios bilin
gües" y·computadores que guardan en 
su memoria frases completas con sus 
equivalentes eh varios idiomas. 

EDUCACION Y COMPUTACION 

tivos, adjetivos, etc. Seguramente el 
computador realiza este tipo de trabajo 
en forma mucho más rápida y eficiente 
que el usuario. 

En algunas partes se usa la computa
dora como "libro de clases". Ella guaréla -
no sólo las calificaciones, sino también 
puede dar rápida información sobre los 
antecedentes de cada alumno y su 

. grupo familiar, sobre temas tratados en 
l_as diferentes asignaturas, etc. 

Es posible dejar algunas informa
,ciones al alcance de todo usuario y otras, 
bloqueadas, cte· modo que sólo puedan 
ser empleadas por ·quien conoce la' 
clave para obtenerlas. 

Programas dd enseñanza 
Un programa de enseñanza es mu

cho más que un diccionario o una gr¡in 
. obra de consulta, por exacta y completa 
que sea. Los programas computari
z~dos de enseñanza · de idiomas esta-

Subimos y bajamos en escaleras .. mecáhicas sin pensar _que antiguamente era 
una fantasía. , 

Profesores, alumnos, lingüistas, tra
ductores, investigadores y otros profe
sionales recurren a estos . registros, 
cuya respuesta expedita es más ade-

. cuada que la lenta búsqueda en libros y 
archiyos. · • 

Otras posibilidades · 
El profesor puede "pedirle" a la com

putadora que escriba todas las formas 
verbales que aparecen en un texto (in
corporado). 

Se leerá entonces en pantalla una 
lista de formas verbales, o de sustan-

blecen un verdadero diálogo (escrito) 
con los alumnos. El estudiante digita su 
pregunta o ejercicio y obtiene de irime
diato su respuesta. 

Frente al texto escrito, cabe recordar · 
que. se diferencia fundamentalmente de 
éste, por cuanto el estudiante no se 
enfrenta al texto completo, sino que lo 
ve formarse en la pantalla, letra a lefra, 
palabra a palabra. 

Ya este hecho significa una forma de 
trabajo totalmente. distinta y, por lo 
tanto, los materiales que se escogen y 
las estrategias de enseñanza-aprendi-
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zaje también serán diferentes. 
He seieccionado algunos programas 

usados en . diferentes lugares para la 
enseñanza del idioma alemán a nativo
hablantes de otras !enguas. Estos pro~ 
gr~más tienen algunas características 
en común: 
* Todos fueron creados par¡i atender al 

estudiante en forma individual, en un 
horario libre, fuera de la hora de 
clases . . 

* Los alumnos de idiomas asisten a 
clases. grupales col") sus profesores y 
forman parte de diferentes grupos
cursos. 

* Cada uno de estos programas corres
ponden a una realidad .distinta, cuyas 
necesidades determinan en gran me- . 
dicta las características del programa: 

* Todos . fueron diseñados por profe
sores de idioma extranjero que traba
jaron en equipo co.n otros expertos, 
entre ellos ingenieros de computación 
y otros. · 

* Ninguno de estos programas pre
tende desplazar al profesor, pero sí 
ayuc;iarlo y liberarlo del trabajo rutina
rio. 

Problemas específicos 
Entre los problemas que se debieron 

solucionar, está el de la grafía diferente 
de un idioma a otro. · 

La mayoría de los computadores ac
tualmente en usci se basan en la grafía ' 
del inglés y, por lo tanto, no tienen 
acento, cremillas, signo de interroga
ción inicial ; tampoco tienen "eñe" (ñ) y 
no hacen diferencia entre mayúsculas y 
minúsculas. 

El idioma alemán distingue en su 
grafía básicamente ocho vocales: a - a -
e- i - o -o -u - ü. No es posible eliminar la 
cremilla sin alterar la pronunciación y 
cambiar el significado. Algo similar su
cede con las mayúsculas. En alemán 
todos los sustantivos deben escribirse 
con mayúscula y frecuentemente ése es 
el único indicador que permite identificar · 
el sustantivo y diferenciarlo de un verbo 
o adjetivo. Otro signo que no existe en. 
inglés, pero sí es necesario para escribir 
en alemán es "Eszet" ( = J3) . 

Véamos cómo se han resuelto estos 
problemas: 

Waltraud Bartscht, de la Universidad 
de Dallas, reemplaza las cremillas por 
dos puntos colocados después de la 
vocal: 
En vez de escribir: 
Heute üben wir .. . 
= Hoy ejercitamos ... 
Bitte erganzen Sie 
= Por favor complete ... 

., 
¡ 
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Um zwolf Uhr .. . 
= A las doce (horas) .. . 
escribe así: 
HEUTE U:BEN WIR .. . 
SITIE ERGA:NZEN SIE ... 
UM ZWO:LF UHR .. . 

! 

Bárbara Pflanz, de la Universidad de 
Rendland, California, dispone de ma
yúscula y minúscula; y en cuanto a la 

· cremilla ha resuelto el probler:na recu
rriendo a la,vieja forma de escribir una 
letra "E" después de "U", "O" y "A", 
cuando éstas deben llevar cremillas: 

Heute ueben wir 
Bitte, ergaenzen Sie 
Um zwoelf Uhr 
Otra forma es escribir la vocal y a 

continuación comillas: 
· HEUTE U"BEN WIR 

SITIE ERGA"NZEN SIE 
UM ZWO"LF UHR 
El signo 'Eszet' ( = ~) es reempla

zado por su cuasiequfvalente 'doble 
ese' ( = ss). Pero ya existen algunas 
compútadoras en las que se han in
cluido 'B ' , 'a', 'o' y 'ü ' como signos 
adicionales. 

Existen en la actualidad diferentes 
programas computarizados para apo
yar la enseñanza de los idiomas, tanto 
ll]aterno como extranjero. En las Uni
versidades de Dallas, lllinois, Redli:!.nd, 
lowa y otras los hay para idioma ale- , 
n,án. Veamos algunos: GERDA (Ger-
1')1an Educational Resource Date · Ac
sess). 

Gerda 
GERDA, creada por Waltraud 

Bartscht en 1978, se encuentra en la 
Universidad de Dallas. Ya posee varios 
años de existencia y cada año tiene más 
usuarios. · 
. Fue programada para el primer año 

de alemán, como complemento a un 
texto base y primordialmente para susti
tuir las tareas escritas. Hay 25 unidades 
básicas gramaticales y 50 series de vo
cabulario (tanto alemán-inglés como in
glés-alemán). También operan varias 
unidades de sistematización. El pro
grama puede incluir hasta 100 unidades 
y ampliarse con series de 100 unidades 
más. 
- Para humanizar a GERDA se han 
programado frases de fel icitación y tam
bién de llamaqo de atención o repri
menda. Estas frases -tomadas del 
idioma alemán cotidiano- fueron 'incor
poradas sin secuencia predeterminada. 
La máquina escoge al azar cualquiera 
de sus frases, las q!,Je han sido agru
padas de acuerdo con las caracterís
ticas RICHTIG (correcto) y FALSCH 
(errado). GERDA es imprevisible en sus 
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críticas y alabanzas. El equipo progra
mad o r traduce , constantemente , 
nuevas frases para estimular o sorpren
der a sus alumnos. 

GE:RDA 'trabaja' con los alumnos en 
forma individual, aunque también pueda 
incorporar a varios alumnos simultánea
mente. Lo hacen desde terminales dife
rentes. Si dos -o más alumnos solicitan, 
al mismo tiempo, una ryiisma unidad -
hecho poco probable-, GERDA no se 
preocupa. Como es inevitable que uno 
de los estudiantes se demore (Tlás en 
digitar que el otro, esa pequeña diferen
cia de tiempo será suficiente para que 
GERDA pueda atenderlos a todos. 

Todos los alumnos del curso básico 
asisten juntos a las clases de alemán 
con el profesor. Este las aprovecha, 
fundamentalmente, para crear situa
ciones comunicativas, donde los estu
diantes tienen oportunidad de aplicar 
todo$ sus conocimientos. Durante la se
mana asisten al laboratorio de idiomas y · 
al terminal de computación, de ac.uerdo 
con sus propias necesidades y posibi li-
dades. · 

Plato · 
También PLATO,. creado por Bob 

Smith en lllinois, se dedica a la ense
ñanza del idioma alemán. Cada estu
diante de la Universidad de lllinois dis
pone de media hora semanal para tra0 

bajar en un terminal de computación. 
Este tiempo puede dedicarlo a ·10 que a 
él le interese. El Departamento de Ale
mán decidió aprovechar esta oportuni
dad y creó a PLATO. 

PLATO es un conjunto coordinado de 
unidades independientes. Cada unidad 
tiene una duración máxima de diez a 
quince minutos. As í e! estudiante puede 
repetir la un¡dad si lo desea, elegir otra o 
dedicar el resto del tiempo a otra espe
cialidad. 

Algunas de las unidades poseen 
cierta semejanza con las de GERDA, 
especialmente los ejercicios de comple-
· tación de frases. Los diálogos logran 
características bastante distintas. 

El computador o el alumno pueden 
iniciar el 'diálogo '. Si el estudiante lo 
desea es el computador quien co
mienza el diálogo, generalmente con 
una pregunta. El alumno contesta y el 
computador hace algún comentario, 
que da pie a una nueva pregunta que el 
alumno debe responder. 

A modo de ejemplo reproduciremos 
parte de un ejercicio diseñado por la 
profesora Dra. Bárbara Pflanz en la Uni

. versidad de Redland., California. (Para 
mayor claridad la parte que digita el 
estudiante. aparece en negritas como 

respuesta.) 
1. · Ein Mann kommt und moechte ... Kra

watte kaufén. 
Wie heisst der Artikel hier? 
EINE . 
Ja, EINE Krawatte. 

2. Der Mann moechte eine Krawatte 
kaufen. 
Herr Kohn holt eine Krawatte und 
sagt: 
"Nehmen Sie dies ... Krawatte?" 
Bitte ergaenzen Sie. 
DIESE 
Ja. Nehmen Sie DIESE Kráwatte? 

3 . Der Mann antwortet: "Ja, ich 
nehme ... " 
Bitte, ergaenzen Sie mit Personal
pronomen. 
SIE 
Richtig. lch nehme SIE. 

4. 1st "SIE" Nominativ oder Akkusativ? 
Schreiben Sie "N" oder "A". 
A 
Ja. "SIE" ist hier Akkusativ. 

A través de un texto continuo va pre
guntando artículos y pronombres (con 
sus terminaciones) . Finalmente una 
pregunta gramatical verifica si la res
puesta correcta fue casual o si el 
alumno efectivamente sabe (que se 
trata de un acusativo) . 

Repetimos el mismo texto en caste
llano: 
1. Un hombre desea co_mprar .. . cor

bata. 
¿Cuál es su artículo? 
UNA . 
Sí, UNA corbata. 

2. El hombre desea comprar una cor-
bata. · 

. El Sr. Kohn trae una corbata y (le) 
dice: · 
¿Se lleva Ud .. . corbata? 
¡Por favor, complete (la frase) ! 
ESTA 
Sí, ¿Se lleva Ud. ESTA cqrbata? 

3. El hombre responde : " Sí, me ... 
llevo". · 
¡Por favor , complete (la frase) .con 
pronombre! ' 
LA 
Correcto. Yo me LA llevo. 

4. ¿;Aquí "LA" es un nominativo o un 
acusativo? 
¡Escriba "N" o "A"! 
A . 

Sí, "LA" (en esta frase) es aun acu-
sativo. · 

Si el alumno responde en forma equi-

. . . 
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vacada la computadora le ayuda a en
_contrar el error. Sólo después de varios 
ifitentos le entrega la respuesta co
rrecta. Por ejemplo: 
3. Der Mann antwortet : " Ja, . ich 

nehme ... " 
Sitte, ergaenzen Sie mit Personal
pronomen. 
ES 
ES? DIE Krawatte. Nein, "ES" ist 
nicht richtig . 
ER 
Nein, nein. Das ist auch falsch. DIE 
Krawatte. ~ 

EDUCACION Y COMPUTACION 

tán programadas de modo que a cada 
"pregunta" del comput~dor exista sólo 
una respuesta correcta por parte del 
alumno, tal como en los ejercicios de 
GERDA y PLATO. 

Pero también existen "diálogos" en
tre computador y estudiante, que son 

; bastante más "reales", ya que una parte~ 
de la respuesta del alumno determina la 
frase-respuesta. Por ejemplo : · 

El alumno hace la llamada. Aparece 
en pantalla el programa solicitado que 
empieza: deseando buenos días (o algo 
parecido), para luego preguntar: 

Ya n? nos asombramos si al hablar por teléfono nos contesta una grabación que 
nos informa acerca de lo requerido y nos insta a dejar el mensaje. 

"KRAWATIE" ist femenin. 
Lo que traducido significa: 

3. El hombre responde : "Sí, me ... 
llevo". 
Por favor, complete (la frase) con 
un pronombre. 
LO 
¿LO? LA corbata. No, ''.LO" no es 
lo correcto. 
EL 
No, no. Eso también es inco
rrecto . LA corbata. 
"corbata" es femenino. 

Entonces el alumno debe in
tentarlo de nuevo. 

Otros programas, otras 
· posibilidades 

Algunas unidades de enseñanza es-

WIE HEISST DU DENN? 
(¿Cómq te llamas?) 

El estudiante puede 'formular su 
frase-respuesta de diferentes maneras, 
pero en todo caso tendrá que señalar su 
nombre. 

ICH BIN ... 
ICH HEISSE ... 
MEIN NAME IST ... 
Yo soy ... 
Me llamo ... 
Mi nombre es ... 
Es el nombre el que sirve de clave. He 

aquí posibles diálogos: 
. 1. WIE HEISST DU DENN? 

ICH HEISSE JOHN COOPER 
AHA, DU SIST ALSÓ JOHN COOPER. 
DICK KENNE ICH SCHON, DU WARST 
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GESTEAN HIER. 
ICH HASE EINE NEUE AU,FGASE 
FUER DICH. 
Lo que en castellano significa: 
1. ¿Cómo te llamas? 

Me llamo John Cooper 
¡Ah! Tú eres John Cooper 
A ti yo te conozco. Ayer estuviste 
aquí 
Tengo una buena tarea para ti. 

Otro diálogo posible : 
2. WIE HEISST DU DENN? 

ICH BIN ALICE BROWN 
DICH KENN ICH NICHT. 
SIST DU EINE STUDENTIN? 
JA, ICH STUDIERE MEDIZIN. 
WAS MOECHTEST DU? 
ICH MOECHTE DEUTSCH UEBEN. 

· EINE S'ESTIMMTE UESUNG? 
JA, BITTE ... 

2. ¿Cómo te llamas? 
Yo soy Alice Brown. 

· A ti no te conozco. 
¿Eres una estudiante? 
Sí, yo estudio medicina. 
¿Qué deseas? 
Deseo ejercitar alemán. 
¿Algún ejercicio determinado? 
Sí, por favor ... 

El nombre del estudiante posibilitó lá 
respuesta que además utiliza los ante~ 
cedentes registrados. 

A base de esta estrategia se han dise
ñado programas, de modo que a cadá 
pregunta del computador el alumno 
puede responder de varias formas. Si lo 
hace con errores ortográficos o sintác
ticos, la respuesta es rechazada. A cada 
posible frase del alumno corresponden 
varias (normalmente cinco) " res; 
puestas" del computador, quien elige al 
azar una de ellas. 
Supongamos que el alumno ha elegidp 
la unidad "Seim Friseur" (en la pelu
quería). En la pantalla aparece el inicio 
del diálogo: ' 

SITIE NEHMEN SIE PLATZ. , 
SIE KOMMEN GLEICH ORAN. 
WAS SOLL'S SEIN? 
Por favor, tome asiento. 
Ya le va a tocar a Ud. 
¿Qué ha de ser? (¿Qué désea?) 
El alumno tiene varias posibilidades de 

responder. Parte de su respuesta será 
la clave que determina el grupo de 
frases dentro de las cuales "elegirá" el 
computador al azar. 

Sí, por ejemplo, digita: 
ICH MOECHTE MEINE HAARE 

SCHNEIDEN LASSEN. (Deseo cor
tarme el pelo) . 

El computador elegirá al azar entre las 
siguientes frases:. 
1. UNO WIE MOECHTEN SIE DIE HA~ 
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' r 
ARE GESCHNITIEN HABEN? 

2. WIE IMMER? . 
ODER HAE}EN SIE HEUTE EINEN 
BESONDEREN WUNSCH? 

3. KURZE HAARE STEHEN IHNEN 
BESTIMMT. 

4. DA MUESSEN WIR ABER ERST 
DIE HAARE WASCHEN. 

5. WOLLEN SIE DIE HAARE NUR 
SCHNEIDEN? 
ICH EMPFEHLE .IHNEN EINE 
DAUERWELLE. . 

Lo que corresponde a las siguientes 
cinco posibilidades: 
1. ¿ Y cómo desea que se le corte el 

pelo? · 
2. ¿Cómo de ·costumbre? 

¿O tiene Ud. hoy un deseo determi
nado? · 

3: El pelo corto le asienta con seguri
. dad. 

(Seguramente el pelo corto le queda . . 
·bien). 

4. Pero primero tendremos que lavar el 
pelo. . 

5. ¿solamente desea cortarse el pelo? 
Yo le reqomiendo una pennanente. 
He aquí una posible versión de "diá

logo" entre computadqra y estudiante. 

Computadora: Bitte nehmen Sie Platz. 
Sie kommen gleich 
dran. 
Was solls sein? 

Estudiante: lch moechte meine Ha
are schneiden lassen. 

Computadora: Da muessen wir aber 
erst die Haare was
chen. 

Estudiante: Also gut: Haare was
chen und schneiden. 

Computadora: Buecken Sie sich 
etwas nach vorn, ich 
wasche lhre Haare so
fort. 
Sonst noch etwas? 

Estudiante: Kónnen Sie mich auch 
rasieren? 

Computadora: Natürlich kan ich das. 
Haben sie noch einen 
Wunch? 

Estudiante: Meine Haare sind nicht 
mehr schón. lch glaube 
ich _mup sie wieder fa
erben lassen. 

Computadora: Soll ich die Haare blond 
oder dunkel faerben? 

(¡Por favór, tome asiento! ¡Ya le va a 
tocar a Ud.! ¿Qué desea? -Deseo cor
tarme el pelo.- Pero primero tendremos 
que lavar el pelo.- Bueno:. entonces 
lavar y cortar el pelo.- ¡Agá
chese un poco hacia adelante, le lavo el 
pelo de inmediato. ¿Algo más?- ¿Me 
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puede afeitar también? -¡Desde luego 
que puedo!¿ Tiene otro deseo?- Mi pelo 
no está hermoso. Creo que debo teñirlo 
nuevamente.- ¿Le tiño el pelo rubio o 
moreno?). 
· ¿Muy artificial?-No más artificial que 

la mayoría de los diálogos auténticos 
que escuchamos comúnmente en la pe
luquería. 

Tambien existen algunos programas 
de enseñanza de idiomas extranjeros 
q~e incluyen . dibujos simples.' En las 
clases grupales se usan estos mismos 
dibujos en grandes láminas (y también 
en pequeñas tarjetas). 

Los dibujos son para estimular y sir
ven de base para diálogos, ejercicios, 
enumeración, etc. 

La combinación de video y cqmputa
dora ha abierto nuevas e insospe
chadas posibilidades . 

Hay algunos proyectos que preten-· 
den incorporar, la voz humana. Los pro
blemas técnicos que éllo implica segu
ramente serán resueltos a corto o me
diano plazo. 

En la actualidad se encuentran en el 
comercio diferentes programas de com
putación para la enseñanza de idiomas 
extranjeros. Algunos muy hermosos; la
mentablemente la mayoría de estós 
programas en . venta no fueron dise
ñados por profesores de idiomas. Fue
ron creadas por ingenieros o -profesio
nales que desconocen las estrategias 
de enseñanza-aprendizaje propias de · 
los idiomas. Se han basado en forma de 
aprendizaje científico y no satisfacen las 
necesidades · pedagógicas de un pro
grama de idioma extranjero. 

Los programas presentados aquí fue
ron todos creados por profesores de . 

. idioma alemán como idioma extranjero, 
quienes estudiaron computacion o tra
bajan en equipos ·con otros _ profesio
nales. 

Computación y enfoque centrado en 
el alumno 

¿Qué nos puede ofrecer la computación 
para un enfoque centrado .en la per
sona? 

Entre otras cosas: favorece la aten
ción individual y diferenciada de cada · 
alu'mno. Respeta el ritmo de aprendi
zaje de cada usuario. Tiene paciencia 
ir.ifinita y jamás acepta un_ error. No tiene 
preferencia por alumno alguno y es 
justa en sus evaluaciones. 

¿Qué más podemos pedir? 

Conclusiones 

Vivimos una época que se caracteriz~ 

por el auge y avance científico y tecnoló
gico. Nos guste o no nos guste: ése es el 
mundo que nos rodea· y en el que nos 
desenvolvemos. 

La computación forma parte del pre
sente, y -mucho más aún- forma parte 
del mañana, de ese futuro cercano en 
que serán aduitos los que hoy son niños 
y adolescentes, vale decir nuestros 
alumnos. 

No tiene sentido oponerse a un pro
ceso que no podemos detener. Más 
vale que aprendJimos a vivir con ese 
avance técnico, tegnológico y científico 
y que aprendamos a manejarlo. Aprove
chemos sus ventajas y contribuyam.os a 
orientarlo en bien de nosotros mismos y 
generaciones futuras. 

La participación del docente es indis
pensable en la creación de programas 
educacionales. Si . los actuales pro
gramas no sirven, no es culpa de la 
computación; y si los próximos pro
gramas tampoco sirven, no .será culpa 
de la máquina, sino de nosotros, los 
docentes, que hemos dejado que los 
científicos trabajen solos sin nuestra 
asesoría. 

Que la computación sirva ·o no sirva 
para la enseñanza del idioma extran
jero ño depende de la computadora. 
Depende del uso que se le dé, de la 
forma que sea programada, del enfoque 
que el profesor quiera darle. 

Depende de nosotros. -
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. 1 

COMPARTAMOS EXPERIENCIAS 

Nota: Este trabajo fue presentado 'al Tercer Con, 
curso "Compartamos Experiencias de 
Aprendizaje" organizado por nuestra Revis
ta. El jurado seleccionador recomendó su 
publicación. 

EL MEDIO 

Educadoras: Mariana Paredes Pérez, 
Myrlam Olivares Ledezma y 
María Pacheco Avilés 
Escuela de Párvulos E 120, 
LJamito Blanco. 
Corporación Municipal de Desarrollo 
Social, Ca/ama, Segunda Región 

uestra experiencia comenzó a 
gestarse cuando un grupo de 
educadoras mostraron interés 

por conocer y aprender jardinería, ya 
que nuestra zona, debido a su clima, no 
cuenta con áreas verdes adecuadas 
para nuestros niños. . 

En agosto de 1984 el Centro de Educa
ción Extraescolar dictó un curso para 
formar profesores asesores en el cuida
do y conservación del medio ambiente. 
Este curso se dividió en dos temas teóri
co-prácticos: 
1. Floricultura y jardinería básica apli

cada a la forestacion. 
2. Ecología para el medio ambiente 

loíno, contaminación ambiental, co
nocimiento de nuestra fauna y los 
graves peligros de extinción. 

Al compenetrarnos en estos temas y 
tomar conciencia de la magnitud del pro
blema, que no sólo es regional sino mun
dial, determinamo's iniciar una serie 'de 
acciones destinadas a ser elementos 
multiplicadores de estas experiencias 
con nuestros niños y convertirlos, desde 
su temprana edad, en personas que -
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amen verdaderamente nuestro común 
entorno natural, uno de los más precia
dos legados de la naturaleza, y por cuya 
conservación.debemos velar para que lo 
hereden y gocen las generaciones veni
deras. 

Nuestra primera acción fue la forma
ción de una Brigada Verde con niños en 
edad preescolar (transición 1, transición 
11). Seleccionamos actividades simples, 
que agrupamos en una unidad de ense
ñanza-aprendizaje que denominamos 
"Cuidemos nuestro entorno''. 

En septiembre de 1984 esta experien
cia fue presentada en la Feria del Mundo 
Joven, como la única muestra de.nivel 
preescolar. Nuestra Brigada se integró a 
la línea de acción llevada a cabo por las 
brigadas de educación básica y media. 

En. 1985 nuestra comuna de Calama 
tomó parte en el Encuentro lnterregional 
Norte de Educación Parvularia. 

En 1986, participamos en la Jornada 
_Provincial de Ecología realizada en la 
comuna de Toconao -patrocinada por 

' Cona!, 11 Región- y en el IV Seminario 
del Medio ~mbiente'. Tal~al, 11 Región. 

' Llamo "Lanudo", mascota del 
éoleglo. Esta fotografía y las otras que 
acompañan a este artículo fueron 
enviadas por los autores. 

Objetivos 

Objetivo general: Crear conciencia en 
el niño de la necesidad de la preserva
ción ecológica, a través de: ' 
1. Desarrollar actitudes que tiendan a 

mantener su sala, colegio, barrio y 
ciudad limpios. , · 

2. Conocer y cuidar animales domésti
cos de su región proporcionándoles 
alimentos y albergue. 

3. Conocer y preservar la flora de su 
región y de otras a través del cuidado 
permanente, ya sea en su colegio o 
en cualquier lugar de su medio am
biente. 

4. Promover una actitud vigilante ante el 
deterioro del medio ambiente, a tra
vés de denuncias hechas por ellos 
mismos. 

Considerando este objetivo general, 
elaboramos el siguiente objetivo para .la 
aplicación de nuestra unidad: · 

Provocar actitudes que tiendan a pro
teger y preservar su entorno natural a 
través de la observación y conocimiento 
de éste. 
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Para tal objetivo indicamos diversas 
actividades q4e son las que a continua-
ción se señalan: · 

Observar el medio ambiente 

Se comenzó motivando a los niños a 
través de la observación directa del me
dio que les rodea: árboles, plantas, aves; 
.lo agradable de un lugar libre de desper
dicios; la importancia del agua en esta 
zona árida y de la vegetación para purifi, 
car el aire; lo saludable de respirar aire 
puro. 
1. Observar el entorno, sala de activida

des (se les explicó a los niños que 
todo lo que nos rodea, en cualquier 
momento o circunstancia; es su me
dio, su casa, barrio, escuela, ciudad, 
alrededores). 

2. Recorrer lugares de su barrio tenien
do la oportunidad de observar y 
comentar características del lugar: 
árboles, aves, cerros, clima, etc. 

3. Realizar eón los niños una excursión 
a la quebrada de Yalquincha, para 
observar la flora y fauna de la zona; 
conocer algunas especies como la. 
chépica, brea; aves como la golondri

. na de rábadilla negra1 chincol, go
rrión, chercán, colegial, etc., y escu-
char el traqueteo del pájaro trabaja
dor, entre otros. 

Conocer y albergar aves y animales 
de nuestro háblt~t 

Se incentivó al niño en el cuidado de 
animales, tanto en su alimentación como 
protección, lo que sirvió, además, para 
que los observaran, realizando . las si
guientes actividades: 
1. Instalación de pajareras y bebederos 

en los árboles del jardíri. Los bebede
ros se construyeron con piedras su
pe~puestas y en pequeños tiestos de 
desecho . . Asís.e logró atraer peque
ñas aves que viven en la región (chin
coles, gorriones, palomas, etc.), para 
que pudieran alimentarse Sin estar 
cautivos. 

2. Alimentación y cuidado a un llamo 
blanco, que es la mascota del cole
gio. Observación de sus costumbres · 
y características propias. 

3. Acondicionamiento de conejeras y 
pajareras para albergar a conejos, 
cuyes, ratones blancos y palomas. 
Así se obse·rvan a diario sus costum
bres de alimentación y cómo nacen · 
sus crías. 

4. Confección de móviles con animales 
de la región, que se encuentran en 
peligro de extinción, por ejemplo, IÓs 
flamencos; se les mostró y se les 
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Los niños o_bservan y recogen desperdicios dejados por los visitantes de la 
ribera del río Loa en la quebrada Yalquincha. 1

. 

contó, a través de narraciones adap
tadas para la edad de los niños, su 
relevancia dentro de su cadena eco
lógica y la importancia que . tienen 
como seres vivos. 

5. Creación de una serie de canciones 
infantiles . en relación con el medio 
ambiente. Los textos fueron elabora
dos por Myriam Olivares L. y la músi
ca por el profesor Ernesto Charaffia. 
La letra de una de las .canciones es la 
siguiente: 
Amigo, te voy a enseñar 

que el medio ambiente 
hay que cuidar, 
basuras no hay que botar 
ni el río contaminar. 

Cultivar y cuidar áreas verdes 

1. Para lograr que los niños tengan una 
actitud .de cuidado con la vegetación, 
se les pidió a cada uno un macetero 
con una planta, la que cuidan, riegan 
y observan en su sala de actividades. 

2. En grupos, prepararon cajones con 
tierra abonada, para hacer almáci: 
gos, limpiándola de todo objeto que 
impida la germinación, como piedre
cillas y basura. Desarman terrones, 
hacen surcos · para poner semillas 
(lentejas, porotos, acelgas, lechugas, , · 
r,ábanos, flores), las que cuidan con 
esmero hasta verlas ·brotar . y tras-

. plantar a jardines. 

3.. Otro grupo ayudó a remover la tierra 
con pequeñas herramientas confec
cionadas por los padres, sembraron 
el césped en el patio, lo que significó 
un gran esfuerzo, tuvieron que cui
darlo intensamente, ya que el césped 
es muy difícil de mantener en nuestra 
zona. 

4. Plantaron árboles dentro y fuera del 
establecimiento. Constantemente se 
les incentiva en el cuidado y conser
vación de éstos, explicando la impor
tancia que tienen en la purificación 
del aire. Colocaror:i piedras a su alre
dedor para protegerlos pintándolas y 
preocupándose de regarlos perma
nentemente. 

5. Instalaron un .pequeño vivero habili
tado en u ria casa de muñecas, donde 

. mantienen los almácigos más delica
dos, protegiéndolos del frío de la zona 
y observan los cambios que se pro- \ 
ducen en ellos. 

Cuidar su medio ambiente libre 
de basuras 

1. En una forma atractiva y motivadora 
se confeccionan basureros con forma 
de: robot (traga-traga), gallo (gallito 
busca .basura), elefante (orejón aspi
rador); los que se denominaron ba
surófagos. De esta manera el niño 
mantiene su sala completamente lim
pia. 
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Los alumnos riegan los almácigos sembrados por ellos. Esperan verlos brotar 
y crecer para trasplantarlos a los Jardines. · 

2. Los li\iños en la visita a .la quebrada 
Yalquincha recogieron basura en la 
ribera del río Loa y toda clase de 
desperdicios tirados por los visitan
tes; también realizaron esta activi
dad en su barrio y continuamente lo 
están haciendo en su colegio, espe-
cialm~nte en los patios. · 
En la Quebrada vieron cómo la gente 
que visita el lugar quema en forma 
intencional la escasa vegetación 
existente o enciende fogatas en las 
raíces de los árboles. 

3. Observan y comentan una lámina 
grande de transparencia, que repre
senta la escena de un ambiente lim
pio y descontaminado. Se pone la 
transparencia con elementos conta
minantes. Los niños observan con 
asombro el cambió del paisaje. · 

4. En la celebración del Mes del Medio 
Ambiente se realizó un pequeño aéto 
interno en que un robot basurófago 
(al que se puso una grabación dentro, 
simulando que se dirigía a los niños) 
motivó sobre el cuidado y limpieza 
del entorno. 

5. Exposición en la Plaza de Armas de 
la ciudad, el 5 de-junio, día Mundial 
del Medio Ambiente, con la muestra 
de todo el material usado en el nivel; 
fotografías con denuncias de daño 
eGQlógico en nuestra zpna, éspecial
mente en la quebrada de Yalquincha. 1 

Se mostraron afiches de la lntenden-

cia, Región Metropolitana,. adapta
dos a nuestra zona y cuentos sobre el 
tema. 

6. La Brigada Verde entrega constante
mente boletines, instructivos y men- ' 
sajes a los padres y apoderados so
bre el cuidado ecológico de nuestra 
región. / 

Conclusiones 

1. Nuestros niños están .en la etapa más 
moldeable del ser humano, en lél. que 
se fijan y almacenan experiencias v 
conocimientos para toda la vida, por 
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lo cual concluimos que es esta edad 
donde debemos comenzar a educar 
pÓniendo al niño en contacto con su 
medio natural. 

2. El párvulo tiene curiosidad innata. A 
esta edad se interesa por el mundo 
que lo rodea, observa, toca, manipu
la, pregunta, experimenta, quiere sa
ber sobre la natwaleza, plantas, ani
males, los seres vivos. Esas carac
terísticas son las que como 
educadoras quisimos aprovechar. 

3. Durante la realización de esta unidad 
nuestro colegio tuvo los implementos 
necesarios para motivar a los niños 
en la observación de su medio: paja
reras, bebederos, viveros, jaulas, ani
males domésticos y áreas verdes en 
general. 

4. Los alumnos integrantes qe la Briga
da iniciaron su trabajo con gran entu
siasmo y admirable responsabilidad. 
Siendo tan pequeños, demostraron 
mucho interés y orgullosamente qui
sieron mostrar su trabajo a otros. Su 
participación y labor causaron admi
ración, resultando altamente motiva
dor para los niños de niveles superio
res y personas ligadas directamente 
con el cuidado ecológico. · 

5. Fue importante ver que nuestros ni
ños ,demostraron tener gran capaci
dad y sensibilidad para aportar ese 
granito de arena en el cuidado de 
nuestro entórno; convirtiéndose en · 
portadores del mensaje de alerta a 
los adultos, lo que nos hace pensar 
con optimismo que ya en el nivel 
preescolar se empieza a formar los 
futuros ecologistas o simplemente un' 
ser con espíritu diferente ante la na
turaleza. 

Nuestro mensaje 

"Todos los seres vivos juegan un papel 
importante en el inmenso y complicado 
engranaje de la vida. Cada ser viviente 
tiene su propio papel que cumplir para 
mantener el equilibrio de la naturaleza:' 

Aprovechemos la etapa dúctil y prove
chosa de nuestros niños donde se gra- _ 
ban conocimientos para toda la Vida y 
enseñémosles a comprender el admira
ble mundo de la naturaleza. Así lograre
mos individuos preocupados de cuidar y 
proteger ·su medio 'ambiente. 

Nota final 

Esta unidad -se desarrolló en tres cur
sos: Transición mayor y menor en la qué 
participaron cien párvulos entre las eda
des de tres años nueve meses a seis 
años. 
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LA ALIMENTACION 
V LA SALUD 

A ctualmente hay en los Es
tados Unidos veinte mil mé
dicos entregados a un gran 

experimento al que se someten ellos. 
mismos. Todos los días pares de cada 
mes se administran una cápsula roja. 
Algunas de las cápsulas contienen un 
elemento nutritivo, el carotenoide, que 
. contribuye a la elaboración de vitamina 
A por el organismo; otras son una sus
tancia inerte con propósitos de compa- . 
ración. Hasta que se descifre el código 
de las cápsulas, nadie sabrá cuáles son. 

· unas y cuáles las otras. 
Se espera que el estudio demuestre, 

concluyentemente, el valor del carote
noide, sustancia precursora de la vita
"1ina A, como protección contra el cán
cer. Hay buenas· perspectivas de que 
así sea. 

En los últimos quince años se hari ido 
acumulando pruebas de que la inges
tión insuficiente de vitamina A, y en 
particular, de su precursor, el beta-caro
teno (un carotenoide), aumenta apre
ciablemente la susceptibilidad al cáncer 
del pulmón. 

La vitamina A 
Se ha demostrado que la vitamina A 

es necesaria no sólo p¡:¡ra la visión y la 
reproducción, como se sabe desde 
hace mucho tiempo, sino también para 
el desarrollo normal de las células epite
liales, como las que guarnecen las vías 
respiratorias. Con las deficiencias de 
vitamina A, se han advertido cambios en 1 

esas células, que se asemejan a los que 
aparecen en las primeras fases de los 
tumores cancerosos . Ya en 1967, 
coando la vitamina A se administraba 
por v,ía oral a roedores de laboratorio 
que habían·estado expuestos al benzo 
(a) pireno, que es un carcinógeno cono
cido, se evidenció que impedía los cam
b.ios en las vías respiratorias. A conti
nuación se hicieron estudios humanos. 

Investigación 
En 1957 se llevó a cabo una investi

gación a largo plazo de las enferme
dades coronarias del corazón. 2.107 
hombres. de .cuarenta a cincuenta y 
cinco años de edad, empleados en la 
Compañía Western Electric, cerca de 
Chicago, fueron examinádos inicial
mente en 1957 y 1958; después cada 
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año hasta 1969; así se compilaron datos 
completos de la alimentación eje cada 
uno. 

·Más tarde, en 1978 y en 1979, un 
equipo encabezado por el Dr. Richard 
B. Shekelle, profesor de Medicina Pre
ventiva y director de Épidemiología y 
Bioestadística del Centro Médico Rush
Presbiteriano-Saint Luke, de Chicago, 
identificó a, las personas en quienes se 
había diagnosticado cánceres en los 
años transcurridos. 

En aquellos años, 33 de. los hombres 
habían contraído cáncer del pulmón. B 
análisis de los datos demostró, como se 
suponía, que el riesgo de cáncer del 
pulmón estaba relacionado con el há
bito de fumar, y asociado, asimismo, 
con una ingestión insuficiente de caro
teno. 

La proporción de cáncer del pulmón 
resultó ser del 2,9% en los que menos 
caroteno consumían ; del 2,2% en el 
grupo siguiente, y de sólo el 0,4% entre 
los que ingerían la mayor cantidad de 
caroteno. 

La asociación entre el caroteno y la 
malignidad era determinada especial
mente entre los que habían 'fumado ci
garrillos por treinta años o más. En este 
grupo, la frecuencia del cáncer entre los 
que incluían en su dieta una proporción 

1 

Lawrence Dalton 
SeNicio de Cultura y Prensa 
Embajada de EE.UU. en Chile 

menor, intermedia y mayor de caroteno 
era, respectivamente, del 6,4, del 4,5 y 
del 0,8%, una diferencia de ocho a uno 
en el riesgo entre los que ingieren más y 
los que ingieren menos caroteno. 

Para los fumadores 
Y mientras los científicos esperan los 

resultados de la investigación de los 
20.000 médicos norteamericanos, es 
prudente que todos los adultos, aparen
temente sanos, en particular los que 
fuman o que hayan fumado alguna vez, 
incluyan en su régimen diario uno o dos 
platos de los vegetales y frutas ricos en 
beta-caroteno, como la zanahoria, espi
naca y otras verduras de hoja oscura, 
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damascos y melén amarillo. ·Estos ali
mentos pueden ser beneficiosos si se 
introducen en un régimen nutritivo. 

La asociación entre la dieta y el cán
cer es sólo uno entre muchos hallazgos 
notables que se han hecho ahora, sobre 
la posible influencia del régimen en pre-

·CIENCIA 

contró que las mujeres que tenían la 
condición precancerosa'., er.i promedio 
no consumían más de la .tercera parte 
de los sesenta miligramos 1que se reco
miendalíl como la dosis mínima dia~ia de 
vitamina C. Las otras ingerían más del ' 
doble de la dosis recomendada. El con-

Es prudente que todos los adultos, aparentemente sanos, en particular los que 
fuman o que hayan fumado alguna vez, incluyan en su régimen diario vegetale$ y 
frutas. 

venir o en tratar una gran variedad de 
enfermedades y desórdenes. 

Vitamina C 
En la lucha contra el cáncer se han 

hecho recientemente otros descubri
mientos que pueden ser significativos. 
Uno de ellos es que la vitamina C puede 
evitar la aparición de cambios precan
cerosos en el cuEíllo del útero, según un 
estueio de la doctora Sylvia Wassert
heil-Smoller, del Colegio de Medicina. 

· Albert Einstein, de Nueva York. Se en-

LA ALIMENTACION Y LA SALUD· LÁWRENCE DAL TON. 

sumo de menos de 30 milígramos de . 
vitamina C diaries está asociado eon un 
aumento de diez veces en el riesgo de 
padecer de anormalidades en el cuello 
del útero. , 

Otras observaciones similares aso- . 
,dan la inclusión de alimentos ricos en 

. vitamina C (como son muchas frutas y 
verduras, tales como la naranja, el po
melo, la papaya, el melón, el tomate, la 
,papa y las verduras de color verde os• 
guro) con la reducción en el riesgo del 
·cáncer del estómago y del esófago. 

El cáncer del colon y del recto está , 
vinculado al régimera alimentario, y es 
más común entre los que consumen 
una gran proporción de grasas ani
males, y pgca fibra en forma de pan 
integral, cereales, frutas y verduras. 

Una precaución: beber leche 
Otro dEíscubrimiento muy reciente es 

que la leche, por su contenido de vita
mina D y calcio, tal vez proteja contra el 
cáncer del colon y el recto. Al estudiar a 
los inscritos del programa de la Wes
tern Electric ee Chicago, mencionado 
anteriormente, ei doctor Cedric Garland 
y otros investigadores de la Universidad 
.de California (San Diego), vieron que 49 
de ellos habían contraído cáncer del 
colon y del recto en un período de veinte 
áños. Estos pacientes diferían de los 
demás en que consumían cantidades 
apreciablemente inferiores de vitamina 
D y calcio. Los que no bebían leche 
estaban tres veces más expuestos a 
estos cánceres que .los que tomaban un 
par de vasos diarios: 

Aunque aún n0 se ha demostrado 
claramente este efecto preventivo, el 
beber dos a tres vasos diarios de leche 
desnatada y enriquecida cor:i vitamina D 
es una precaución tal vez útil, manifiesta 
el Dr. Garland. 

Más verduras y frutas ... 
menos carne · 

Mientras .tanto, hay cada vez más 
inmicios de que el cáncer del pecho tal 
vez está unido al excei,o de grasas y a la 
insuficiencia de fibra. 

Por ejemplo, en Asia y en Africa las 
mujeres que sólo ingieren la mitad de la 
grasa que entra en la alimentación nor
teamericana, pero que consumen tres 
veces más fibra, tienen una frecuencia 
menor del cár:icer del pecho que las 
mujeres norteamericanas. En los Es-

. tados Unidos se ha observado también 
que hay menos casos de cáncer entre 
los vegetarianos. Un estudio reciente 
que-midió los niveles de estrógeno entre 
las vegetarianas y un grupo de compa
ración que seguía un régimen corriente, 
sugirió una posible razón. Las vegeta
rianas excretaban en las heces el doble 
o el triple del estrógeno de las otras, y 
los niveles de estrógeno en la sangre 
solían ser más bajos entre ellas. Parece 
ser que por alguna razón, el .régimen 
vegetariano hace que quede más estró
geno retenido . en el intestino, con el 
consiguiente nivel más bajo .de estró
ge·no en la sangre. Como los estrógenos 
influyen en el desarrollo del tejido ma
mario, el estudio podría explicar la in-
fluencia de la alimentación. · 
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Como señalaqa la Escuela Médica de 
Harvard eri su Health Letter, "sea o no 
sea correctá la hipótesis del estrógeno, 
lii asociación del cáncer del· pecho con 
1Jn régimen de muchas grasas animales 
y de poca fibra es auténtica. Es intere
sante observar que dos de los canceres 
más corrientes en Estados Unidos, el 
del intestino y el del pecho, parecen 
tener alguna rel¡:ición con el contenido 
de grasas y fibras en la alimentación. Si 
pusiéramos más verduras y menos 
carne roja en la comida, ahorrariamos 
dinero y nos defenderíamos del cán
cer". 

En otro estudio de Harvard se ha 
relacionado la grasa animal en la co
mida con un aumento en. el riesgo de 
cáncer eje los ovarios. Al investigar a 
215 mujeres con cáncer .de los ovarios 
recién diagnosticado, y otras 215 de 
edad~s y de características compara
bles, el Dr. D.W. Cramer y sus colegas 
hallaron que muchas más de las pa
cientes de cáncer tomaban leche sin 
desnatar y mantequilla, y en cambio, · 
consumían menos leche desnatada, 
m~rgarina y pescado. Las que incluían 
la mayor proporción de grasas animales 
estaban dos veces más expuestas al' 
c.áncet que las que se alimentaban con 
la proporción ll\ehor. 

El corazón y el colesterol 
Aunque las afecciones cardíacas en 

los Estados Unidos y en muchos otros 
¡:iaíses siguen siendo la causa principal 
de defunción, ha habido una disminu
ción alentadora entre los que mueren 
del corazón en los Estados Unidos, dis
minución que es de alrededor de tres 
por ciento anual. 

En ese descenso han influido, proba
blemente, muchos factores. Uno de los 
que más importancia han tenido, según 
los investigadores; es el cambio de las 
c.o~tumbres alimentarias, que ha condu
cido a bajar la proporción de colesterol 
en la sangre. La reducción del coleste
rol, que es la su.bstancia que contribuye 
a la acumulación de depósitos grasos 
en las art~rias que nutren el músculo del 
corazón, es consecuencia de que en los 
últimos veinte años ha decrecido en un 
32,6% el consumo de mantequilla por 
habitante, en un 14,4% el de huevos, y 
en un 47,4% el de grasas y 1aceites 
animales. 

Al comprobar específicamente la con
dición del corazón entre los partici
pantes en el estudio de la Western Elec
tric, el Dr. Shekelle y sus colegas afirma
ron que aun cuando se tenían en cuenta 
factores como la edad, el peso, el ta
baco y el alcohol, las grasas ingeridas y 
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el colesterol , ,afectaban claramente el 
riesgo coronario. Los que .comían ali
mentos ricos en colesterol mostraban 
una proporción de alteraciones car
díacas mortales del 13,6%, mientras 
que los que consumían una dieta de 
bajo colesterol experimentaban sólo el 
10,9%. 
· Otra razón importante para el des
censo en las defunciones por ataques al 
corazón y apoplejías está en el diagnós
tico temprario y el tratamiento de la alta 
tensión arteri91. Hay muchas medicinas 

mitad de los que se atuvieron a un régi
men de escasas grasas y de muy poca 
sal, tenían normal la presión sin necesi
dad .de drogas. 

El calcio 
Al mismo tiempo hay indicios de que 

el calcio, elemento importante en la, ali
mentación, puede tener alguna función . 
en el control de la hipertensión arterial. 
En la Universidad de Ciencias de la 
Salud de Oregon, en Portland, el Dr. 
David McCarron y un grupo de investí-

En una investigación llevada a cabo en EE.UU. se. comprobó que el riesgó de 
cáncer del pulmón estaba relacionado con el hábito de fumar y asociado, 
asimismo, con una ingestión ins~ficiente de caroteno. · 

eficaces para rebajarla. Felizmente hay 
pruebas ahora de que, en muchos 
casos, la rebaja se puede conseguir 
mediante un régimen, sin necesjdad de . 
tomar medicinas siempre. 

En la Escuela de Medicina de la 
Northwestern University, en Chicago, el 
Dr. Jeremiah Stamler ha dado cuenta de , 
un estudio de tres años de 97 pacientes 
que sufrían de hipertensión moderada 
(o sea, de 9 a 10,4 centímetros de mer
curio de diástole). Una vez que se re
dujo la hipertensión con medicinas, la 

g;:idores ·han descubierto que muchos 
de los que sufren de alta presión arterial 
consumen habitualmente menos calcio 
que los otros, hasta un 22% menos. 
Cuando se les administra un suple
mento de cal muestran una reducción 
apreciable en la presión de hasta un 
centímetro. En el Centro Méeico Cor
nell, de la ciudad·de Nueva York, el Dr. 
John Laragh y sus colegas han descu
bierto también que en algunos casos la 
hipertensión responde al calcio con un 
descenso de la presión arterial que 
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puede llegar, incluso, a los dos centíme
tros de mercurio. 

Afección del oído 
Uno de los desórdenes más agudos 

que afligen a la humanidad es el 
síndrome de Meniére, una afección del 
oído interno de la que padecen inconta
bles millones en el mundo. Entre los . 
síntomas se cuentan los ataques repe- · 
tidos e inesperados de vértigo, acompa
ñados muchas veces de náusea y vó
mito. Por lo general se observa asi
mismo .una sordera nerviosa · que 
empeora con la edad; uno. de los 

. síntomas más enloquecedores de ese 
síndrome es· un ruido de oídos. persis
tente. Hay drogas que proporcionan al

. gún alivio. 
Recientemente, varios investiga

dores en los Estados Unidos, entre ellos 
ios doctores Bruce y Conrád Proctor de 
la Escuela Médica .de la- Univérsidad 
Estatal de Wayne, en Detroit, han ·lle
gado a creer que en la mayoría de··1os 
casos el síndrome 'de Meniére debe de 
ser consecuencia de una defectuosa 
asimilación de los hidratos de carbono; 
el organis.rilo intenta compensarla equi
vocadamente produciendo más insu
lina. Estos médicos han hailado que 

. para i'a mayoría de las víctimas del 
síhdrome de Meniéré (los que muestran 
niveles anormales de insulina o poca 
tolerancia de la glucosa) seis pequeñas 
comidas diarias, bajas en hidratos de 
carbono y restringidas en alimentos 
ricos en grasas y en colesterol , .repre
sentan un tratamiento eficaz sin efectos 
secundarios desagradabies. -

Nutricion clínica 
Cada vez se· hace más hincapié en la 

Contribución de la nutrición a la reoupes 
ración de los que padecen lesiones d 
enfermedades graves. En un recienJe 
simposio sobre la mifrición en Washing
ton D. C., el Dr. C. E. Butterworth, direc
tor de Ciencias de la Nutrición en la 
Universidad de Alabama (Birmingham), 
manifestó: "Estamos presenciando la 
aparición de una nueva especialidad 
médica: la nutrición clínica" . 

Entre los muchos progresos que se 
han hecho recientemente se encuen
tran: 

-La falla crónica·del riñón, en 1a cual 
los riñones no puederi filtrar, a suficien
cia, las impurezas de la sangre, condi-

. ción que suele progresar inexorable
mente hasta que se hace necesario lim
piar la sangre con una máquina eje 
diálisis, o con el trasplante del riñón. 
Setenta mil pacientes llegan. a este 
punto todos · los años en los Estados 
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Unidos. Un tratamiento dietético pro
mete hacer ahora más lento el progreso 
de esta enfermedad, y aun detenerlo, 
por lo menos temporalmente en las pri
meras etapas, ahorrando a muchos pa
cientes años de diálisis. 

En un estudio de los doctores William 
E. Mitch (de Harvard), Mackenzie Wal
ser (de Johns Hopkins, en Baltimore, 
Maryland), y de otros investigadores, a 
·17 pacientes que sufrían de falla progre
siva del riñón, se los trató con un régi
men bajo1 en proteínas y en fósforo, 
acompañado con una mezcla de amino
ácidos (que son los compuestos de 
donde se forman las proteínas) y de . 
ceto-ácidos (que entran en la formación 
de los aminoácidos). En .10 de los 17 
·enfermos hubo una reducción aprecia
.ble en la progresión del mal, y en 7 de 
esos 10 la progresión se ha detenido 
prácticamente durante un promedió de: 
dos años, hasta ahora. 

-A muchos afectados de cáncer no se 
los puede tratar médicamente con efica
cia, porque están ya desnutridos, o por
que se desnutren como consecuencia 
del tratamiento, con lo cual sus posibili
dades · de sobrevivir son escasas. La 
hiperalimentación intravenosa (HAV), 
que consiste en administrar un régimen 
completo, y nó sólo una fracción de los 
elementos esenciales, ~stá cambiando 
este cuadro. Por ejemplo, 175 pacientes 
tratados con quimioterapia en conjun
ción con hiperalimentación intravenosa, 
en lugar de perder peso, ganaron un 
promedio de 2, 7 kilos, y muchos de ellos 
toleraron mayores dosis de las drogas 
anticancerosas con · menos toxicidad. 

~Las lesiones accidentales graves 
son una causa importante de muerte o 
de incapacidad entre los norteameri
canos, cuyas edades van desde los 
quince hasta los cuarenta años. Des- ' 
pués de un traumatismo grave el orga
nismo descompone sus propios tejidos 
para contribuir a su propia cura, como 
Una especie de antropofagia propia, 
pero su capacidad de ejercer esa fun
ción y de sobrevivir tiene sus limites. 

En el pasado muchos enfermos de 
trauma fallecían de inanición y de infec
ciones, porque no les quedaban sufi
cientes reservas de proteínas y de ca
lorías para sostene.rse. Ahora, según 
informa el Dr. Douglas W. Wilmore, de la 
Escuela de Medicina de Harvard, a 
estos pacientes se los ayuda con dietas 
altas en proteínas y en calorías, que se 
administran por vía oral o por tubo hasta 
lo que es posible, y el resto por vía 
intravenosa. 

La nutrición se tiene hoy por factor . 
clave que mejora las posibilidades de 
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supervivencia de los afectados de que
maduras. Las quemaduras graves ace
leran las funciones de todos los órganos 

· y causan la erosión del tejido muscular, 
todo · lo cual requiere un enorme con
sumo de energía. Si no se satisfacen las 
necesidades de energía ocurre una 
grave pérdida de peso y se lesionan los · 
órganos '. 

Mediante un equipo nuevo y perfec
cionado, ideado por la Universidad de 
Columbia de Nueva York, las demandas 
de energía de esos pacientes ahora 
pueden determinar, midiendo el aliento, 
el oxígeno consumido y el bióxido de 
carbono expelido. Si funciona el aparato 

· digestivo, las substancias nutritivas se 
administran por la boca o con un tubo, y 
por vía intravenosa. Cuando el sistema 
digestivo está paralizado, entonces 
toda la alimentación se da por las venas. 

-En los niños de pecho que presen
. tan irregularidades en el sistema diges
tivo que se pueden corregir quirúrgica
mente, y en los que padecen de diarrea 
crónica, la administración intravenosa 
de una dieta completa ha .reducido la 
mortalidad del 90 al 10%. 

-Una técnica nueva é importante es 
la alimentación intravenosa en el domi
cilio del paciente. Se usa hoy día para 
tratar a los que sufren de .desórd-.,es 
intestinales que no les permiten absor
ber los alimentos por el conducto gas0 

trointestinal. Este procedimiento les 
ayuda a mantenerse fuertes y fuera del 
hospital, trabajando y ajustándose razo-. 
nablemente bien a la vida, a pesar de su 
incapacidad para comer en forma nor- · 
mal. 

Relación entre nutrición y .envejeci
miento · 

En la actualidad se han abierto dos 
campos nuevos, que consisten en la 
investigación del régimen de los an
cianos y de los enfermc°s mentales. El 
primero y único centro de esta clase que 
existe en el mundo es el Centro de 

· Investigación de la Nutrición en los An
cianos, · del Departamento de Agricul
tura de los Estados Unidos, que fun-

. ciona en la Universidad Tufts de Massa
ch u setts:'\''S u función es investigar 
específicamente el enlace de la nutri
ción con el envejecimiento, y buscar 
maneras para que la dieta, s.ola o en 
combinación con otros factores, con-

, siga demorar la aparición de las condi
ciones degenerativas asociadas con el 
envejecimiento. Entre sus proyectos fi
gura la investigación del efecto de la 
dieta sobre diversos aspectos del meta
bolismo celular y de las funciones afec
tadas por el envejecimiento, la relación. 

entre la nutrición y la formación de cata
ratas, y la que tiene la dieta con la 
pérdida de materia ósea al envejecer. 

La dieta y el cerebro 
La influencia de la dieta en el cerebro 

se investiga en varios centros impor
tantes en Estados Unidos, entre ellos 
Harvard, el Instituto de Tecnología de 
Massachusetts, la Universidad de Tufts 
y el Instituto Nacional de Higiene Men
tal. 

El cerebro humano se compone de 
una red de células especiales, las neu-
ronas, que se comunican entre sí me
diante substancias llamadas neuro
transmisores, de los cuales se han iden
tificado unos cuarenta. Algl,!nos de 
éstos son simples aminoácidos, o deri
vados de estos componentes de las 
proteínas. 

La alimentación tiene una función im
portante en la producción de estos neu- . 
rotransmisores. Se ha averiguado, por 
ejemplo, que el cerebro requiere las 
vitaminas C, B12 y 86 para la síntesis de 
los neurotransmisores. El cerebro nece
sita, asimismo, el aminoácido triptofano, 
para elaborar la s~rotonina, un neuro
transmisor que influye en aspectos tan 
diversos como el apetito, el ánimo, la 
sensibilidad al dolor y el sueño. 

. Los investigadores estudian ahora 
cómo se podría manipular la ingestión 
de alimentos para alterar el nivél·de los 
neurotransmisores cuando fuera nece
sario. Ya se han observado resultados 
positivos entre los que padecen de un 
desorden del movimiento. Cuando· se 
les administra un alimento, la lecitina, 
los movi.mientos anormales de los pa-
cientes disminuyen. · 

Vitamina B 6 
Hay también indicios, aunque aún no 

son definitivos, de que la vitamina B 6 
puede aliviar la depresión en algunas 
circunstancias. La investigación de la 
relación entre la dieta y la conducta está 
todavía en sus comienzos. Pero mu
chos investigadores creen que tal vez la 
dieta pudiera ser útil en el tratamiento de 
los desórdenes del carácter y del sueño, 
en la enfermedad de Huntington, en la 
de Alzheimer y también en los movi
mientos tardíos. 

Hipócrates recomendaba hace veinti
cuatro siglos: "Haz que el comer sea tu 
medicina''. Este antiguo consejo puede ha
cerse cada vez más pertinente, a me
dida que la investigación médica descu
bre nuevas funciones para la nutrición, 
no solamente ·para tratar las enferme
dades, sino para prevenirlas y conser
var la salud. 
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EVOCACIONES LIRICAS 

BERNARDO O'HIGGINS ' . . / 

·casa apartada de Chillán Viejo 
donde la joven Isabel Rlquelme 
habría dado a luz a su hijo. Esta 1 

casa fue destruida en el terremoto 
de 1939 (Foto del Archivo de la Revista de 
Educación). 

e EH 

' ace 209 años nació en Chillán 

H el Libertador, Capitán General 
Bernardo O'Higgins, padre de 

la patria chilena. Recordando este 
nuevo aniversario, se han desenterrado 
estas evocaciones escritas hace unos 
veinte años y que son fragmentos de un 
libreto radial .grabado y difund[do por el 
Instituto de Radiodifusión Educativa, or
ganismo desaparecido y cuyos mate
riales más importantes forman parte de 
las colecciones de radiograbaciones del 
Departamento de Extensión Cultural del 
Ministerio de Educación. 

Estas evocaciones son aproxima
ciones históricas, formas de entender lo 
que la biografía del héroe nos relata. La 
base es lo que cuenta Jaime Eyzaguirre 
en su valioso libro sobre O'Higgins. Lo ' 
que hemos construido sobre esa base 
es fantasía. Yel personaje central no es 
el héroe, sino su madre. Por ello estas 
evocaciones se reunieron bajo el título 
de: DOÑA ISABEL. '· 

El encuentro. 
Dice Jaime Eyzaguirre en su bio

grafía de Bernardo O'Higgins: "Tenía 18 

REV. EDUCACION Nº 149 - PAGS. 67-69 . . 

A TRAVES DE su·' 
MADRE 
Prof. Francisco Raynaug, López 
Jefe de Redacción de la 
Revista de Educación 

Retrato de Ambrosio 
O'HiggiJIS, virrey del Perú, 

cargo al que ascendió 
después de ser Gobernador 

de Chile, Intendente de 
Concepción y Coronel de 

Ingenieros. 

Mi 485, iM 

años Isabel cuando pasó el coronel 
O'Higgins por la estancia de Palpal '(cer
cana al pueblo de Los Angeles) y la 
contextura sanguínea del maduro oficial. 
tuvo estremecimientos de adolescencia 
ante la muchacha de pelo de azabache 
y de mirada azul". 

Era casi una niña la que paseapa por 
el prado, el prado florido de la casa de la 
hacienda. 

Estaba jugueteando con las flores 
cuando ei'militar llamó a la puerta. 

Ella no lo vio, pero saltó su corazón 
como salta el agua del río sobre la pie
dra y no supo por qué. Dejó el paseo y 
las flores. Quedó sobre el suelo un re
guero de pétalos ya muertos. 

Y entonces, casualmente , pudo 
verle. ' 

' h 
Era tan viejo como su padre. No tenía 

el encanto ni la fuerza de ninguno de los 
jóvenes que había conocido. 

Sin embargo, ¿de dónde le venía ese 
fuego, y esa gallardía, y esa arrogan
cia? 

La joven, mirándolo dejó de ser niña; 
El coronel mirándola, dejó de ser viejo. 
En el centro de este rápido cruce de 
miradas abrió el amor su caliz, com_o 
una rosa roja sobre la sangre. 

~ ; 1: 

El cielo junto a su pecho 
Dice Jaime Eyzaguirre : "Era el 20 de 

agosto de 1778 y en una casa apartada, 
en el seno de una familia modesta 
donde había venido a esconderse, Isa
bel dio a luz un niño que recibió por., 
nombre Bernardo. El pueblo de.Los Ar:i- ., 
geles estaba lejos, Isabel se encontraba 
ahora en Chillán y el nacimiento de su 
hijo ocurrió dentro del mayor secreto". 
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Apega al hijo contra su pecho la ma
dre triste. Quiere cantarle una canción 
de cuna, pero sólo le nacen ·en la gar
ganta sollozos, y en los ojos, lágrimas. 
No sabe otra cosa que tocarlo. No sabe 
otra cosa que mirarlo. 

La han traído lejos, la han traído 
desde el pueblo de las alas, de Los 
Angeles, al campo de Chillán para que 
lo esconda. 

Ruedan lágrimas por esos ojos que 
son todo cielo, ruedan lágrimas. Pero 
ahora su cielo no · está ya en sus ojos, 
sino junto a su pecho. Es un cielo pe
queño, más que pequeño, pequeñito. 
Un cielo con dós pequeñas manos que 
se agitan y golpean sobre su corazón 
para que le abra el mundo. 

Pero ella no puede salir al día y mos
trárselo a la luz y a todos los árboles. 
Debe esconderlo, esconderlo detrás de 
parédes y de puertas. . 

Mas, aunque ahí está la madre, su
mida en su tristeza, ensombrecida por la 

· pena y el llanto, este pequeño cielo la 
ilumina y la conforta. Este cielo llamado 
Bernardo, que 1~ ha venido desde ella 
misma y que ha caído de pronto, entre 
sus brazos. 

Lá madre triste y sola 
Dice Eyzaguirre : "Pasados cuatro 

años del nacimiento, un buen día los 
sencillos moradores de la casa de Chi
llán Viejo vieron descender a ur:ios ji
netes. Exhibieron éstos una orden mis
teriosa con los sellos del gobernador de 
Chile, Ambrosio O'Higgins, ·que fue pre
ciso acatar de inmediato. Colocaron con 
&umo cuidado al pequeño sobre el de
lantero de uria de las monturas y dando 
rienda a las bestias se perdieron en 
lontananza". · 

Cae la noche. Se le viene rodando a 
los ojos todo el tumulto brillante de las 
estrellas. , · 

· Cae la noche. 
Por el camino, el polvo y un caballo 

que hace horas se ha perdido en la 
distancia. . 

¿Qué es esa noche para las otras 
gent~s? Una noche. Para ella, la más 
amarga de las noches. 

¿Qué ha sido ese caballo para las 
otras gentes? Nada más que un caballo 
galopando. Para ella, un puñal que 
corta, que desgarra su entraña dolorida. 

Se lo han llevado. Es pequeñito aún, 
no sabe nada y se lo han llevado. 

Tiende ella sus manos hacia el ca
mino, ·quiere alargarlas para detener el 
alazán y lo galopado. Pero sus manos 
sólo tocan el aire y la noche. 

Y la noche no sabe, ni las gentes que 
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duermen, ni las estrellas, que ella ha 
perdido a su niño, entre las sombras y el 
polvo del camino. 

Y aquel corcel que lo llevó ágil , rá
pido, raudo, tampoco sabe, jamás sa
brá, que su galope la fue convirtiendo 
cada vez más, cada vez más, cada vez 

. más,: en una madre tan triste y tan sola. 

Reencuentro 
Dice Eyzaguirre: "Cuando el niño 

tenía diez años de edad y vivía en casa 
de don Juan Albano, en Talca; don Am
brosio dispuso que fuera 'trasladado al 
colegió de naturales que regentaban los 
franciscanos en la ciudad de· Chillán. 
Bernardo pudo así ver a su madre y 
satisfacer, por vez primera, esa ansia de 
ternura filial tanto tiempo ·reprimida' \ 

Entra la luz del sol por el ventanal. Se 
veh los eucaliptos, se ve el patio, se ve 
la torre de la iglesia de San Francisco. 
Doña Isabel; de_ negro, seritada, silen- · 

· ciosa, oprime sus manos y espera. ., 
La luz del sol es como una espada y 

· corta en dos la sombría habitación. 
Espera la dama silenciosa. 
De lejos, de las salas y de la capilla, 

vienen voces que repiten uria lección, ,, 

/ 

Doña Isabel Rlquelme. 
Retrato de la época en que 
su hijo fue Director 
Supremo del Estado de 
Chile . . 

coros que cantan. Doña Isabel alarga el 
oído. como si fuera una mano, ·como si 
fuera un brazo; quiere palpar esas 
voces y esos cantos como un ciego y 
descubrir por el solo tacto de su oído la 
redonda voz del niño, de su niño. 

Y de repente, pasos, y de repente el 
día entra alegremente por la puerta, la 
luz se desborda por _ la sala. Y doña 
Isabel está a punto de desvanecerse 
cuando el franciscano, señalándole un 
niño, le dice como si leyera el Evangelio: 
"Madre, he aquí a su hijo". · 

Y en un abrazo que dura largamente, 
borran penas, lejanías, silencios, horas, 
días y años. 

Primavera y retorno 
Dice Eyzaguirre: "Estaba Bernardo 

O'Higgins en Cádiz cuando el correo le 
trajo h¡1 nueva de la muerte de su padre y 
la noticia de una cuantiosa herencia. 
Entonces muchos vinieron a ayudarlo y 
le fue fácil procurarse el dil)ero para 
viajar a Chile. En septiembre de 1802 
llegaba a Valparaíso en 1a fragata Au
rora. Desde Santiago se trasladó a Chi-
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llán para estrechar tiernamente a su 
madre y a su hermana". 

¿ Fue en el mes de septiembre o en el 
de octubre? 

En el de octubre, sí, así parece. Por- · 
que era primavera cierta sobre la tierra, 
tiempo en que sobre el campo todo 
florece. En primavera, sí, flor del man
zano, cuando todo está alegre sobre 
esos llanos. 

Entonces volvió contento, libre, lleno 
de sueños, montado sobre un caballo 
de color blanco. 

Ella le vio venir por entre los yuyos, 
por entre los montes verdes y el río 
claro. Le vio venir presuroso por los 
caminos. Esos mismos caminos que lo 
llevaron, . que lo llevaron, sí, días de 
pena, lejos de su cariño, a tierras ex
trañas. 

Mas, todo eso . ha pasado, flor del 
durazno. Ahora lo ha recobrado, flor del 
almendro. 

Ya no es un niño, sí, ya es todo un 
hombre. Pero, ¿qué importa eso?, flor 
del cere:z;o. 

Ella vuelve a acunarlo entre sus 
brazos, para ella es su pequeño reen
contrado. 

Canta su corazón, su corazón, ay sí. 
Brillan sus ojos. Hay primavera nueva 
sobre su rostro. 

Y por la tierra verde, tierra que es 
también madre, corre la buena nueva, 
corre por entre piedras, agua y guita
rras: Volvió el que.se fue niño. Ahora es 
nuestro. Vuelve cruzando el tiempo. 
Llego Bernardo. • 

Hacia Mendoza 
Dice Eyzaguirre: "Fue después del 

desastre de Rancagua. O'Higgins · se 
. había apresurado a enviar a su madre y 

a su hermana a la villa de Santa Rosa de 
Los Andes y luego de convencerse de 
que estaba todo perdido y que su pre
sencia en la capital era enteramente 
inútil, resolvió juntarse con los suyos y 
emprender con ellos e.l camino del des
tierro. El 8 de octubre de 1814 se interna
ban por los senda.ros de la cordillera. 
Les seguían mUchos patriotas con sus · 
familiares. Era un viaje penoso". 

El viento, 
el terrible viento de las hondonadas, 
el difícil paso de las bestias por las 
piedras. 
La nieve, niña y blanca, pero hostil y fría. 
El viento. 
La procesión de gentes aterradas. Los 
ojos llenos de lágrimas, las manos he-

. ladas. 
La Patria atrás en llamas, 
adelante el cielo, el cielo hermano. 

HISTORIA 

Las gentes. 
El paso de las bestias. 
El viento. 
Doña Isabel va erguida en su cabalga
dura. 
Ella sabe que debe dar aliento. 
A pesar de su pena y su cansancio, 
erguida en su cabalgadura. 
El viento. 
Allí va Bernardo, cabizbajo, el pecho 
herido, pero· con esperanza. 
Allí van los soldados, derrotados, el ros
tro amargo de rabia y desaliento. 
Allí van las mujeres con sus bultos de 
ropa, dificultosamente con sus hijos a 
cuestas. 
Las gentes. 
El paso de las bestias. 
El viento. 
Esto es la Patria con sus vestiduras, 
rasgadas, heridas, destrozadas. 
Esto es la Patria subiendo la montaña, 
buscando asilo en casa de los cón
dores. 
Ella lloraría sobre toda esta ruina. 
Ella lloraría llenando ese silencio, pero 
sabe que ahora ya no sirven las lá
grimas y que debe estar junto a su hijo, 
alentando su fe y su esperanza. 
A pesar de la pena y el cansancio, er
guida en su cabalgadura. 
Las gentes. 
El paso de las bestias. 
El viento. 

El hijo del hijo 
Dice Eyzaguirre: "Doña Rosario Puga y 
Vidaurre, lejos de su esposo, se ave-' 
cindó en Santiago y dio a luz el fruto de 
su amorío con el Dir~ctor Supremo, 
amorío comenzado en el sitio d~ Tal
cahuano. Dos personas oscuras toma-

BERNARDO O'HIGGINS A TRAVES DE SU MADRE · FRANCISCO RAYNAUD LOPEZ. 

El Libertador 
Bernardo 
O'Hlgglns, padre 
de la Patria chilena. 

ron a la criatura y la llevaron a. la pila 
bautismal de la parroquia de San Isidro. 
Se le puso el nombre de Pedro Denietrio 
y el niño pasó a ocupar un sitio en el 
corazón de doña Isabel que sabía de las · 
debilidades humanas". 

Bernardo, el Director Supremo. Ber
nardo, el héroe, el capitán, el jefe. 

Véanlo allí, detenido en medio de la 
. sala con algo entre los brazos. 

No es · 1a banda tricolor, no es su 
espada, no es una ley ni un decreto, ni 
una .carta. 

· Es algo que duerme entre pañales 
blancos, y que de repente llora y que se 
agita. 

Ella no sabe. Ella no comprende. Se 
queda frente a él toda pregunta. 

Y Bernardo, no el héroe, no el jefe, no 
, el capitán, sino el hijo, tímidamente 

cuenta una historia de pasión y soledad 
junto a las olas, una historia de amor. 
Nada ·más que eso. · 

Ella comprende y le tiende los brazos 
y recibe esa cosa pequeñita y lo aprieta 
y lo arrulla. 

Con el niño junto a su pecho, como si 
volviera atrás en el tiempo, piensa, re- · 
cuerda cuántas veces ha perdido a su 
hijo, en caminos, en.barcos, en batallas, 
en triunfos. 

Y ahora que se le escapa nueva
mente de sus brazos y se le pierde entre 
escritorios, proclamas y ministros, a ella 
le parece recobrarlo, reencontrarlo, 
como tantas otras veces, en este niño. 

Y lo recibe y se lo lleva como si fuera 
el hijo, porque su Bernardo ya no es sólo 
suyo y deberá compartirlo, ahora y 
siempre, con la Patria, la historia y el 
pueblo. 
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PRIMERA FERI 
!;DEL LIBRO INFANTIL Y JUVEN 
~ ~ 

t ~ 
'' ,,, ES ·LA PRIMERA VEZ 

QUE UNA FERIA DEL Ll
, IBRO SE DEDICA A LA 
·" INFANCIA Y A LA JU
?::VENTUD A TRAVES DE 
! }JN TRABAJO CON
t JUNTO DE LA CORPO
.. ;:RACION CULTURAL DE 
,: PROVIDENCIA Y,LACA
'.:MARA CHILENA DEL Ll
· ;BRO. 
1 ~• ·· E_N ESTA FERIA, EL 
'.;N ltNO PUDO ACER-
1'CARSE A LOS AU-
'TO 'RES , CONOCER 
·sus l-lBROS y PARTl-
1CIPAR DIRECTAMENTE 
EN COMPETICIONES 

'"LITERARÍAS. 
. ·: o NO FUE UNA FERIA 

'TRADICIONAL. 1 

P or primera vez en nuestro país 
· J se desarrolló en la Galería 
~ j Drugstore una Feria del Libro 
, _; Infantil y Juvenil, patrocinada por la llus
~ · tre Municipalidad de Providencia y orga
!·, nizada por la Corporación Cultural de 
' 1 dicha comuna y la Cámara Chilena del 

} Libro. La excelente coordinación del . 
· : Centro Cultural para la Juventud permi
; tió que en forma simultánea se real i'za
, ran varias actividades dirigidas a sensi
:, bilizar a los niños y jóvenes en el mundo 

. ; de la literatura. No solamente fue posi-
1 ble admirar los libros en los mesones 

.í ·1 como ocurre en las ferias tradicionales, 
! .; sino, además, participar directamente · 
; ; en competiciones literarias y de lectura 
, I en Voz alta. Esta última actividad tuvo 
r ·¡ gran · aceptación entre el público estu
. ~ diantil. Y ante el micrófono, alumnos 
~ -~ seleccionados de varios colegios leye-

' '. , ron dramatizaciones de tmzos esco
. ' gidos de El Principito, de Las Aventuras 

de. Tom Sawyer, de Papelucho y de 
:. { otras obras representativas de la litera
~ (,tura infantil y juvenil. A través de las 
· ''Jee::turas, los alumnos "lectores" expre-, . ,,. 

Prof.; Manuel Peña Muñoz 

saron emociones, cal idad de voz y matiz 
· dentro .de una correcta dicción natural. 

Gusto por la literatura 
En el concurso de literatura chilena, 

los alumnos escogidos dernostra(on co- · 
nocimientos de obras y autores de 
nuestro. territorio, evidenciando no sólo 
dominio en el tema sino también gusto 
por la palabra escrita. Llamó la atención 
al jurado y al público juvenil asistente 
que una de las mejores participantes 
fuera una joyen no vidente, alumna de 
las Monjas Francesas, que mostró co
nocimiento respecto eje materias que 
atañen a nuestra literatura. 

Dentro del recinto de la Feria hubo 
también participación de grupos tea
trales para niños. Un grupo de alumnas 
del Instituto Profesional Educares re
presentó l_as obras El Gigante Egoísta y 
El Patito Feo a la concurrencia infantil. 
También hubo "narradoras de cuentos" 
que, sentadas en las escalinatas o bajo 
un árbol, leyeron libros de cuentos a los 
niños o contaron Caperucita RojrJ, en 
cuatro idiomas para sensibilizar a los 
niños en el mundo de la narración oral, 
de la dramatización y del idioma extran
jero. 

Todas las gamas de la cultura se 
hicieron presentes en esta Feria del Li
bro que permitió a los niños acercarse 
sin miedo a los. libros. 

Los autores: seres 
de carne y hueso 

También pudieron acercarse por pri
mera vez a los propios_ autores que, 
para algunos niños, eran seres abs
tractos con los cuales no se pod ía con
versar. Allí estaban firmando libros Alí
cia Morel y Elena Aldunate. Ambas es
critor as presentaron sus libros 
recientemente publicados, destacán
dose el libro Ur ... y Macarena, publicado 
por la Editorial Universitaria. Elena Al
dunate narra en este libro la increíble 
experiencia de una niña del "barrio alto" 
que sorpresivamente toma contacto con 
un ser intergaláctico que proviene de un 
mundo desconocido para los "térres
tres". Este ser con forma de nube, dé 
remolino, de ser alado, sólo visible para 

Macarena, remonta vuelo sobre las ca
bezas de la familia y enseña a la niña 
aspectos desconocidos de la realidad, 
además de ayudarla a autodefinirse 
como mujer. La autoafirmación de la 
adolescente por ayuda de un espíritu: 
interplanetario parece ser la idea princi
pal que domina este curioso y entrete
nido relato para niñas de trece años. 

También María Eugenia Coeymans 
presentó su libro La Ovejita en el recinto 
de la Feria. Se tPata de unos cuentos 
didácticos para "conversar" con los 
niños. Muy aptos para la educrción y la 
recreación, estos cuentos son un vivo 
incentivo 9e la imaginación, de los senti
mientos, de la inteligencia y del lenguaje 
de los niños . 

La literatura y los 
valores humanos 

Efectivamente, hÓy más que nunca, 
necesitamos de los libros de ,cuentos 
para fomentar desde la infancia los va
lores humanos más preciados, las con
ductas deseables y los . espíritus más 
delicados y a la vez más firmes. El filó
sofo español Ortega y Gasset afirmaba 
que la literatura infantil era la "hormona 
psíquica" que requieren los niños para 
afinar la perceptividad, la observación, 
la reflexión, la afectividad y el desarrollo 
emocional e intelectual. Un libro en
trega, además, cultura y valores esté· 
tices, especialmente cuando está bien 
ilustrado. Y eri los últimos años hemos 
visto que la literatura infantil va muy 
unida a la gráfica y a la ilustración. En 
nuestro país vários artistas se dedican 
al delicado arte de ilustrar los libros para 
niños, entre ellos André Jullian, Paulina 
Monckeberg , Marta Carrasco, Cuca 
Burchard y'Ricardo Güiraldes. Estos ar
tistas participaron en una mesa redonda 
que se llevó a cabo en el centro Cultural 
de Providencia dentro del marco de un 
Seminario de Literatura Infantil desarro- • 
liado paralelamente a la Feria. A este 
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Primera Feria del Libro ltlfantil y Juvenil desarrollada en la Galería Drugstore de 
Santiago. · · 

Seminario asistieron numerosos profe- , 
sores interesados en conocer las ' 
nuevas orientaciones que ha tenido en 
los recientes años la literatura para 
niños. 

Los artistas expusieron sus puntos 
de vista respecto de la calidad que de
ben tener las ilustraciones de los libros 
de cuentos, señalando que ellas deben 
comunicar cultura, tener un . alto nivel 
artístico, expresar los conceptos del li
bro y contribuir al desenvolvimiento del 
gusto estético del niño. 

· Estos ilustradores presentaron sus 
obras en el Centro Cultural de la Juven
tud, donde, además, se exhibió la colec
ción de libros infantiles antiguos y mo
dernos de Saúl Schkolnik, autor de 
Breve Noticia de' mi Infancia, José 
Hombre y Cuentos para adolesc.entes 
románticos, entre otros. Este autor chi
leno ha escrito libros que han teni.do 
reconocimiento artístico en el extran
jero. Sus contenidos se orientan en ,.las 
diferentes tendencias de la literatura in
fantil actual, entre ellas ta corriente eco
lógica y la folclórica. 

Relatos foÍclóricos, 
científicos, de 
ciencia ficción y otros 

Efectivamente, si bien es cierto to
davía perviven l<;>s deliciosos cuentos de 
hadas · madrinas, duendes, sapos con 

/ 

coronita de oro en la cabeza, huríes y 
sultanes, existen en la actualidad otras 
líneas que, se adecuan más al gusto del 
niño moderno. 

Ha hábid'o una ·corriente de bús
queda de nuestras propias raíces. En 
·esta tendencia se ubican aquellos' re
latos folclóricos reescritos o reelabo
rados. Sf;l trata de remozar antiguos 
mitos, como lo hizo Alicia Mor,el con el 

'\ libro Cuentos Araucanos, La Gente de 
la Tierra, premiado en el extranjero. En 
estf;l libro la áutora escribió en su estilo 
viejos cuentos mapuches. 

También hay una corriente científica 
y una apegada a la ciencia ficción. Los 
niños de ho,y quieren aventuras espa
ciales y viajes a otras galaxias y los 
escritores actuales desean satisfacer 
esos gustos proporcionándoles histo
rias extraordinarias y bien escritas. 
· Cuentos neorrománticos, ecológicos 
como La Tierra Mágica, de Elisa Paut; 
de cierto romanticismo caballeresco, de 
búsqueda de la propia identidad, como 
El Diario de Mil/y, de María ~milia-Aldu
nate; de poesía inspiraQa en nuestros 

/ paisajes como Cielografía de Chile, de 
Floridor Pérez, y también cuentos con 
desplegables, para pintar y dibujar, y 
también para palpar y oler fueron los . 
libros que se encontraron los niños en 
esta Feria prodigiosa, como El Baúl Ma
ravilloso, de Hans Christian Andersen. 

PRIMERA FERIA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL • PROF. MA.NUEL PEÑA MUÑOZ 

mueble, funcloncale, 
GGéltúa ltda. 

LA MEJORTECNICA A SU SERVICIO 

- Moldeados y enchapados en prensa. 
- Adhesivos inalterables al calor y la 

humedad. 
- Diseños Standarizados. 
- Diseños de acuerdo a normas vi-

gentes. 

CASINOS - COLEGIOS - HOGAR -
INDUSTRIAS - INSTITUCIONES 

MUEBLES FUNCIONABLES 
GACITUA L TDA. 
- Proveedores de: Sociedad Cons

tructora de Establecimientos Edu
cacionales. 

- Corporación y Deptos. de Educación. 
- DAE. y otros. 
• Se reciben órdenes de Compra. 
• Despachos a Provincias. 

San Diego 1758. Fonos: 5567336 -
5550874. . 
Empresa llder en la fabricación de muebles, metal 
madera para uso escolar, doméstico, oficina o salas 
de conferencia. 
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LIBROS Y 
:REVISTAS 
RECIBIDOS 
CARTA MENSUAL. CEAAL 
(Consejo de Educación de Adultos de 
América Latina) . Editora: Liliana Mar
tínez Covarrubias. Diagonal Oriente 
1604. Casilla 6257. Santiago, Chile, 
abril 1987. Es una publicación mensual 
que muestra aspectos importantes en 
educación de adultos que se desarro
llan en nuestro continente. Destaca que 
la UNESCO prepara el año internacio
nal de alfabetización. Informa que en 
· Canadá, entre el 13 y el 16 de octubre, el 
Consejo de Educación de Adultos lle

. vará a cabo un seminario internacional 
· sobre alfabetización en los países in
dustrializados. 

INFORMACION E INNOVA
C ION EDUCACIONALES . 
Septiembre 1986. UNESCO. Oficina In
ternacional de Educación (OIE) . C.P. 
1(:)9 CH-1211 , Ginebra 20, Swizer. Es 
una revista de ocho páginas con rele
vantes informaciones educativas de di
ferentes países, interesantes proyectos 
en materia educacional , nu'evas publi
caciones de la OIE, rincón de los libros, 
entre otras noticias. En este número 
sobresale el artículo : "Educación y justi
cia penal ". 

UNESCO. EDUCACION DE 
~ DUL TOS. Notas de Información. 
N°. 4, 1986. Especial. ISSN 0376-4907. 
Se entrega amplia información sobre 
bibliografía anotada de fuentes n·acio
nales e internacionales de estacústicas 
sobre educación de adultos. Es· la pri
mera parte de la bibliografía sobre 
fuentes de estadísticas de educación de 
adultos. Más adelante, en una publica
ción aparte, se informará sobre el tema 
con el título : "Bibliografía anotada de 
fuentes nacionales e internacionales de 
estad ísticas sobre educación de 
adultos". 
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MUCHACHOS .Y MUCHA
CHAS: RECONOZCAN SU 
CUERPO, SUS EMO
CIONES Y SENTIMIENTOS. 
Lucía Santelices Cuevas. Ediciones 
Paulinas, Santiago, Chile, 1986. En 30 
páginas se entrega orientación sexual a 
los adolescentes. Dice la autora en la 
Introducción. " ... En estas páginas tra
taré de ayudarles a descubrir que todo 
lo que les produce alguna inquietud ó 
temor tiene una respuesta y una razón 
que al pensarlaJes permitirá conocerse, 
aceptarse y amarse, con lo cuál queda
rán en condición de conocer, aceptar y 
amar a otros .. / ' Es una buena guía. para 
adolescentes, profesores y padres. 

MI VIDA CON JESUS. Marilu 
Langl<iis de·lbáñez. Editorial Andrés Be
llo. Santiago, Chile, 1987. Es un pe
queño libro de 54 páginas dirigido a los 
riiños que comienzan su educación cris
tiana. Contiene oraciones, consejos 
para superarse, para consolar al afli
gido, para ser generoso, para pensar y 
meditar, etc. Tiene ilustraciones de gran 
colorido que atraerán a los pequeños. 

) 

UR ... Y MACARENA Elena Al
dunate , Editorial Universitaria , San
tiago, Chile, 1987. Relata las vivencias 
de una niña que mantiene contacto con 
UR, personaje misterioso que viene de 
Urano, de quien la protagonista se hace 

' amiga. Durante el relato, el tiemo UR le 
irá revelando su sabiduría. "Lo verda
dero en todo.ser inteligente, Macarena, 
es la paz interior, la bondad y la ale
gría .. . " 
Aparecen bellas ilustraciones. Es un 
buen libro que gusta'rá a las niñas. 

HATITA MARITA, LA LOM
BRIZ · RESFRIADA. Ana María 
Güiraldes . Ed itorial Andrés. Bello 
(Chile) . Rayuela Editorial (Argentina) . 
Contiene amplias ilustraciones a todo 
color, en ietra grande que invita a cono
cer la historia de la señorita Lombriz, la 
ratita Marita y Don Gato. Atractivo relato 
para niños que empiezan a interesarse 
por la lectura. 
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APRUEBA NORMAS PARA LA PLANTA F.ISICA 
DE LOS- ISSTABLECIMIENTOS SUBVENCIONADOS 
QUE ESTABLECEN LAS EXIGENCIAS MINIMAS QUE 
DEBEN CUMPLIR SEGUN EL NIVEL Y MODALIDAD 
DE' LA -ENSEÑANZA QUE IMPARTAN 

Núm. 1.835.- Santiago, 30 de Diciembre de 1986.- Consi
derando: 

Que, los locales educacionales deben reunir ciertas carac
terísticas que permitan que la labor educativa se desenvLJelva 
en un marco físico adecuado; 

Que, las características propiamente qonstructivas están 
· contenidas en la legislación general vigente que es aplicable a 

las edificaciones ; · · 
Que, corresponde al Ministerio de Educación fijar las nor

mas que determinen las exigencias mínimas que, según el 
nivel y modalidad de enseñan;::a que impartan, deben cumplir 
los locales educacionales subvencionados. 

Visto: Lo dispuesto en el D.F.L. Nº 7.912, de 1927, Decreto 
Ley Nº 3.476, de 1980; Decr~tos Supremos de Educación Nºs. 
8.143 y 8.144, ambos de 1980; Decreto S4premo de Vivienda 
y Urbanismo Nº 212, de 1984; Decreto Supremo de Salud Nº 
462, de 1983; y en los artículos 32 nº 8 y 35 de la Constit l!lción . 
Poi ítica de la República de Chile, 

Decret_o: 1 

Apruébase las normijs para la planta física de los locales 
educacionales que establecen las exigencias mínimas que 
deben cumplir los establecimientos que . quieran impetrar, 
obtener y mantener el beneficio de la subvención según el nivel 
y modalidad de la enseñanza que impartan. 

Artículo 1°: Pára los efectos del presente reglamento, se 
entiende que constituyen locales educacionales los que se 
definen a continuación: · 
1.- Local escolar es el local destinado a desarrollar un proce

so de educación sistemático, correspondiente a los nive
les de Educación Parvularia, General Básica o Media. En 
el nivel de Educación Parvularia, _para los. fines de la 
presente normativa, las expresiones "Jardín Infantil" y 
"Escuela de Párvulos" se consideran equivalentes. -

El local escolar deberá constituir una unidad completa y 
autosuficiente, es decir, deberá contar con un terreno 
adecuado, obras exteriores y edificios (áreas de adminis
tración, docencia y de servicio) conforme a las normas 
establecidas en el presente reglamento. 

2.- Hogar estudiantil o internado es el local donde se otorga 
servicio de alojamiento y alimentación a los alumnos y 

-;,) ~ 

donde pueden a su vez desarrollar actividades propias del_· 
hogar. 

Se consideran hogares estudiantiles ·las edificaciones 
destinadas a residencia y albergue'de estudiantes, ya sea 
que éstas estén integradas al local escolar dentro ,del . 
mismo predio o se ubfquen en predios independientes. 

Artículo 2°: Los locales escolares y los hogares estudianti
les sólo podrán impetrar, obtener y mantener los beneficios de 
la subvención si cuentan con : , ,¡ 

a) El Certificado de Recepción Definitiva, extendido por la 
Dirección de Obras Muni<::ipales. Este certificado se exigi
rá sólo cuando se soliciten por primera vez los beneficios 
de la subvención. 

b) El Certificado- de Higiene Ambiental, expedido póf rla 
autoridad de salud competente, en el que se acredite que 
se cumplen las exigencias de higiene y salubridad. · 
Este certificado se actualizará cada vez que se renueve el 
beneficjo de la subvención. 

· c) El Certificado de Aprobación otorgac;lo por el Secretario 
Regional Ministerial de Educación respectivo, en el que se 
deberá acreditar el cumplimiento de la presente normativa 
y especificar el número máximo de alumnos que se pueda 
atender, de acy erdo con la capacidad real del local. Esle 
certificado se actualizará_ cada vez que _se renuev~ -el 
beneficio de la subvención. 

Artículo 3°: El terreno del local educacional no podrá tener 
elementos q4e representen situaciones de riesgos para .los 
usuarios, . como son: cortes verticales de más de 0,50 rrí. 
pendientes superiores a 45º con respecto a la horizontal, · 
líneas qe alta tensión, canales abiertos y pozos abiertos. · 

Ante la imposibilidad de eliminar los elementos peligrosos el 
Secretario Ministerial de Educación podrá, excepcionalmente, 
autorizar el funcionamiento del local educacional, previa aisla
ción de dichos elementos de manera que se garantice la 
seguridad de los usuarios. 

El terreno deberá contar con cierros exteriores diseñado de 
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manera tal que, sin presentar riesgos para los usuarios, permi
tan controlar el ingreso al plantel, resguardar la privacidad de 
los alumnos y garantizar su seguridad. -

Artículo 4°: El emplazamiento de todo local educacional 
deberá cumplir eón ciertas condiciones mínimas en su rela
ción con el medio urbano más próximo, garantizando la segu
ridad de los usuarios y la privacidad en cuanto al nivel de 
ruidos existentes en su entorno inmediato. 

El local educacional no podrá tener en su entorno: 

a) Canales abiertos, vías férreas o vías de alta velocidad que 
afecten su acceso. . 

b) Locales que atenten contra la moral y las buenas costum
bres, a una distancia igual o inferior a 200 metros. 

c) Basurales, pantanos o industrias contaminantes, a una 
distancia igual o inferior a 590 metros. 

Artículo 5º: El local educacional deberá contar, como 
mínimo con las áreas y los mcintos que se indican en el 
programa de la planta física que le corresponda : 

1.- NIVEL DE EDUCACION PARVULAR!A: 
1.1. Sala Cuna: 

a) Area Administrativa: 
- Oficinas para Directora y Educadoras. 
- Secretaría - espera . . 
- Depósito para material didáético. . . . 
- Sala de amamantamiento y control de salud. 

b) Area Docente: 
- Salas de actividades. 
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- SaLas de mudas y hábitos higiénicos, una por cada 
sala de actividades. 

- Patio. 

e) Area de Servicios: 
- Servicio dietético de leche (SEDILE). 
- Cocina de pre-preparados. 
- Despensa. 
- Servicio higiénico para uso del personal docente y 

administrativo. 
- Servicio higiénico para uso del personal de servi

cio. 
- Patio de servicio con una superficie mínima de 6 

m2. 

1.2. Jardín Infantil: 
a) Area Administrativa: 

- Oficinas para Directoras y Educador.as. 
-Secretaría-espera. 
- Depósito para material didáctico. 
- Sala de control de saluc;l. 

b) Area Docente: 
- Salas de actividacles. 
- Salas de hábitos de higiénicos. 
- Patio. · 

c) Area de Servicios: 
- Recinto de cocina con despensa, cuando se proporcione 

alimentación. 
- Sala de baño para uso de los párvulos. 
- Servicio higiénico para uso del personal docente y admi-

nistrativo. 
- Servicio higiénico para uso del personal de servicio. 
- Bodega. 
- Patio dé servicio con una superficie mínima de 6 m2 . 

Cuando el local atienda sala cuna y jardín infantil, podrá 
tener común los siguientes recintos: Oficinas, Secretaría
Espera, depósito para material didáctico, sala de ama
mantamiento y control de salud, despensa, servicios 
higiénicos para uso del personal docente y administrati
vo, servicio higiénico para uso del personal de ser.vicio y . 
patio de servicio. 

2.~ NIVEL DE EDUCACION GENERAL BASICA: 
a) Area Administrativa: 

- Oficina multiuso, en locales de hasta 4 aulas. 
- Oficina con archivo, para Director, en locales de 2 a 6 

aulas. \ 
- Oficinas para Director y Sub-Director, en locales con 

más de 6 aulas. 
- Sala de profesores, con una superficie mínima de 18 

m2 , en locales de 5 a 9 aulas y 2 m2 de incremento 
por cada aula adicional. 

- Secretaría-espera, en locales con más de 2 aulas. 
- Archivo, en locales con más de 6 aulas. 
- Depósito de material didáctico, en locales con más 

de 6 aulas. 
- Portería, en locales con más de 6 aulas. 

b) Area Docente: 
- Aula multiuso, en locales con un recinto docente. 
·_ Aulas, en núméro igual a la cantidad de grupos

cursos, que asisten en Cqda turno. 
- Aula para grupo diferencial, con capacidad máxima 

de 6 alumnos, una en locales de 5 a 11 aulas, y dos en 
locales con más de 11 aulas. 

- Multitaller con estante para herramientas, en locales 
de 3 a 14 éiulas. 

- Mul'citaller con pañol, en locales con más de ·14 aulas. 
- Unidad Técnico-Pedagógica, con una superficie 

mínima de 12 m2 ; en locales con más de 6 aulas. 
- Biblioteca con depósito de libros, con una capacidad 

mínima de 30 alumnos en la sala de lectura, en 
locales con más de 6 aulas. 

. \ 
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- Patio. 
- Comedor, cuando se proporcione alimentación, en 

locales con más de 3 aulas: 
c) Area de Servicios: 

- Servicios higiénicos para uso de los alumnos y para 
uso de las alumnas. · , 

- Servicios higiénicos para uso del personal docente y 
administrativo: Un recinto en locales de 1 a 6 aulas. 
Dos recintos en locales de 7 a 10 aulas. 
Tres Recintos en locales de 11 a 18 aulas y, 
Cuatro recintos en locales con más de 18 aulas. 

- Un recinto con ducha para profesores, en locales con 
más de 6 aulas. 

- Servicio higiénico para uso del personal de servicio. 
- Sala de primeros auxilios, cor:) una superficie mínima 

de 6 m2 , en locales con más.de 2 aulas. 
- Cocina con despensa, cuando se proporcione all

mentación. 
- Bodega. . 
- Patio de servicio con una superficie mínima de 12 

m2. . 
Cuando el local escolar esté ubicado en el área rural · 
se deberá considerar. además y como parte del área · 
docente, un terreno destinado a las actividades de la 
asignatura de Educación Técnico Manual y Huertos 
Escolares, con una superficie m'ínima de 50 m2 , 

hasta 50 alumnos matriculados de 3º a 8º básico, y 1 
m2 adicional por cada alUmno de incremento corres
pondiente a dicha matrícula. 
Cuando en el local se atienda alumnos de Jardín 
Infantil y del Nivel de Educación Básica, podrá tener 
comunes los siguientes recintos: cocina, bodega, 
servicio higiénico para uso de personal de servicio y 
patio de servicio de 12 m2 como mínimo. 

3.- EDUCACION E$PECIAL O DIFERENCIAL: , 
El listado de áreas y recintos que se indica a continuación 
e,stá referido a locales que atienden alumnos con deficien
cia mental. En el caso de locales para atender otro tipo de 

. deficiencias se establecerá un programa especial de 
recinto$ que deberá ser aprobado por el Subsecretario de 
Educación Pública. 
a) Area Administrativa: 

- Oficina para Director. . 
- Oficina para Sub-Director, en locales con más de 7 

aulas. 
- Sala de profesores, en locales con más de 5 aulas. 
- Secretaría-espera .. 
- Archivo, en locales con más de 5 aulas. 
- Depósito de material didáctico. 
- Portería, en locales con más de 5 aulas. 

b) Area Docente: 
. - Aulas, en número igual a la cantidad de grupos-

cursos .que asistan en cada turno. 
- Aula de educación sicomotriz. · 
- Taller con pañol, para explóración vocacional;,eh 

locales que atiendan alumnos del 6º nivel o superior. 
- Gabinete para asistencia social, en locales con m'ás 

de 5 aulas. 
- Gabinete para profesionales; en locales con más de 

3 aulas. · 
- Sala de espera para público, en locales con más de 7 

aulas. 
- Comedor, cuando se proporcione alimentación, en 

locales con más de 3 aulas. 
- Patio. 

c) Area de Servicios: 
- Servicios higiénicos para uso c;le los alumnos y para 

uso de las alumnas. 
- Servicios higiénicos para uso del per§lonal docente y 

administrativo: 
Un recinto en locales de 1 a 5 aulas. 
Dos recintos en locales con más de 5 aulas. 

- Servicio higiénico para uso del personal de servici0. 
- Sala de primeros auxilios, con una superficie mínima 

de 6 m2
• ' 

- Cocina con despensa, cuando se proporcione ali
mentación. 

- Bodega. 
- Patio de servicio, con una superficie mínima de 12 

m2. 

. 4.- NIVEL DE EDUCACION MEDIA, MODALIDAD HUMA-
NISTICO CIENTIFICA: . 
a) Area Administrativa: 

- Oficina con servicio higiénico, para Director. 
- Oficina para Sub-director, en locales con más de 8 

aulas. · 
- Oficina para Inspector General. 

• Un.a: en locales de 4 a 8 aulas. 
• Dos en locales con más de 8 aulas . 

'- Oficina para Inspectores. 
• Una en locales de 4 a 16 aulas. 
• Dos en locales con más de 16 aulas. 

- Sala de profesores con una superficie mínima de 18 
m2 hasta 8 aulas, y 2 m2 de incremento por aula 
adicional. 

- Secretaría-espera. 
- Depósito de material didáctico. 
- Portería. 
-Archivo. 

b) Area, Docente: 
- Aulas, en nú~ero igual a la cantidaq de grupos

cursos que asistan en cada turno . 
- Laboratorio-taller con gabinete, en locales de has-
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ta 4 aulas. 
- [aboratorio con gabinete: · 

• Uno en locales de 5 a 12 aulas. 
• Dos en locales de 13 a 20 aulas. 
• Tres en locales de más d.e 20 aulas. 

- Taller con pañol: 
• Uno en locales de 5 a 8 aulas. 
• Dos en locales con 9 a 16 aulas. 
• Tres en locales con más de 16 aulas. 

- Unidad Técnico-Pedagógica, con una superficie 
mínima de 12 m2• 

- Biblioteca con depósito de libros, con una capaci
dad mínima de 30 alumnos en la sala de lectura. 

- Patio. 
- Comedor, cuando se proporcione alimentación, en 

locales con más de 3 aulas. 

c) Area de Servicios: 
- Servicios higiénicos para uso de los alumnos y para 

uso de las alumnas. -
- Servicios higiénicos para uso del personal docente y 

administrativo. 
• Dos recintos en locales de hasta 8 aulas. 
• Tres recintos en locales de 9 .a 16 aulas. 
• Cuatro recintos en locales con más de 16 aulas. 

- Un recinto con ducha para profesores, en locales con 
más de 4 aulas. 

- Servicio higiénico para uso del personal de servicio. 
- Sala de primeros auxilios, con una superficie mínima 

de 6 m2 • · 

- Sala para centro de alumnos. 
- Cocina con despensa; cuando se proporcione ali-

mentación. 
-Bodega. 
- Patio de servicio con una superficie mínima de 12 

m2. - . ' 
Cuando en el local se atienda alumnos de los niveles 
de educación básica y educación media podrá tener 
comunes las áreas administrativas y de servicio y los 
siguientes recintos: Unidad Técnico-Pedagógica, Bi
blioteca, Patio y comedor. EA· todo caso, las áreas 
administrativas y de servicio serán las correspon-· 
dientes al nivel de educación media considerando el· 

· total de las aulas de ambos niveles. 

5.- HOGARES ESTUDIANTILES O INTERNADOS: 
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Por razones pedagógicas y para una mejor administra
ción educacional, los hogares estudiantiles tendrán una 
capacidad máxima de 200 alumnos. Capacidades mayo
res deberán ser autorizadas por el Secretario Regional 
Ministerial de Educación que corresponda. 
a) Area Administrativa: 

-Oficina. 
-: .Vivienda para el Director. 

b) . Area Dormitorios, se exigen los siguientes recin-
tos por sexo: · · 

- Dormitorios para alumnos. 
- Dormitor.io con servicio higiénico para uso del Ins-

pector: Uno hasta 50 alumnos internos y uno adicio
nal por cada 50 alumnos internos de incremento. 

- Enfermería con una superficie mínima de 9 m2 que 
deberá ubicarse contigua al dormitorio del Inspector. 

- Ropería. 
- Servicios higiénicos para el uso de los alumnos. 

c) Area Docente: 
- Estar - Comedor - Estudio. 
- Patio. 

d) Area de Servicios: , 
- Cocina cori despensa. 
- Bodega para alimentos. 
- Recintos para lavado de ropa. 
- Servicio higiénico para uso del personal administra-

tivo. 
- Servicio higiénico para uso del personal de siervicio. 
..:. Patio de servicio con una superficie mínima de 12 

m2. 
Cuando el hogar estudiantil funcione contiguo a un 
local escolar, de Educación Básica y/o de Educación 
Media, y dependan de un mismo sostenedor podrán 

' compartir el úsd de los siguientes recintos: patio, 
cocina, bodega, servicio higiénico para el personal 
de servicio, patio de servicio y comedor. 

En este último caso el comedor deberá estar situado 
en el.hogar estudiantil y deberá ser independiente de 
sus recintos estar y estudio. 

, Artículo 6°: Cuando se trate de locales para establecimien
tos educacionales de Educación Media Técnico-Profesional, . 
de locales correspondientes a establecimientos educaciona
les de carácter singular o que correspondan a una necesidad . 
de innovación curricular, sea regional o nacional, se establece
rán, en cada caso, Jas características especiales de los reci_n
tos arquitectónico-pedagógicos con la aprobación del Sub-
secretario de Educación. · 

Artículo 7°: Los edificios construidos o destinados para 
local educacional, deberán cumplir las siguientes exigencias: 
1.- No se permitirá el adobe como material de la estructura. 
2.- Tanto los edificios cuanto los recintos deberán tener la 

estructura de los pisos, los muros, el cielo, la techumbre y 
sus instalaciones en buen estado, de modo que . no 
presente riesgo y garanticen la seguridad de los usua-
rios. · 

3.-,- Los recintos deberán tener un material como terminación 
de pisos, muros y cielos de acuerdo a la actividad que se 
desarrolle en ellos y que permita mantenerlos en condi
ciones higiénicas adecuadas. 
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4.- Los recintos del área docente del nivel de Educación 
Parvularia no podrán tener revestimiento de papel mural 
y los pisos no podrán estar cubiertos con alfombras. 

5.- Los recintos de uso de los alumnos que se indican, no 
podrán estar ubicados en subterráneos que no cuenten 
con iluminación ni ventilación·natural ni en pisos superio
res a los que sé señalan: 
A. En locales escolares, los recintos del área docente y 

los servicios higiénicos para uso de los · alumnos: 

a) Nivel de Educación Parvularia: 

.Sala cuna: cuarto piso. 
Jardín Infantil: primer piso. 

b) Nivel de Educación General Básica yEdúcación 
Especial: tercer piso. 

B. En hogares estudiantiles, los recintos del área dormí- . 
torio y del área docente:, 
a) Nivel de Educación General Básica: segundo piso. 

· b) Nivel de Educación Media: tercer piso. 

6.- Las circulaciones horizontales y verticales deberán cum-
plir los siguientes requisitos: · 
a) Tener Una terminación de pisos de acuerdo al nivel de . 

enseñanza y a las características climáticas del lugar. 
b) Estar cubiertas en el lado de acceso a los recintos de 

uso de los alumnos, en el local escolar. 
c) Estar cubiertas para el nivel Educación Parvularia. 
d) Estar cerradas cuando sean horizontales en locales 

· escolares ubicados en las siguientes zonas geográfi
cas: andina, central inferior al sur de los ríos Ñuble e 
ltata, sur litoral, sur interior y sur extrema 
(N.CH.1079). 

e) Tener una iluminación mínima equivalente a 30 lux. Si 
la cantidad de luz mínima no se puede lograr por la 
fuente de luz natural, · se deberá cumplir lo exigido 
complementándola con una fuente de luz artificial. 

f) Cuando exista escalera en los edificios para los nive
les de Educación Parvúlaria con más de 30 alumnos, 
Educ.ación Básica y Educación Media, ésta deberá 
tener un descanso en su tercio medio; y la longitud, 
mínima de éste será de 1.000 m. 

7.- El local educacional deberá contar con las redes y los 
artefactos de sus instalaciones en buen estado, de ma
nera que no comprometan la seguridad y salubridad de 
los usuarios. ' · 

8.- El local educacional deberá tener en los'recintos de uso 
de los alumnos, excluidos los servicios higiénicos, un 
sistema de calefacción con duetos de evacuación de los 
gases al exterior que garantice, durante el tiempo de 
permanencia de los alumnos las siguientes temperatu
ras mínimas, en las zonas del país que se indican 
(N.CH.1079). 
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a) Educación Parvularia, una temperatura de 15º C. en 
las.zonas: andina, centralinteriordel río Maipo al Sur, 
sur litoral; sur interior y sur extremo. 

b) Educación Básica y Media, una temperatura de 12º C. 
en las zonas: andina, central interior de los ríos Nuble 
e ltata al sur, sur litoral, sur interior 'y sur extremo. 

c) Hogares estudiantiles, una temperaturd de 15º C. en 
las zonas: andina, ceritral interior del rí9 Maipo al súr, 
sur litoral, sur interior y sur extremo. , 

9.- Los recJ.Dtos que se indicarr deberán cumplir las exigen- , 
cías que se señalan: 
a) En el nivel de sala cuna, la sala de muda y hábitos 

higiénicos deberá ubicarse adyacente a la respectiva 
sala de actividades. 1 1 

b) En el · jardín infantil la sala de hábitos higiénicos 
deberá ubicarse a una distancia máxima de 30 m. de 
la puerta de la sala de actividades n:,ás alejada. 

e) En el nivel de Educación Parvularia¡ se deberá con
.sultar una ducha portátil tanto en la bañera como en la 
tineta. 

d) El recinto para lavar ropa deberá'. disponer de un 
lavar ropa y una tabla de planchado hasta 40 alumnos. 
Por cada 40 alumnos de incremento, se deberá con
tar con un lavarropa y una tabla de planchado, adicio- · 

. nales, con un máximo de cuatro. 1 

10.- Las salas de actividades de los Jardi,hes Infantiles y las 
aulas, laboratorios y talleres de' los I locales escolares, 
deberán contar con un pizarrón de superficie mínima de 
3 m2 y una cartelera de superficie mínima de 0,80 m2 , 

ambos murales. La ubicación del pizarrón deberá cum
plir las siguientes exigencias: 
a) La distancia entre los alumnos y el pizarrón no podrá 

ser inferior a 2 m. ni superior a 110 m. 
b) El ángulo de visión del alumno sentado frente al 

pizarrón deberá ser de 30 grados como mínimo, 
medido desde el lugar más desfavorable del recinto, a 
ocupar por el alumno, al extremo opuesto del piza-
1rrón. 

e) El pizarrón deberá ubicarse en un m,uro donde no 
exista ventana. · 1 , 

11.- En los locales educacionales los r,ecintos que se indican, 
de uso de los alumnos, no podr$n · ser mediterráneos y 
deberán cumplir los siguientes requisitos de luminosidad 
y ventilación: 
a) La cantidad mínima de luz deberá ser equivalente a 

180 lux, medida en [a cubiert'a de la mesa de trabajo 
ubicada en el sector menos iluminado del recinto, con 
excepción de los recintos destinados a servicios hi
giénicos, comedor o dormitorio. Si la cantidad de luz 
indicada no se puede logr¡;¡.r por medio de luz natural, 
se deberá cumplir el mínimo establecido complemen
tándola con luz artificial, lo /que se logra disponiendo 
de 10.lil watt/m2 cuando se use iluminación fluores
cente directa (sin· difusor) o de 22,5 watt/m2 con 
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iluminación incandescente directa. 

' .,• ~ 

b) La cantidad mínima de luz en comedores, dormitorios 
y servicios higiénicos será: de 120 lux. 

c) Todos los recintos del Hogar Estudiantil deberán dis-
'·· 
, li 

poner de luz artificial. 
d) El local escolar ubicado en el área rural que funciona 

sólo en horario diurno, y donde la fuente de luz natural 
es suficiente para cumplir el mínimo establecido, de
berá contar además, con una fuente de luz artificial 
para dotar a: _ 
Un aula con luz artificial, en locales de hasta cuatro 
aulas. . . 
Dos aulas con luz artificial, en locales con cinco o más 
aulas. ' 

e) Si la ventilación natural no se puede lograr por los 
vanos, aun cuando se cumpla con: la tabla de ventila
ción del artículo 117 del Capítulo IX de la O.G.C.U. se 
deberá recurrir a un sistema mecánico (extractor de 
aire) que permita obtener una renovación total del 
cubo de aire, equivalente a dos veces por hora. , 

Artículo 8°: Los recintos que se indican deberán contar con 
el mobiliario adecuado a la función que en él sé desarrolla; 
garantizando que todos los alumnos que lo ocupan dispongan 
de los elementos suficientes. 

No se permitirá el uso de la silla universitaria. 
El mobiliario para uso de los alumnos deberá ser el que se 

,especifica y reunir las condiciones que se señ_alan : 

1.- Salas de actividades: 
··~: Mesas colectivas y sillas adecuadas a la estatura de los 

alumnos. 

· 2:- Aulas: 
Pupitre unipersonal o bipersonal y sillas de a.cuerdo a la 
estatura de los alumnos, según el siguiente cuadro: 

Estatura 

Sobre 1 ,48 m. 
1,36 a 1,48 m. 
1, 15 a 1 ,35 m. 

Tipo 
de Mobiliario 

\ 

Edad (Refe
rencial) , 

sobre 13 años 
10 a 13 años 
6 a 9 años 

Las dimensiones y características de cada tipo de mobi
liario se contienen en Anexo A, que forma parte integrante . 
de este decreto. 1 

3.-Talleres y laboratorios: 
Mesas iñdividuales o colectivas. Altura de cubierta entre 
0,75 y 0,80 m. , 
Pisos cuya altura de asiento podrá ser entre 0,55:Y 0,60 m. 
y su superficie mínima de 0.07 m2 . 

4:- Biblioteca y comedor: 
Mesas colectivas. Altura de cubierta entre 0,65 y 0,70 m. 
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, Sillas según características indicadas para los tipos Nº 1, 
Nº 2 o Nº 3, de acuerdo a la altura de la cubierta de la 
mesa. 

5.- Dormitorios para uso de los alumnos: 1 • 

Literas dobles o camas y roperos. Altura de cama y cama 
baja de litera de 0,30· a 0,45 m. Altura máxima de cama 
alta en litera de 1,40 m. Altura libre mínima entre cama 
baja y cama alta en litera: 0,75 m. 

6.- Enfermería: 
Cama con velador y ropero o locker. 

Artículo transitorio: Las normas que se aprueban en el 
presente decreto, deberán cumplirse en un plazo máximo de 3 
años, habida consideración de las circunstancias. El Secreta
rio Regional Ministerial de Educación determinará el plazo 
para cada caso. . . 

Anotese, tómese razón, publíquese e insértese en la recopi
lación de reglamentos de la Contraloría General de la Repúbli
ca.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, 
Presidente de. la República.- Sergio Gaete Rojas, Ministro de 
Educación Pública. 

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.-:- Saluda a 
usted.- René Salamé Ma.rtin, Subsecr'3tario de Educación 
Pública.. 1 

· 

CONTRALORIA "GENERAL DE LA RE PUBLICA 

División de la Vivienda y Urbanismo y 
Obras Públicas y Transportes 

Cursa con alcance el decreto Nº 1.835, de 1986, del Minis
terio de EducAción Pública. 

Nº 8.851 .- Santiago, 18 de Marzo de 1987. 
La Contraloría General ha cursado el decreto dé la suma, 

que aprueba r:iormas para la planta física de los estableci
mientos educacionales subvencionados, en el entendido de 
que rige desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial, . 
conforme con las reglas generales, como asimismo, que el 
plazo que establece y a lós que alude su disposición transitoria 
se aplicarán exclusivamente a las situaciones ya existentes a 
la época de su vigencia . . 

Con el alcance que antecede se da curso legal al decreto Nº 
1.835, de 1986, del Ministerio de Educación Pública. 

Saluda atentamente a US.- Osvaldo lturriaga Ruiz, Contra
lor General de la República. 

Al señor 
Ministro de Educación Pública, 
Presente 

'- . 
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EL CPEIP EN NUESTRA REVISTA 
En la Revista de Educación Nº 1, de 

la nueva época, octubre de· 1967, se 
publicaba un fragmento del mensaje 
presidenéial leído el 21 de mayo de ese 
año ante el Congreso Pleno, en donde 
se comunicaba la creaciqn del Centro 
Nacional de Perfeccionamiento, Experi
mentación e lnvestigaciónes Pedagó
gicas, por disposición de la Ley 16.667. 
Se agregaba, también, que esa ley dis
ponía una asignación especial de per
feccionamiento para eL personal do
cente de un 20% del sueldo base: 

Por último se presentaba, en forma 
sintética, el Programa de perfecciona
miento . doc.ente para el bienio 
1966-1967. 

En el Nº 2, noviembre de 1967, pág. 
63, se observa este titular: "La mayor 
organización ·para enriquecer el nivel 
educacional, el Centro de Perfecciona
miento del Magisterio, l.evanta nueva 

· sede". Baj9 ese título aparecen varias 

fotografías del grupo arquitectónico, 
que debía entregarse al año siguiente. 

El Nº 4, marzo de 1968, pág. 3, el 
ministro de Educación, profesor Má
ximo Pacheco, en su discurso de inau
guración del año escolar, decía: " ... Se 
intensificarán las tareas del programa 
de perfeccionamiento, cuyo edificio de 
Lo Barnechea confiamos inaugurar en 
el presente año. Todo ello tiende a mo
dernizar nuestro .sistema educac_io
nal" ... Aparece la fotografía de Juan 
Gómez Millas firmando su último de
creto como ministro de Educación. 

El Nº 9, agosto de 1968. Portada de 
la nueva sede del Centro de Perfeccio
namiento. En páginas 20 a 26 se in
forma ampliamente acerca de la inaugu
ración oficial del CPEIP, que tuvo lugar 
el 14 de agosto de 1968. Se ven varias 
fotografías, entre ellas la que muestra al 
presidente de aquella . época, Eduardo 
Frei, cortando la cinta en la entrada del 
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Centro de Perfec;cionamiento, ceremo-
nia que da por entregada a los profe
sores del país la nueva sede. Acompa
ñan al ex Presidente el ministro de 1Edu
cación profesor Máximo Pacheéo;1 el ex 
ministro Juan Gómez Millas; el ex sub
secretario de Educación, Dr .. Patricio 
Rojas, y el subsecretario de aquel mo
mento, profesor Mario Leyton. ¡ 
· . En aquella inauguración se elogió la 
labor señera de Juan Gómez Millas, "a 
quien se debió la idea de la creación del 
Centro". 

En ese mismo número se pUJblicaba 
un discurso del doctor Héctor Croxatto 
R., ex director del CPEIP, pronunciado 
·en un Seminario Internacional de Física, 
bajo el título "Contra el dogt11'atismo y 
los esquemas recargados en1 la ense
ñanza de las Ciencias". Además, en las 
páginas de estos cuatro núhieros de 
·nuestra Revista aparecían antículos de 
profesores del CPEIP vinculados a él. 
Entre ellos: Juan Gómez Millas, Mario 

. Leyton Soto, Sergio Sepúlveda, Walde-
mar Cortés, Teresa Clerc, Antonio Car
kovié, Ernesto Schiefelbein1 y una tra
ducción de lna Oróstegui. ' 

PROFESORES DESTACAN Y SON NOTICIA 
Amelía Navarro, profesora de la Es

cuela Munieipal E 1 de Puerto Natales, 
XII Región, fue invitáda a Santiago para 
concurrir a la ceremonia de entrega de 
premios del Concurso Paqífico Mare 
Nostrum 2000, acompañando a su · 
alumno Rodrigo Oyarzún Bahamonde, 
quien obtuvo el primer premio en plás
tica, categoría cinco a siete años. / 

· M~ría Silva Cortés, profesora de la 
Escuela Javiera Carrera de La Serena, 
fue distinguida por Carabineros de ChilE:l 
como la maestra más cooperadora de lá 
provincia de Elqui y recibió una distin
ción durante la ceremonia con la que se 
celebró el Día Interamericano de la Se
guridad en el Tránsito en la capital de la 
IV Región. 

Francisco Maldonado Cortés reci
bió las felicitaciones de la comunidad de 
Valparaíso por los.150 años de existen
cia que cumplió ei Colegio de los Sa
grados Corazones que él dirige. El cole
gio . es el plantel de enseñanza más 
antiguo del país y de América del Sur. 

Marcos Núñez, profesor de Estado 
/ 

en Educación Física, disputó la final de 
singles de la Copa'Sudamericana de 
Naciones de Tenis de Mesa e integró la 
dupla que logró el primer lugar en do
bles, asegurando la participación de 
Chile en los Juegos Panamericano~ de 
lndianápolis. 

Carlos Jorquera Alvarez, profesor 
de Castellano y funcionario del diario El 
Mercurio de Santiago, junto a Osear 
Aedo lnostroza, obtuvo el primer premio 
del concurso convocado por OEA y· la 
Uniyersidad de Santa Cruz para rendir 
homenaje al notable historiador boli
viano Gabriel René Moreno, que vivió 
largo tiempo en Chile. 

Arturo Hernández, Gerardo Leiva, 
Juan Mizunuma y Gerardo Soto son 
los realizadores de Un proyecto que de
sémbocó en la invención de un teclado 

. computacional que permite escribir di-
. rectamente en Mapudungun, ya que el 
alfabeto mapuche utiliza signos que no 
figuran en las máquinas de escribir o de 
computación. Estos profesores son lin
güistas pertenecientes a la sede Te-

muco de la Pontificia Universidad de 
Chile. 

Letieia Daller, prof9isora de la co
muna de Quinta Norm.al1 Región Metro
politana, fue una de las integrantes de la 
pareja que logró el primer premio en el 
XIX Campeonato Nacional de Cueca 
realizado en Arica. Su compañero fue el 
paramédico Fernando ¡Morales. 

Mario Vanetti Lara, profesor de Es- · 
tado en · Artes Plásfü:as, supervísor y 
representante de la Revista de Educa
ción en la provincia de Antofagasta, fue 
objeto de un reconocimiento de la Direc
ción Provincial de Ed.ucación de Antofa
gasta, durante la ceremonia de celebra
ción del quinto aniversario de la crea
ción de ese organis,mo. 

lván Pozo Campos, director de la 
Escuela G 98 de Carolina de Michilla, en 
la 11 Región, recibié> un diploma de estí
mulo por haber cumplido doce años de 
labor en esa !alejada caleta y por ha
berse destacádo en el cumplimiento de 
planes y programas con esfuerzo y 
creatividad. 
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A PROPOSITO DE 
EDUCACION 

Ser maestro 
Para llegar a ser maestro antes tlay 

que ser profesor, pues "el verdadero 
maestro no es el que se limita a transmi
tir una enseñanza, sino el que, a través 
de ella, imparte una forma de vida" , una 
forma de vida en la que cree, a la qµe 
aspira y de la que hace profesión, qúe 
abarca todos los ámbitos de su existen
. cía y todos IO's papeles que por todas 
partes va proclamando con su palabra 
y, sobre todo, con su conducta. 

"Semblanza de un maestro". Por 
Antonio _Ag1,1 ilera Jiménez. Revista 
Educación . Edita Servicio de Publica
cior;ie_s de la ,Organización de Est¡1dos 
lbe"rOarnericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, OEI, año IV, Nº 3, 
marzo-abril de 1987. 

Animador de vocaciones 
El maestro verdadero no es un autó

mata repetidor de prog~amas, que otros 
hacen y él comprende, sino un anima" 
dor de vocaciones múltiples que laten 
en los niños buscando aplicaciones_efi-

A 
NUESiROS 
LECTOR.ES 

MISCELANEA 

caces. Despierta capacidades con el 
ejem'plo: enseña a hacer, haciendo; a 
pensar, pensando; a discurrir, _discu
rriendo; a amar, amando. Educar debe 
ser un arte agradabl~; el maestro forma 
caracteres como el escultor plasma es
tatuas. 

Carmen Gatica Villarroel, director<\ 
provincial de Educación !:le El Loa, en 
parte de su discurso pronunciado en la 
ceremonia del quinto ,aniversario de la 
Dirección Provincial de Educación y pu
blicado ert el diario LA ESTRELLA del 
Loa. el 3 de julio de 1987. . 

Analfabetismo cultural , 
... Es efectiva, ·1ocalrileríte, la afirma

ción "que la mayoría de ia gente a nivel 
escolar es analfabeta' ·culturalmente": 
frente a esta dolorosa aseVE;ración toma 
real y verdadera importancia la respon
sabilidad de los encargados de la prepa
ración de ese terreno virgen y fértil que 
son el contingente de educandos. 

Ellos están a la espera de la semilla, 
motivadora, que en poder !]le sus maes
tros sólo espera oportl!na siembra; para 

. que al germinar obtengamos en el ele
mento humano del futuro la capacidad 
de disfrutar, criticar y participar eri las 
qiferentes manifestaciones del arte, que 
no sólo enriquecen el espíritu, sino qUE) 
enaltecen al hombre'. · . 

Crónica "Miscelán~a cultural", de 
Dago, aparecida en la PRENSA AUS-

TRAL de Punta Arenas el 21 de junio qe 
1987. 

.Profesores ·y libros 
An.tes -cuenta Rivanq- hab ía 

clientes que ahora no existen: los profe
sores. Hace veinte años, quince años, 
un profesor dejaba todos los meses 
parte de su sueldo para libros, Se lle
vaba un alto de 50, 30, 4ó libros. Es~ 
profesor ya no compra. Nq sólo es cues
tión de plata: éstá viendo más televisión, 
le está interesando menos la literatwa, 
o tiene una biblioteca cor11pleta ... 

Escritor Luis Rivano·, en dech;1raciones 
a la Revista HOY. Sección Lil:>ros , 
artículo: "Asilo contra la inflación", 29 de 
junio de 1987. 

/ 
· Educación municipal 

Una reciente encuesta realizada en 
la capital reveló que algunas de las mo
derníz¡1ciones impulsadas por el é;!Ctual 
GolDierno no han siqo suficientemente 
comprendidas en cuanto a su natura
leza, alcances y beneficios. 

El 83 por ciento dEl los consultados 
prefieren que los planteles estatales de
p~ndan del Ministerio de Educación y no 
dE; las municipalidades, lo cual indicé\ 
<que no se ha percibido el fondo mismo 
de la iriiciativa modernizadora .. 

"Educación Privada y Municipal", EL 
MERCURIO de Santiago, 23 de juhio de 
19'87. 



BECAS MINISTERIO DE 
EDUCACION PARA DOCENTES 

CONTRATADOS POR LAS 
MUNICIPALIDADES (D.S. No 49 
DEL 30 DE ENERO DE 1986 DEL 

MINISTERIO DE EDUCACION 
PUBLICA) 

Fecha de Postulación : 3 de agosto al 15 de septiembre 
de 1987. 

Periodo de Beca: 1.0 de marzo al 31 de julio de 1988. 

OBJETIVOS 

Permitir el perfeccionamiento del profesor en alguna 
universidad del pais, en las áreas escogidas por el postu
lante, en las asignaturas de su especialidad, pero no en 
técnicas y métodos educacionales exclusivamente. 

REQUISITOS 

- Ser profesor titulado. 
- Ejercer en la enseñanza básica o media, cientifico-

humanista o técnico profesional. 
- Estar actualmente ejerciendo jornada completa, con un 

mínimo de 50% de la enseñanza básica o media, cient
ífico-humanista o técnico profesional. 

- Tener un mínimo de ocho años de experiencia docente, 
cinco de los cuales deben haberse desempeñado en el 
aula. 

- Ejercer asignaturas vinculadas con el perfecciona
miento que se desea obtener. 

- Ser menor de 50 años. 
- De acuerdo con las normas de las Universidades partici-

pantes los profesores que deseen especializarse en 
Educación Diferencial y Educación Parvularia, deberán 
estar en posesión del titulo correspondiente a su espe
cialidad . Para el caso de idiomas extranjeros (inglés , 
francés u otros) . deberá poseer el título de Profesor de 
Estado en el idioma respectivo. 

DOCUMENTACION 

- Formulario MINEDUC/CONICYT, que deberá incluir 
una especificación detallada de los temas relacionados 
con la especialidad que desea proseguir, indicando, 
además, sus razones y planes futuros de especializa
ción. 

- Currículum Vitae. 
- Certificado de título. 
- Certificado de nacimiento o fotocopia de la cédula de 

identidad en la que acredite edad del postulante . 
- Certificados que acrediten experiencia docente y de 

años de servicio . 
- Certificado suscrito por el Secretario Regional Ministe

rial o el Alcalde (incluido en la última página del formu la
rio de posiulación ). que acredite cargo que desempeña 
en la actualidad, que el postulante no se encuentre 
sometido a sumario y patrocinio para postular y hacer 
uso de la beca en caso de obtenerla. Los postulantes 
que se desempeñan en dos o más establecimientos de 
distinta dependencia administrativa, deberán presentar 
el patrocinio de cada uno de sus empleadores. 
Los postulantes que no presenten todos los documentos 

antes indicados, quedarán fuera de concurso por falta de 
requisitos . 

Estos antecedentes d,eberán ser entregados a la Secre
tar ía Regional Ministerial de Educación respectiva, antes 
del 10 de Septiembre de 1987. 

Las Secretarias Regionales Ministeriales de Educación 
deberán hacer llegar a CONICYT el total de postulaciones 
de su región, entre el 15 y el 22 de septiembre de 1987. 

PROCESO DE SELECCION 

a) Proceso de evaluación de los postulantes (entre el 12 
y el 16 de octubre de 1 987) . 
Este proceso se lleva a efecto en CONICYT a cargo 
de un Comité de Evaluación integrado por represen
tantes de las Universidades participantes en este 
Programa. 
En esta oportunidad, participan en el programa : 
- Pontificia Universidad Católica de Chile . 
- Universidad de Concepción . 
- Universidad Católica de Valparaíso. 
- Universidad Técnica Federico Santa María. 
- Universidad Austral de Chile . 
- Universidad de Tarapacá . 
- Universidad Metropolitana de Ciencias de la Edu-

cación. 
- Universidad de La Serena. 
- Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la 

Educación. 

b) Proceso de Selección Final entre el 16 y el 20 de 
noviembre de 1987. 
A cargo de un Comité presidido por el Sr. Ministro de 
Educación e integrado por el Presidente de CO
NICYT, el Presidente del Instituto de Chile , y un 
representante del Consejo de Rectores . 

c) Comunicación a los postulantes seleccionados y 
firma de los contratos de becas respectivos, en la 
primera quincena de Diciembre de 1987. 

DERECHOS Y DEBERES 

a) DERECHOS 

El becario mantendrá todos sus derechos inherentes a 
su cargo de profesor. 
- Pago de matricula y costo mensual de sus estudios 

según los aranceles de cada Universidad. 
- Asignación única para adquisición de libros y mate

rial de estudio . 
Los profesores que deben trasladarse fuera de su 
lugar habitual de residencia, recibirán su valor del 
pasaje de ida y regreso por una sola vez, y un 
subsidio mensual para su mantención en el lugar que 
se desarrollarán sus estudios. 

- Los profesores que se mantengan en su lugar habi
tual de residencia recibirán una asignación mensual 
para cubrir los mayores gastos originados por su 
condición de becario. 

b} DEBERES 

- Observar una conducta intachable. 
- Deberá dedicarse exclusivamente al estudio para el 

cual fue becado . 
- Cumplir con las exigencias académicas y mantener 

un alto nivel de rendimiento . No podrá gozar de 
ninguna otra beca en forma simultánea ni ejercer otro 
trabajo . 
La dedicación exclusiva sólo podrá ser interrumpida 
por motivos de salud calificados debidamente. Con 
posterioridad a la recuperación de la salud, conti
nuará el proceso de perfeccionamiento, cuando esto 
sea posible, de acuerdo con las normas de la univer
sidad correspondiente. 
Al término de sus estudios deberá enviar a CONICYT 
un informe de las actividades relacionadas con su 
beca (estudios. trabajos especiales, investigación, 
etc .) así como un certif icado de su rendimiento aca-. 
démico, expedido por la universidad . 
El becario una vez finalizada la beca. deberá conti
nuar desempeñándose en la docencia estatal-muni
cipal, por un período mínimo de dos años. 

Nota Importante: Los formularios de postulación se 
retiran en la Secretaría Regional Ministerial de Educa
ción, de la respectiva región y se entregan en la misma 
Secretaría Regional. 



Foto Cine Club de Chile en el año de su cincuentenario te 
invita a participar en el concurso "Actividades y Paisajes Típicos 
de mi Región". 

Carga tu cámara con película KODAK, enfoca, y ... ¡CLIK! 
Muestra tu rincón favorito y gana un completísimo curso de 
fotografía, proyectaras de diapositivas, retroproyectores, cá
maras y otros fantásticos premios KODAK. 

Solicita las bases y mayores antecedentes en tu estable
cimiento educacional; en el Foto Cine Club de Chile o en las 
tiendas Kodak Express. 

Organ iza:·· Pat roci na: A usp ic ia: 
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