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Serbima tiene el agrado de saludar a todos sus afiliados además de 
comunicar lo siguiente: 

l. Que, con fecha agosto de 1981, entrará en vigencia un nuevo 
periodo o fase del desarrollo de Serbima con el propósito de otorgar 
mejores beneficios a los afiliados. 

2 . Que, para lograr un mejor control y un trámite más rápido y 
expedito a todos los beneficios, se comenzará con un sistema com
putaciona/,el que controlará todas las cuentas corrientes individua/es 
de los afiliado~. 

3 . Que, para todos aquellos afiliados que figuran con saldos pendien
tes de pago al 31 de julio de 1981 , dicho saldo se envíará a descuento 
de la siguiente forma : 
a) En cuotas mensuales a 3 meses cuando el "monto total adeudado 
a Serbima" no exceda de$ 3.000. 
b) En c;:uotas mensuales a 6 meses, cuando el "monto total adeudado 
a Serbima" no exceda de$ 6.000. 
c) En cuotas mensuales a 12 meses si el "monto total adeudado a 
Serbima" exceda a $ q.000. 
Cabe destacar que se entiende por "monto total adeudado a Ser
bima" todos los préstamos otorgados a los afiliados que a la fecha 31 
de julio de 1981 no han sido cancelad~s en su totalidad. 

4 . Cabe recalcar una vez más que en lo sucesivo no se cursará o 
aprobará ninguna solicitud si no se adjunta fotocopia del RUT y última 
colilla de sueldos. 

5. Por último, se le comunica a todos los señores afiliados que 
cualquier consulta o reclamo se atenderá a la brevedad, siempre que 
se formule por escrito y aportando el mayor número de antecedentes 
posibles. 

1 Saluda atentamente a Uds. 

ISABEL M. LABRA BENÍTEZ 
LIC. ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO 
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correo 

• TEST 
DIAGNOSTICO 

DE CAPACIDADES 
PSICOMOTORAS 

Señora Directora: 
He recibido con mucho agrado la publicación del artículo "Test diagnóstico de 

capacidades psicomotoras" de la profesora Alicia Clausen (Rev. N° 84 marzo 1981) 
por el aporte científico que significa. 

Desgraciadamente,en dicho artículo no aparecen algunas informaciones que son de 
vital importancia para usar en forma válida y confiable los conocimientos que esta 
investigación entrega. Por ello, solicito a Ud. que en el espacio "Correo" de la revista 
que Ud. dirige se publique en forma adicional el grado de validez, confiabilidad y 
estandarización del Test aplicado por la Profesora Clausen. 

Con esta información adicional, el artículo adquiere una fuerte solidez científica y se 
transforma en pionero en este campo de las ciencias en Chile. 

Esperando la acogida de esta petición, me despido de Ud. atentamente. 
Carlos E. Césped Morales 

Magister-Artium en Ciencias de la Educación 
Universidad Católica de Valparafso 

R: Con el objeto de brindarle una respúesta amplia. que satisfaga sus inquietu
des, hemos solicitado a la profesora Alicia Clausen que le conteste a vuelta de 
correo, en forma personal. 

----------------------------------------------
DESTACA 
MATERIAL 

DE NUESTRA EDICIÓN 
Nº 88 

COLEGIO 
DE PROFESORES 

ACLARA 
DOS INFORMACIONES 

PUBLICADAS 
EN LA REVISTA 

DE EDUCACION Nº 88 

-- -- 3 1 NUESTRA PORTADA: , 
Fragmento del cuadro "LA ZAMA
CUECA", 

, de Manuel Antonio Caro. 
- -

Estimada Directora: . 
Gracias por su atenta nota del 30 de junio, relativa a mi artículo sobre "traspaso de 

escuelas a municipios." 
Aprovecho para destacar en el excelente material del número 88 el original tema de 

Abraham Magendzo "Un juicio simulado", y el trabajo de Patricio Varas Santander y 
Angel Ramírez. En este último caso es destacable la armonía y complementación entre 
la expresión gráfica y el contenido c:onceptual. 

Y a propósito de este artículo, me permito sugerir un pequeño y hermoso libro de 
Jerome S. Bruner, que no sé si está traducido al castellano ON KNOWING: Essays for 
the left Hand y que precisamente trata de las condiciones de creatividad, descubri" 
miento y los modos no lógicos del intelecto. 
Muy atentamente 
Alvaro M. Valenzuela F. 
Profesor de Filosofía 
Director del Programa de Magíster en Educación 
Universidad Católica de Valparaíso. 

Señora.. Directora: 
En la Revista de su digna dirección, correspondiente al mes de julio del año en curso, 

se publicó en la pág. 5 una información titulada "Elecciones en el Colegio de Profeso
res." 

Me veo en la obligación de rectificar algunos puntos contenidos en dicho párrafo. 
Ni el infrascrito como tampoco el Presidente Regional de Valparafso, D. Ramón 

lbáñez,participamos en la asamblea realizada en Viña del Mar, y citada por una 
autodenominada comisión de estudios. 

Lo dicho sería suficiente para restarle todo mérito a la información en comento. No 
obstante, hago propicia la ocasión para dejar en claro que el relacionador del grupo ya 
mencionado de la V Región conversó en Santiago conmigo y en tal entrevista no 
comprometí ni adelanté eventos a realizar en el ámbito de nuestro Colegio, entre otras 
razones, porque los Estatutos se encontraban en la etapa de revisión y aprobación en 
conformidad a la ley. 

Por otra parte, en la pág . 4 de la misma Revista se difundió una información intitulada 
"Profesores sin título". Al respecto, también en ella se consignan algunas frases de 
de¡::laraciories hechas por mí a la prensa a propósito de esta materia. 

Cabe señalar, sobre el particular, que pienso en el futuro nadie deberá ejercer la 
docencia sin el título correspondiente, pero como conocedor de la realidad chilena, en 
esta materia, me parece que el conjunto de elementos que participan en el proceso 
educacional deberá dar las oportunidades a todos los docentes para que alcancen al 
título habilitante que les permita regularizar su actual situación . 

Si a la revista le parece interesante, puede recabar el criterio del Colegio sobre esto 
último, en el momento que lo estime conveniente, y en una crónica más extensa. 

Saluda atentamente, 
Juan Edo. Gariazzo Barría 
Profesor de Estado 
Presidente Nacional del 
Colegio de Profesores de Chile 

R: La Revista de Educación, como es usual en los medios de comunicación, 
extracta algunas informaciones de carácter general de diarios y revistas, de 
circulación nacional y regional. 

Con mucho agrado publicamos su aclaración, que va en directo beneficio de 
nuestro público lector y proseguiremos atentos a cualquiera información que 
emane de esa orden profesional. .. · 
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editorial 

DISTINGUIDOS MAESTROS: 
Algún día sabremos aquilatar realmente la importancia 

de nuestra Historia Patria en el concierto mundial. 
Sin pretender hacer comparaciones que pudieran ex

ceder el campo de la objetividad, debemos recordar que 
civilizaciones completas como las del Imperio Inca y Az
teca -de reconocida cultura y adelantos insospechados 
para la época- fueron vencidas por peq1:1eñas fracciones 
armadas del ejército español, presas del pánico religioso 
que confundió a estos pueblos, con la amalgama caballo
hombre-fusi/. Nuestros araucanos lucharon incansable
mente contra el invasor, sea quien fuere, con una fiereza e 
inteligencia que hasta el día de hoy es admirada y recor
dada en los escritos auténticos de la época. 

La Independencia señala un clamor libertario que es 
característico de nuestra Nación, que no acepta dominio ni 

1 injerencia foráneos, pero al mismo tiempo es respetuosa 
de la jerarquía y del principio de autoridad. Fue nec.esario 
que las expresiones de autonomía existentes fueran apo-

' yadas por la invasión a España de tropas francesas y la 
dudosa representatividad que el Rey ejercía sobre sus 
colonias, para que emergiera un movimiento de gran 
fuerza espiritual pero lamentablemente un poco improvi
sado en lo militar. 

No son suficientes en estos casos la valentía, la audacia y 
la decisión si no se cuenta con un mando y fuerzas defini
das y organizadas contra un adversario entrenado y equi
pado para combatir. Fue menester que el grito de Ranca
gua cobrara realidad y que los valientes que siguieron a 
O'Higgins adquirieran una capacidad y respaldo organi
mdos, para que el Ejército Libertador reconstituyera con 
orgullo y tesón lo que se había iniciado con tanto amor 
patrio. 

Se inicia entonces la · gestión de un nuevo país que 
comienza a consolidarse como uná potencia americana. El 
poder nacional y la cohesión de su pueblo son de tal 
manera significativos que en menos de 50 años soporta y 
vence con fiidalg1,1ía, organización y fuerza vital el embate 
de dos guerras. 

Señores profesores, en vuestras manos está el gran 
deber de modelar a los niños y jóvenes de esta querida 
Patria y para ellos el mensaje de la historia será siempre la 
luz que abrirá el camino. Como miembrq de las Fuerzas ~ 
Armadas y formador de jóvenes que se preparan para 
ejercer la carrera de Oficial de Ejército, deseamos manco
munadamente la consolidación del gran esfuerzo que hoy 

-------

POR CHILE 

hacemos por este nuevo Chile, que logre los éxitos de 
antaño -mediante el desarrollo económico, espiritual, fi
sico y moral de la Nación- que nos permitan vivir en paz y 
armonía. 

Y este esfuerzo que juntos realizamos, lo disfruten vues
tros alumnos y vuestros hijos, en procura del bien común 
de este es/ orzado y patriótico pueblo de Chile. 

Hugo l. S a las Wenzel 
Coronel de Ejército 

Director de la Escuela Militar 
"General Bernardo O'Higgins" 
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. . . 
recuento y s1nops1s 

MINISTRO ALFREDO PRIETO 
INAUGURÓ REUNIÓN DE ~EFES 

DE AREA 
DE EDUCACIÓN 

En la jornada inaugural, el Ministro 
Prieto expresó que el objetivo funda
mental de estas jornadas es entregarles 
información acerca del cambio de pla
nes y programas de la Educación Me
dia. "Estos-señaló-tendrán una con
tinuidad en relación con los planes y 
programas de la educación básica ac
tualmente en vigencia. Los cambios de 
la enseñanza media están definidos en 
el plan, que tendrá un primer ciclo 
común de dos años y un ciclo diferen
ciado con tres alternativas: científico
humanista, técnico-profesional y poliva
lente; este último significa que simultá
neamente se da enseñanza científico
humanista y técnico-profesional, espe
cialmente en el área de servicios". 

' 

Agregó que se caracterizan por su 
flexibilidad, siguiendo la línea de los 
programas de fa educación básica e·in
dicando por último que habrá un pro
grama mínimo nacional, por razones 
tanto de unidad nacional como de desa-
rrollo cultural: • 

El Ministro do Educací6n. Alfredo PrttJto, durante una reuni6n de trabajo con los Jetos de k, de 
Educaci6n de las Secretarf11 Regionales Ministeriales. A su lado, la Superlntendente,M1rfa Tere• 
· Infante; el Director de Educaci6n,°A'lv1ro Arrl1gad11y el Director del Centro de Perleccionamienta,René 
Salame. 

La nómina de jefes de Areas asisten
te;; al encuentro es la siguiente: Mario 
Montecinos Gutiérrez, 1 Región; María 
Moscópulos Arismendi, 11 Región; lván 
Raúl Dlaz Matta, 111 Región; Dora Elena 
von Kyrein Gálvez, IV Región; Eliana del 
Carmen Quijada Vergara, V Región; 
Claudia Enrique Gutiérrez Lazo, vr Re
gión: Alfredo Sarria Quintana, VII Re
gión; lngrid Schwencke von John, VIII 
Región; Erwin Zippel Schiele, IX Re
gión; Alfredo Soto Vida!, X Región; 
David Sergio Araya Herrera, XI Región; 
Sonia Sansotta Novoa, XII Región, y 
Leopoldo Femández Fuentes, Región 
Metropolitana. 

El Ministro de Educación, Alfredo 
Prieto, presidió la ceremonia ins1ugural 
del encuentro de los jefes de Area de 
Educación de las Secretarías Regiona
les Ministeriales, realizado entre el 27 y 
el 31 de julio en la Dirección de Educa-
ci.ón. · 

Para Profesores y . Alumnos 

Acompañaron al Ministro en este acto 
el Director de Educación, Alyaro Arria
gada; la Superintendente,María Teresa 
Infante; el Director del Centro de Per
feccionamiento del Magisterio, René Sa
l amé, y otras autoridades educaciona
les. 

PRIMER CONCURSO DE AFICHES SOBRE 
PREVENCIÓN DE ~IESGOS .. 

Oirsctor de Educación, Alvaro Arrlag1da, enlrega ,u prsmla , uno de I 
prot or,1 d1lllt1 u/dos ,n el concurro do afiches 1obre Prevencl6n de RI 
o 

4 

El primer Concurso de Afiches sobre PrevenciOn de Riesgos, organi
zado por el Ministerio de Educación y la Asooiación Ctlilena de Seguri
dad, culminó con la elección de los trabajos ganadores. 

El jurado estuvo integrado por Rodolfo Bettancourt, Jefe de gabinete 
del Director de Educación, que lo presidió en su reemplazo; Armando 
Flores, de la Dirección de Educación; Patr:icio PinoGhet, Martín Fums y 
Mario Reyes, de la AsoGiación Chilena de Seguridad; Luis Casanova, del 
Consejo Nacional de Seguridad; Patricio Lobos, de la Compaf\fa de 
Teléfonos; Benito Pella, del consejo · técnico de profesores de Artes 
Plásticas, y Rosita Garrido, directora de la REVISTA DE EDUCACION. 

Participarom profesores y alumnos de liceos técnicos, industriales y 
comerciales de la Región Metropolitana. 

En la categoría profesores, se otorgó un único premio a Martln Or
lando Rogel Alvear, del Liceo Industrial B N° 62. 

Obtuvieron menciones honrosas los profesores Juan Ascul, del Liceo 
Industrial A N° 62 y, Mercedes Araya Cornejo, del Industrial B Nº 124. 
, En la categorla alumnos, se otorgaron los siguientes premios: 

1 °, Manuel Munaz Munoz, Liceo lnd1Jstrial A N° 97. Especialidad: 
Construcciones Metálicas. 2°, Alfredo Chacón CarvaJal, Liceo Indus
trial A N° 97. 

• Especialidad: Construcciones Metálicas. 3°, Fredy Aranclbla S. Liceo 
Industrial A N° 96. Especialidad: Litografla. En esta categorla se otorga
ron cinco menciones honrosas. 
, Los premios fueron entregados en solemne ceremonia presidida por 

Alvaro Arriagada, Director de Educación, realizada el 3 de Julio en el 
edificio Diego Portales. 

_j 



El Preaidente de 1, Repúbllc1, Gener,I de Ejér
cito Au11u1to Pinochet Uo1rte1 Impone la conda
ca111Clóñ "w/1 Cruz MllllntJt , ,m de IOI aels 
profesores que recibieron la dlstíncldn en el Oía 
de la Juventud. 

CREAN 
UNIVERSIDAD 
EN COPIAPÓ 

El Presidente de la República, Gene
ral Augusto Pinochet Ugarte, autorizó la 
creación de una universidad regional en 
Atacama, con sede en la ciudad de Co
plapó. 

Esta nueva casa de estudios se for
mará sobre la base del actual Instituto 
Profesional de Copiapó y entregará 
fundamentalmente carreras· técnicas y 
mineras. 

Asf lo informó el Intendente de esta 
región, Alejandro González Samohod, 
en un acto celebrado a comienzos de 
junio en el Liceo Comercial de esta capi
tal regional. 

La nueva universidad cuenta con un 
plazo de 30 días para presentar al Minis
terio de Educación sus planes de estu
dio y el organigrama docente y adminis
trativo. 

recuento y sinopsis 

' EN "DIA DE LA JUVENTUD" 
, 

S. E. CONDEC,ORO A SEIS 
MAESTROS JOVENES 

En un acto realizado el 1 O de julio en 
la Sala de Plenarios del edificio Diego 
Portales, S. E. el Presidente de la Re
pública, general de Ejército Augusto Pi
nochet Ugarte, impuso la condecora~ 
ción "Luis Cruz Martfnez" a setenta y 
siete jóvenes, varones y damas, que se 
distinguieron durante el año en sus acti
vidades. 

En su discurso, el Presidente Pino
chet exaltó el significado de la fecha, en 
conmemoración de la Batalla de La 
Concepción, donde 77 jóvenes solda
dos chilenos prefirieron morir antes de 
rendirse. Dijo que deben emularse las 
virtudes de nuestros héroes y tener 
siempre como principal objetivo servir a 
la patria. Agregó: "La lucha por la liber
tad y el progreso nunca debe perder de 
vista los vaíores espirituales de nuestra 
civilización, encuadrada dentro del res
peto a los demás y conservando nues
tras tradiciones y nuestro patrimonio 
cultural". 

Entre los jóvenes condecorados, 
hubo seis maestros: 

/ 

-Maria Inés Arellano Vargas, profe
sora básica con mención en Educación 
Física, de la Escuela República del Pa
raguay y asesora de actividades depor
tivas de la Secretaría Ministerial, Región 
Metropolitana. 

-Maria Lucia Valle Celis, profesora 
básica con mención en Matemática, 
coordinadora estudiantil de Secreduc, 
Región Metropolitana. 

-Roberto Pérez Mu~oz, profesor 
con mención en Educación Física y su
pervisor de Educación Física del Primer -
Sector Escolar, Región Metropolitana. 

-Romeo Rlos González, profesor de 
Castellano de la Escuela B N° 390 .de 
Pt.X:lahuel y jefe de RA.PP. de Secreduc, 
Región Metropolitana. 

-Alejandro Belmar Arroyo, profesor 
de Historia y Geografía e inspector ge
neral del Liceo A N° 9 de Santiago. 

-Luis Hevla Cuadra, profesor del 
Liceo de Talca. 

CONDE·CORACION A PROFESORES 
DEL COLEGIO ALEMÁN .'DE SANTIAGO 

Manfred Sauer y Alfonso Pizarro, rec
tor y vicerrector respectivamente del Co
legio ~lemán de Santiago, fueron con
decorados con la distinción "Orden al 
Mérito Docente y Cultural Gabriela Mis
tral" en el Grado de Caballero. 

Dicha condecoración les fue im
puesta por el Subsecretario de Educa
ción, Manuel José Errázuriz, en cere
monia efectuada en el Aula Magna de 
dicho establecimiento educacional, que 
celebró el pasado 3 de julio sus noventa 

Sub,ecretlrlo de Educ,ción, Manuel 
J. Emzurlz, condecora con 1, "Orden 
al Mérfto Docente y cunural Glbrfela 
Mlstr,I" al proferor M1nlred Sauer, 
rector del Uceo Alemlln do S,ntiaoo. 

alios de existencia. 
Manfred Sauer es profesor titulado en 

Historia y Alemán en las Universidades 
de Kiel y Colonia, y desde 1971 se de
sempelia como director del colegio 
antes citado. 

Alfonso Pizarro, por su parte, cumplió 
treinta años de docencia y es profesor 
de Estado con mención en Castellano. 
Ingresó al Colegio Alemán en 1952 y 
desde 1980 ocupa el cargo de vicerrec
tor. 
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recuento y sinopsis 

EN EL CPEIP 

PAÍSES TOMARON EXAMEN 
A REGIONALIZACIÓN . 
EDUCATIVA 

> 

• Once Estados Miembros de la O.E.A. analizaron 
experiencias 
• Reglonallzaclón: Contribución a soluclón de 
problemas crfHcos 

Waldemar Cortés Carabantes 
Proyecto de Desarrollo Institucional 

Recientemente, se llevó a cabo en el Centro de Perfecciona
miento del Ma!¡Jisterio, el Taller Interamericano sobre Regionali
zación Educacional, convocado por el Centro Interamericano de 
Estudios e Investigaciones para el Planeamiento de la Educa
ción (CINTERPLAN), dependiente de la O.E.A. 

Alcances 

Del análisis crítico de experiencias en materia de regionaliza
ción educativa, se puso de relieve la importancia de la regionali
zación en el proceso de desarrollo de los países, sea ella consi
derada como estrategia de planificación, como forma de adminis
tración básica sectorial o como forma de gobierno y administra
ción interior, modalidades que no son necesariamente excluyen
tes entre sí. 

Hubo consenso para señalar que todas las modalidades implí
can, cada vez con mayor notoriedad, la participación de la pobla-

• ción en el proceso. La reigionalización de la educación en el 
contexto de desarrollo nacional -como ocurre en nuestro 
país- juega un papel significativo . . Da lugar, por una parte, a 
una ampliación de la cobertura y atención de los servicios educa
tivos -acceso a la educación a más vastos sectores, correspon
dencia de sus objetivos, contenidos y formas de acción educativa 
con los requerimientos sociales y económicos-, y por otra, 
compartibiliza el desarrollo de la enseñanza con el desarrollo 
nacional. 

Recomendaciones 

El taller formuló, entre otras, las siguientes recomendaciones: 
Necesidad de que los países planteen aquellos objetivos gene

rales que determine la unidad nacional; producción de un equilL
brio en el interior de cada región y, a su vez, un equilibrio interre
gional, a fin de promover un desarrollo general del país, disminu
yendo con ello la brecha existente entre zonas desarrolladas y 
zonas deprimidas; graduación de las acciones de regionaliza
ción, y enmarque del proceso de regionalización educativa en un 
proceso de regionalización integral del país. . 

Contribución 

Fue unánime el reconocimiento de que la regionalización con
tribuye a la solución de problemas críticos de la educación. Sin 
embargo, se indicó que hasta el momento los esfuerzos en 
América latina, en este sentido, se han concentrado, en gran 
medida, en el logro cuantitativo más que en el cualitativo. Ella 
supone un esfuerzo decisivo para la maximización 'en el uso de 
recursos destinados a lograr la atención eficiente de las necesi
dades de la educación, especialmente en el medio rural o en 
zonas marginales. 

Quedó en claro que la regionalización educativa ha contribuido 
de manera efectiva a la identificación de los requerimientos 
humanos de las naciones en sus diferentes regiones, aunque 
ella todavía no ha logrado contribuir efectivamente a satisfacer
los. 

Idoneidad en la enseftanza del Inglés 

El Departamento de Inglés del CPEIP ha precisado los requisi
tos que deben reunir las personas Que ejercen la docencia del 
idioma. En general, se estima que tienen la idoneidad necesaria 
los profesores con título universitario, los profesores de Educa
ción Básica con mención en Inglés, los profesores egresados de 
la Universidad en su especialidad, y los docentes con dos o tres 
años de estudios del idioma en institutos especializados. 

A fin de contribuir a solucionar el problema de falta de personal 
docente idóneo en la enseñanza básica, el CPEIP, a ·través de su 
Plan de Perfeccionamiento, ha programado el subproyecto Ca
pacitación en Inglés par~ Profesores de Enseftanza Béslca. 

En octubre próximo se llevará a cabo un seminario de capaci
tación en Lo Barnechea,para 30 agentes multiplicadores regiona
les. Posteriormente, en enero de 1982, estos agentes multiplica
dores -ETA y profesores QUlas de laboratorios de inglés
llevarán a cabo la primera acción de capacitación en sus respec
tivas jurisdicciones, en las que se espera atender a un total de 
1.300 profesores de aula, con lo cual se beneficiará a 52.000 
ni nos de Primero a Cuarto Ano básico en un plazo de cuatro años 
y a través de siete regiones del pafs. 

C NVOCATORIA' A CONCURSO DE INTURA SOBRE 
SEGURIDAD EN L TRANSI O 

Con el patrocinio del Ministerio de Educación y del Comite Nacional de 
Educación del Tránsito, se está desarrollando un Curso de Pintura sobre 
Seguridad en el Tránsito. 

F1:1eron conv~ados a él todos los estudiantes de_l pafs, los que se 
cl~tficaron en cinco categorías: ensefianza parvulana, enseñanza es
pec!al, primer ciclo de educación básica, segundo ciclo de educación 
básica y enseñanza media. 
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El certamen se realiza en dos fases, una provlncial,cuyo cierre se fijó 
para el 8 de agosto,y un concurso Nacional,en el que participan los 
trabajos premiados en la etapa anterior. 

Éstos consisten en una pintura sin leyenda,cuyo tema debe relacio· 
narse con la prevención de riesgos de accidentes en el tránsito. 

La culminación del evento se llevará a cabo el 16 del presente mes, 
fecha en que el jurado, compuesto por:r(;!presentantes del Ministerio de 
Educación y del Comité Provincial y Nacional de Educación del Tránsito, 
elegirá a los ganadores de todo el país.' 
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EL ESTADO NO ABANDONARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

Durante su última estada en lquiqde, el Ministro de Educacldn declaró: "No podemos de/ar la construc
cidn da establee/mientas educacionales como una responsabilidad de las comunas que fas acooen. El 
estado los seguirá construyendo". En la loto, el local del Uceo A flJ 5 de Nunoa, en conslruccldn. 

REDISTRIBUCIÓN DEL GASTO 
EDUCACIONAL FAVORECE A LA 
ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA 

En el "Análisis del Financiamiento para la Educación Superior", elaborado por el Servicio de 
Presupuestos y Finanzas de la Universidad de Chile, se señala que, mientras el gasto fiscal en 
educación primaria y secundaria ha aumentado en forma sistemática desde 1977 a la fecha, los 
aportes al sistema universitario han decrecido sostenidamente en el periodo 197 4-1981 . 

La participáción relativa de la educación superior en los Fondos totales asignados al rubro 
educac10n, aparece aun más afectada por el hecho de que el gasto fiscal total en el secto.r, es en 
1981, un 53,3% superior al año 1974. 

Las corporaciones más afectadas parecen ser las Universidades de Chile y de Santiagb, cuyos 
ingresos, por concepto de aporte fiscal, fueron inferiores el presente año en un 29,9 por ciento y 
un 14 por ciento respectivamt1nte en relación a 1974. 

LEGISLACIÓN 
SOBRE 
POSTGRADOS 
ANALIZAN EN 
CONSEJO DE 
RECTORES 

La Comisión de Postgrados del Con
sejo de Rectores dé las Universidades 
Chilenas planteó la necesidad de revi
sar la nueva l~islación universitaria 
sobre esta materia. 

El presidente del organismo, Raúl 
Bertelsen, yicerrector académico de la 
Universidad Católica de Valparafso, ex-

• presó que "el D.F.L. N° 1 es muy rígido 
al exigir que para optar al grado de Doc
tor en una determinada disciplina, se 
haya tenido que obtener primero el 
grado de Magíster". El catedrático se
ñaló que ambos grados académicos 
son absolutamente diferentes y no cabe 
en este sentido establecer a uno como 
prerrequisito del otro. 

La comisión analizó también el sis
tema de becas al extranjero para prose
guir estudios. En la actualidad, los inte
resados en perfeccionarse fuera del 
país, dependen en su gran mayoría de 
sus propios ingresos para solventar los 
gastos que demande sus especializa
ción. 

UNIVERSIDAD DEL NORTE CIERRA 
CARR RAS PEDAGÓGICAS 

Las pedagogías, asf como otras ca
rreras del área humanista, desaparece
rán de la Unive·rsidad del Norte, en un 
proceso de supresión gradual que cul
minará en 1987. 

Para fines de este año está previsto el 
cierre de la carrera de licenciatura en 
Artes Plásticas y para 1983, la de peda
gogía en esta asignatura. Las pedago
gías en Educación General Básica, Fi
losoffa y Francés desaparecerán defini
tivamente los años 1984-1985 y 1986, 
respectivamente. Igual cosa ocurrirá en 
1987 con Pedagogía en Castellano, 
Educación Física, Inglés, Matemáticas y 

Física e Historia y Geografía. 
La carrera de Periodismo, por su 

parte, se mantendrá con carácter cíclico 
y Geografía será suprimida en 1986. 
Cabe destacar que ya no existen en 
dicha Universidad las carreras de Ar
queología y Licenciatura en Sociología. 

Esta información que tiene carácter 
oficial fue difundida mediante circulares 

1 enviadas a los distintos cfepartamentos 
de la sede de Antofagasta. En ella se 
establece que, de acuerdo a la nueva 
política de desarrollo, esa casa de estu
dios adoptará una línea de prioridades 

eminentemente tecnológica con pres
cindencia de las pedagogías y del área 
de ciencias humanas. 

En lo que respecta a ingeniería, la 
supresión sólo afectará a la carrera de 
Ingeniería de Ejecución en Pesca, que 
se extinguirá en 1985. 

Además de las nombradas, se elimi
narán en las otras sedes de la Universi
dad del Norte las carreras de Educación 
Parvularia, kinesioterapia, Técnico 
Electrónico, Mecánico en Máquinas y 
Herramientas, Dibujante Técnico y Di
bujante Mecánico. 
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DIEZ·NUEVAS CARRERAS ABRIRÁ 
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO 

I 

rán, además, los programas de Magis
ter en Ciencia Aplicada, en Química, en 
Física y en Ciencia de los Materiales y el 
Doctorado en Química. En 1984 partirá 
un programa de capacitación pedagó
gica (científica-humanista) y un año más 
tarde se abrirá el Doctorado en Matemá
tica. 

Se proyecta, asimismo, reabrir Inge
niería Civil en obras civiles. 

Universld•d de Sanlia(IO ds Chile USACH. abrf,. diez nueva, carrera, en /01 prdxlmos cu•tro 1/101. 

Se extinguirán, por otra parte, las Li
cenciaturas en Educación, en Física y 
Matemáticas, Matemáticas y Computa
ción, Química y Biología, Castellano, In
glés, Histdria y Geografía y Artes Plásti
cas. Esto se llevar,á a efecto por la vía 
del no ingreso de nuevos alumr:1os a 
partir de 1982. 

Durante la celebración del trigésimo 
cuarto aniversario de la Universidad de 
Santiago, su rector, Jorge O'Ryan Bal
bontrn,anunció la apertura de diez nue
vas carreras en un plazo de cuatro años 
y la extinción de otras siete durante 
1982. 

En 1983 se abrirán las Licenciaturas 
en Bioquímica, Idiomas, Arte e Historia y 
Geografía. Al año siguiente se pondrán 
en marcha Ingeniería Civil en Informá
tica, Geografía e Ingeniería Comercial 
en Economía y Arquitectura. 

Durante-el período señalado, se crea-

El rector O'Ryan informó, además 
que se estudia la separación de Univer
sidad de Santiago de la Escuela Teeno
lógica, la que se transformará en 1982 
en un Instituto Profesional. 

EN ACADEMIA SUPERIOR DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS 

1.1 Ac,ddmfa Superior de Ciencia, Ped•g6giu1, I• Cooperatir, del M1glste
. ria, COOELMA, 1u,crlbl,ron un convenio que pennftirí reou/arlnt ,u 1itU1ciDn 
, 1.250 pro/11,ore, de-educ•clon bá1lca de 1, Regi~II Metro,olitant. 
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Mil dosc;ientos cincuenta profesores de educación básica de la Región 
Metropolitana podrán regular su situación académica a partir de e!>1e 
año, gracias a un convenio suscrito entre CODELMA y la Academia 
Superior de Ciencias Pedagógicas. _ 

En virtud de él, se constituyeron tres grupos. El primero.de 500 maes
tros, inició las clases el 1° de agosto en horario vespertino de 18 a 21 
horas. Un segundo conjunto, formado también por 500 docentes, está 
siendo atendido en Melipilla desde el 17 del mismo mes. Los 250 profeS<r 
res restantes participan de un programa diurno en la Academia,cuya 
iniciación fue fijada para el 1 ° Cile septiembre. 

T Ocios los cursos tendrán una duración de tres semestres lectivos. 
El presidente de CODELMA, JoSé Valenzuela, puntualizó que, tanto 

dicha entidad como la Academia Superiof de Ciencias Pedagógicas.se 
han fijado como objetivo prioritario la atención integral de los profesores 
básicos sin Ululo de la Región Metropolitana,que deseen rei¡ularizar su 
situación en el curso del presente año y cuyo número se estime en tres 
mil. 

Programas similares se han organizado pafa Temuco y Concepción y 
pueden participar en ellos los socios de CODELMA. 

La afiliación a este organismo es necesaria para postular a los cursos, 
ya que el financiamiento bancario para su pago se obtuvo con el aval de 
esa cooperativa. 

Para jnscribirse en el programa, los interesados deben presentar su 
licencia secundaria media regular, estar actualmente en servicia y obte
ner una calificación del jefe inmediato del establecimiento donde traba
jan. 

El costo total del curso será de 39 mil pesos y podrá cancelarse en 24 ó 
36 cuotas Iguales. 

Valenzuela informó, finalmente, que se están preparando programas 
para profesores de enseñanza media sin títulos, los que se darán a 
conocer en fecha próxima. 
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'EXPOSICIÓN SOBRE SISTEMA NACIONAL DE 
BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

La exposición Muestra fotográfica del sistema nacional de 
bibliotecas públicas, con .42 ·fotos y 13 cuadros estadísticos 
correspondientes a cada Región, mostró el notable progreso que 
han experimentado en estos últimos años estos importantes 
instrumentos d.e apoyo a la labor docente del Ministerio de Edu- · · 
cación, sobre todo en lugares'distantes y desprovistos de recur
sos culturales. 

El objetivo de la exposición fue difundir información, cultura y 
recreación, apoyando e incentivando la lectura. El temario fue 
realizado por Teresa Naveillán Fernández, coordinadora nacio
nal de bibliotecas públicas, y el material fotográfico, planos y 
cuadros estadísticos por el Depto. de Museografía a cargo de 
Ornar Larrafn Verdugo. · 

La inauguración fue presidida por el Ministro de Educación, 
Alfredo Prieto. El director subrogante de Bibliotecas, Archivos y 
Museos, Sergio Martínez Baeza, destacó la labor del director 
Enri:lue Campos Menénde2t quien logró en tres años aumentar 
el número de estos establec1m1entos de 55 a 177 en todo el país. 
Tal incremento -dijo- se ha debido en gran parte al producto 
del impuesto al valor aqreQado. 

También se refirió a las bibliotecas complementarias del sis
tema, cien de las cuales se han creado para niños limitados, 
mediante un acuerdo con COANIL; quince para establecimientos 
carcelarios; veinte bibliotecas rurales y cincuenta para hospita
les. 

El cnclm/1,nto 1ustanclal del ntíri,ro de blbllotecu públicas y de lectot1s en 
/01 úlllmos a/los, lue prnentldo en la muntra lotog11llu del ,1,1,m, nacio
nal de e,tos e&llblecfmlento,. En la foto, el Mlnl1tro Allt1do Prieto ob,e,va e/ 
cuadro fotogñflco y 1rt1dlltlca de 1, VIII Regldn. 

De 155.697 consultas en 1977 se llegó en 1980 a 4.239.427 de 
lectores. 

PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO 
DEL COLEGIO DE PROFESORES . 
BENEFICIÓ A 94.199 DOCENTES. 

El Ministro de Educación, Alfredo 
Prieto, y el Rector de la Universidad Ca
tólica, Jorge Swett, recibieron el agra
decimiento público del Director Nacio
nal del Programa de Perfeccionamiento 
del Colegio de Profesores, Horacio Ma
rín, por la colaboración prestada a su 
labor. 

En el período comprendido entre 
1978 y 1981, la institución otorgó espe
cialización a 94.199 docentes, más de 
un tercio de los cuales recibió becas 
completas para participar en los diver
sos cursos ofrecidos. 

La labor de capacitación permanente 
se desarrollq utilizando las modalidades 
de presencia y a distancia para cubrir 
tanto al sector urbano corno al rural. 

Más de 9.000 docentes participaron 
en cursos permanentes, 5.307 asistie
ron a diez escuelas de temporada, 
77.600 recibieron cursos a distancia y 
1. 718 asistieron a trece actividades in
ternacionales patrocinadas por la Cor
poración Internacional de Educación 
para el Desarrollo, el Consejo Mundial 

Dlrectfro, del Cot,1/a de Profesare, ,11111,an 
certificador I la, docentt! qus asistieron I cur· 
,as , p1rlscclonam1, o. 
de Educación, el Instituto de Coopera
ción Iberoamericana, la OEA, la Oficina 
de Educación Iberoamericana y la 
UNESCO. 

EN LA SERENA Y CHILLÁN 

MEJORAMIENTO 
ECONÓMICO 
A 
PROFESORES 

El alcalde de La Serena, Eugenio 
Munizaga Rodríguez, anunció un rea
juste adicional del 20 por ciento otor
gado por el Gobierno a los profesores 
de esta ciudad, el que se hizo efectivo a 
partir de agosto. 

En Chillán por otra parte, la máxima 
autoridad edilicia, Luclano Cruz Muñoz, 
manifestó que los maestros que se de
sempeñan en los sectores campesinos 
recibirán una asignación de ruralidad, 
equivalente a$ 2.000, la que se suma a 
la franquicia de movilización que el mu
nicipio está cancelando directamente a 
los empresarios de buses. 

Cruz agregó que en septiembre el 
magisterio básico de la comuna será 
beneficiado con un reajuste especial de 
remuneraciones, además del aumento 
que se determine a nivel nacional por 
concepto del alza del costo de la vida. 
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HABl~ITACIÓN PARA .PROFESORES 
SIN TITULO 
HARÍA EL CENTRO DE 
PERFECCIONAMIENTO 

El Jefe de Gabinete del Ministerio de Educación, 
Eduardo Castra, anunció que se ha propuesta 
que sea el Centra de Perfeccionamienta el orga
nismo que habillte a los profesores sin titulo. 

Eduardo Castro, Jefe de Gabinete del 
Ministerio de Educación, informó que 
dicha Secretaría de Estado h9bía pro
puesto a las autoridades respectivas 
que sea el Centro de Perfecciona
miento, Experimentación e Investiga
ciones Pedagógicas, el organismo que 
habilite a futuro a los profesores sin tí
tulo. 

En caso de aceptarse esta proposi
ción, aclaró ca·stro, dicha institución se 
limitaría a "habilitar" a los docentes. sin 
entregarle certificado profesional o 
académico alguno. 

Un número aproximado de 25 mil 
maestros.sin título a lo largo del país han 
sido habilitados hasta la fecha por el 
Colegio de Profesores A. G., el que de
jará de ejercer esta función el 1 o de sep
tiembre. 

VIAJES LINGÜÍSTICOS DE VERANO 
PROMUEVE NUEVA ORGANIZACIÓN 

1982 

La orr,1nlzaci6n SEi promueve el intercambio 
r.uttur,t II tn116s ds 1111/es linglii, tlcos •EE.UU., 
Europa, Japón, 
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Con .el objeto de hacer efectivo el in
tercambio cultural a través del estudio 
de una lengua extranjera, ha iniciado sus 
actividades en Chile Student Exchange 
lnternatlonal (SEi), una institución nor
teamericana que promueve viajes lingúls
ticos de verano en Europa, Japón y Esta
dos Unidos. 

SEi cuenta con sus propios centros 
de estudio sobre la basd de un nuevo 
concepto en el aprendizaje de idiomas 
en forma rápida y efectiva,dirigido a es
tudiantes de enseñanza básica, media y 
universitaria, a profesores y a otros pro
fesionales. Los cursos son de c4atro a 
seis semanas, durante enero y febrero, 
viaje ida y vuelta al lugar elegido, con un 
programa académico, orientado hacia 
las necesidades de los partic¡ipantes, un 
programa de tiempo libre y hospoclaje 
en casa de una familia anfitriona. 

Además, SEi ofrece a los profesores 
de idiomas la oportunidad de trabajar 
como acompafíantes de los grupos. 
Versailles 2977, Las Condes, fono 
480988. 

UNIVERSIDAD 
DE CHILE 

OTORGARÁ EL 
GRADO 

DE MAGISTER 

La Facultad de Filosofía, Humanida
des y Educación de la Universidad de 
Chile otorgará el grado de magíster en 
ocho menciones. 

Así lo informó Joaquín Barceló', de
cano de esa unidad académica, quien 
agregó que cinco de ellos, Literatura, 
Lingüística, Historia, Filosofía y Socio
logía se iniciarán durante el presente 
año. Los tres restantes, Comunicación 
Social, Geografía y Educación, recibirán 
alumnos a partir de 1982. 

El decano señaló además, que dicha 
facultad otorgará el grado de doctor en 

. Literatura, Lingüística e Historia. 

DICTARÁN 
NUEVA 

LEY PARA LOS 
CENTROS 

DE PADRES 

El Subsecretario de Educación, Manuel 
JoSé Errázuriz, infonnó que una nueva ley 
para Centros de Padres se encuentra en 
tabla para la consideración de la Junta de 
Goberno. 

Entre las modificaciones que se introduci
rán a dichós organismos, se contempla su 
dependencia del Ministerio de Educación, el 
que elaborará un estatuto tipo optativo para 
su funcionamiento. 

"La nueva legislación reflejará el énfasis 
en la familia que se advierte en fa Constitu
ción", señaló Errázuriz, quien agregó que es 
posible que esas entkiades pasen a llamarse 
"Centros de Padres y Apoé.lerados" o "Cen
tros de Padres de Familia." 

las nuevas (li!WOSiciones comenzarán a 
regir a partir del próximo al\o y se dejará 
plena libertad a cada centro para adoptar el 
estatuto tipo o aplicar otro más complejo, sin 
que la OlltenciOn de personalidad Jurldlca 
sea requiS1to para et ejercicio de sus laoores. 

El Subsecretario explicó, además, que se 
contempla que en los comités asesores de 
los municipios en materias educacionelos 
existan representantes de los centros de pa
dres. 
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En Lo Bamechea 

SEMINARIO SOBRE 
PERFECCIONAMIENTO 
PROFESIONAL EN 
.EDUCACIÓN 

Con la asistencia def Secretario General Ejecutivo del Centro cte 
Perfeccionamiento del Magisterio, Bartolomé Yankovié Nolaty 
otros académicos de la institución, se inauguró el 27 de julio, en o 
Bamechea, el seminario sobre Perfeccionamiento profesional en 
el sector educación, orientaciones y proyecciones. 

En él participaron los jefes de Area de Educación, encargados 
de perfeccionamiento, de las Secretarías Regionales Ministeria
les de Educación, supervisores de enseñanza media (ETR), per-
sonal de la Dirección de Educación y del CPEIP. · 

Los objetivos fundamentales de este seminario fueron: 
-Estudiar la actual concepción educacional y analizar el en

foque curricular a nivel de la educación básica v media. 
-Analizar las orientaciones para la elaboración de lo.s nuevos 

programas de educación media. 

MINISTRO DE EDUCACIÓ 
PRESIDIÓ TRASPASOS DE 
Escu,LAS EN LA PR MERA 
REGION 

Treinta y un establecimientos educacionales, con un total de 28 mil 
estudiantes y 900 profesores, fueron traspasados a la Municipalidad de 
Arica el 8 de Julio recién pasado. La ceremonia de firma de convenios fue 
presidida por el Ministro de Educación y contó con la presencia del 
Intendente Subrogante de Taral)acá, brigadier- general Jorge Dawling, y 
del alcalde de la ciudad nortina, Manuel Castillo. 

Posteriormente, el Secretario de Estado se dirigió a !quique, donde 
firmó con la autoridad ooilicia el convenio de traspaso de veinte estable
cimientos educacionales, dieciocho escuelas básicas y dos liceos, con 
un total de 16.27 4 alumnos y 642 profesores. Además dictó l!lna cha~la en 
que expuso las líneas generales de la política educacional del gobierno. 

Luego de reunirse con los jefes de área de la Secretaría Regional 
Ministerial de Educación de la I Región, el Ministro Prieto ofreció una 
conferencia de prensa y visitó diversos colegios de la ciudad. 

ecuento y· sinopsis 

Profesor Sarta/amé. Yankovic, Secretaria General Ejecutivo del Centro dD 
Perfeccionamienta, procede a inauourar el seminario sobre Perfecciona
miento Profesional en Educación. 
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-Intercambiar experiencias acerca del perfeccionamiento en 
los niveles regionales y local, y determinar necesidades funda-
mentales. . 

-Estudiar la concepción actual del 'perfeccionamiento que 
propicia el CPEIP. 

Finno de los convenios de t18spaso de e,cuel11, la Municip1fld1d do lquique. 
Al centro, e/ Ministro de Educací6n,Allredo Prleto,y /1 Alcaldeu de /quique, 
Marta Marcich. 

LLAMADO A CONCURSO HACE 
DEPARTAMENTO DE EDUCAC ÓN EXTRAESCOLAR 

El Departamento de Educación Extraescolar del Ministerio de Educa- . 
ción ha convocado al estudiantado nacional a participar en los siguientes 
concursos: 

Concurso nacional de cueca para ensel\anza básica y media: 
Se desarrollará entre el 15 de agosto y el 16 de septiembre, y podrán 

participar en él todos los alumnos regulares del segundo ciclo básico y de 
educación media. 

Concurso fUatéllco "Bicentenario de Andrés Bello". 
Podrán presentar sus colecciones los alumnos de enseñanza básica1 

los que serán divididos en dos grupos de edades, de 6 a 1 O y de 11 a 1 q 
años. Se cierra el 30 de noviembre de 1981 . 

Primer Concunso tqtemactonal "Pacifico Mare Nostrum 2000". 
El certamen contempla dos áreas: pintura y literatura. Participarán en 

la primera, escolares de 6 a 13 ai'los de edad y en la segunda, jóvenes de 
entre 14 y 16 anos. · 

"REPORTEROS DE VERANO" 

En julio reéibieron sus premios los ganadores del Primer Concurso 
Nacional de Periodismo Juvenil "Reporteros de Verano": 

Diario "El Amanecer", de Arica. 
Revista ''Nosotros", de Santiago. 
Libreto radial "Reporteando rincones·; de Santiago. 

CUARTA FERIA JUVENIL ANTÁRTICA 

El 6 de agosto culminó en La Serena la Feria Nacional Antártica, con la 
participación de los 9rupos científicos que lograron clasificar sus trabajos 
en la respectiva lena re9ional. 

Los objetivos de la Feria son: incentivar la investigación científica entre 
los íóvenes y crear conciencia nacional sobre el significado y el valor del 
territorio antártíco. 
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recuento y sinopsis 

PREMIO 
·"RICARDO 
LATCHAM" 

PARA ESCRITOR 
HERNÁN 

DEL SOLAR· 
Un jurado, inteQrado por Juan Uribe, Her

melo Arabena, Luis Droguett, Jorge Lyon 
Edwards y Hugo Goldsack Blanco, resolvió 
por unanimidad otorgar al notable escritor 
Hernán del Solar el Premio "Ricardo Lat
cham" del PEN Club de Chile. 

,. 
SE OTORGARA 

SUBVENCIÓN A 
EDUCACIÓN 

FUNDAME TAL 
Por medio de un Decreto Ley publi

cado en el Diario Oficial el 29 de julio del 
presente año, se establece el otorga
miento de subvención estatal a la edu-
cación fundamental. ' La distinción le fue otorgada en reconoci

miento a la alta jerarquía de sus obras.con las 
que t:ia ennoblecido estéticamente el oficio 
de las letras, especialmente en el difícil 
campo de la literatura infantil. Sus libros de 
cuentos'La Porota, Cuando el viento desa
pareció y Mac, el microbio desconocido, 
figuran entre las lecturas recomendadas en 
los programas de estudio del Ministerio de 
Educación. Además, tiene una extensa 
labor de crítica literaria, que ha ejercido por 
muchos años en el diario "El Mercurio" de 
Santiago, a través de la cual ha puesto en 

Escritor y cntico literario Herm1n del Solar, re
ciente ganador del "Premia Ricardo Latcham", 
que otorga cada dos afias el PEN Club de Chile. 

Se entiende por ella a la instrucción 
destinada a atender a personas mayo
res de quince años, entregándoles ca
pacitación técnico-profesional o ins
trucción práctica de un oficio, además 
de una educación general complemen
taria. evidencia los valores más representativos de 

la literatura chilena. El cuerpo legal respectivo se trans
cribe in extenso en la Sección Docu
mentos de la presente edición de la RE· 
VISTA DE EDUCACIÓN. 

El Premio "Ricardo Latcham" fue instituido 
en 1969 y consiste en una suma de dinero 
que se va incrementando anualmente. 

I 

A ISRAEL VIAJI\RA GANADOR DE 
CONCURSO BIBLICO NACIONAL 

u l!\] lfj] [j][jl~~fi [!J 
(gj il ~IIIIJli 

Autoridades que presidieron la entrega de premios del Concurso B1blico 
Nacional. De izq. a der., Gran Rabino de Chil~, Angel K(eiman; Embajador de 
Israel, ltzhak Sheli; Cardenal Raúl Silva Hennquez; Presidente de la Confra
ternidad Judea-Cristiana, José Oomfnguez; Subsecretario de Educacidn, Ma
nuel J. Errázuriz. y Pastor Metodista Samuet Vallette. 

La Confraternidad Judeo-Cristiana de Chile hizo entrega de los pre
mios a los ganadores del Concurso Bíblico Nacional, cuyo objetivo fue 
seleccionar al representante de nuestro pals en el 5° Concurso Bíblico 
Mundial, que se efectuará en Israel entre el 27 de agosto y el 3 de 
septiembre de 1981 . 

Entre las autoridades presentes, se encontraba el Subsecretario de 
Educación, Manuel J. Errázuriz , quien expresó que "desde el punto de 
vista del Ministerio, ésta es una iniciativa muy positiva y enriquecedora. 
Estamos poniendo énfasis en la formación integral del hombre, no sólo 
en la instrucción. Actividades como ésta-concluyó- ayudan al desarro· 
lle integral de la persona". 

El ganador del primer premio, consistente en un viaje a Israel, fue 
Orlando Muñoz Bravo; 2° Fermin Messina Echaniz y 3° Ernesto Millan
guir Ancavil, quienes también recibieron obsequios de la Embajada 
israelí. 

El jurado tuvo carácter interconfesional y estuvo integrado por monse
ñor Santiago Tapia, director del Depto. de Ecumenismo del Arzobispado 
de Santiago; del Pastor Metodista Samuel Vallette, y del Gran Rabino de 
Chile, Angel Kreiman. 
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NUEVÁS CARRERAS EN 
UNIVERSIDAD 
DE LA 
FRONTERA 

La creación de una Facultad de Estudios Generales que reemplaza al 
Centro del mismo nombre forma parte de la nueva estrategia de la 
Universidad de la Frontera. 

Esta nueva unidad académica ofrecerá estudios de Servicio Social, 
Psicología y pedagogías en Historia y Geografía, ·Educación Física, Ma-
temática, Física, Química y Biología. • 

Se dictarán además en horario vespertino, las carreras de licencia
tura en Ciencias Administrativas de Empresas y de Contador Auditor. 

La corporación anunció, por otra parte, el cierre de las pedagogías en 
Inglés, Castellano, Artes Plásticas, Educación Parvularia y la carrera de 
Educación, las que no recibirán alumnos de ingreso a partir de 1982. 

EGRESADOS DE INSTITUTOS 
PROFESIONALES,.PODRÁN 
CANJEAR SUS TITULOS 
N UNIVERSIDADES 

Los alumpos de los Institutos Profesionales, incluyendo a la promoción 
que ingresó durante el presente año, podrán canjear su título por uno de 
aquella universidad en la que estaban originalmente inscritos. 

Una proposición en este sentido que.ya fue aceptada por el Presidente 
de la Republica,y la reglamentación correspondiente, serán objeto de un 
decreto ley que se promulgará próximamente. 

Para que esta opción se haga efectiva, se contemplan como requisitos 
el que la carrera no haya cambiado sustancialmente su plan de estudios y 
que los alumnos interesados no tengan repitencias. 

Con esta disposición se tiende a satisfacer las inquietudes planteadas 
a Su Excelencia por algunos alumnos de los institutos recientemente 
creados en relación a su futuro grado at adémico. 

Los estudiantes afectados por la reestructuración de la educación 
superior pertenecían a las Universidades de Chile y de Santiago (ex 
UTE). 



.----------------- --·-·- - ---- -
mes de ~ patria 

1810, hito histórico importantísimo en nuestra vida republi
cana. 

Cuando pensamos en el proceso de la Independen
cia de Chile, asociamos nombres, hechos, circunstan
cias, símbolos y una fecha: 181 o. La emoción se funde 
con el recuerdo en cada nuevo aniversario de la instala
ción de la Primera Junta de Gobierno. 

Y se transformó en una excelente oportunidad para 
revisar documentos y estudiar interpretaciones históri
cas que nos hacen valorar más su significado, mante
niendo latente en el corazon de cada chileno su primer 
deber ciudadano : servir a la Patria. 

Jefe de Redacción 
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mes de la patria 
- --- - --- -----

EL PROCESO 
DE LA INDEPENDENCIA 

DE CHILE 

Prof. Santiago Lorenzo Schiafflno 
Director del Departamento de Historia 
Universidad Católica de Valparafso ----------- -----------------------

Interpretaciones sobre la Indepen
dencia 

Varias son las Interpretaciones que 
tratan de explicar las causas de la Inde
pendencia hispanoamericana y chilena. 
Para algunos autores, la emcinclpación 
de las provincias indianas respecto de la 
metróp:,li era u, hecho irremediable que 
sobrevino a consecuencia de la madu
ración que experimenta la sociedad co
lonial. Los historiadores que sustentan 
esta posición dan J.'.)or hecho que Indias 
fue una colonia de España, a.. pesar de 
que Levene y otros autores han demos
trado lo contrario. 

El historiooor Hemán Ramírez, quien 
participa de esta corriente historiográ
fica, afirma: "La Independencia no es 
otra cosa que el término d~ una fructl· 
fera etapa de crecimiento. Eíla tarifa que 
producirse necesaria e inevitablemente, 
pues sobre los dominios de Espaíla 
operaba la ley que rige el desarrollo de 
las sociedades coloniales y su trans
formación en estados Independientes; 
osa ley dotada de universalidad, es la 
que permitió que las trece colonias de 
América del Norte se separaran de su 
metrópoli a fines del siglo XVIII y es la 
que on nuestros dlas ha producido el 
impresionante desmoronamiento tales 
corno el británico, el fránces, el holan
dés o el belga". 

Los historiadores qua, como Raml·· 
re z, s1..1stentan el punto de vista antoce· 
dente, h11rgan en nuestro pasado que· 
no11clo cte scubrl r aconteclrniontos 
donde eo traslu1ca urn ar. t1tud hostil 
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• La acefalla monárquica y la 
restauración de Fernando VII 
como catallzadores del pro
ceso de emancipación 
• Diferentes puntos de vl1ta 
frente a la evoluolón del sen
timiento Independentista en 
Chlle y América 

hacia la monarqula, y personas que, en 
escritos o actos, muestren su disidencia 
respecto del gobierno. Asl comienzan a 
emerger acontecimientos y personajes 
pomposamente calificados "precurso
res" que, eslabonados a otros hechos y 
personajes con Igual callficeclón, sirven 
de hitos en un proceso denominado de 
"maduración" . 

Para otros historiadores, como por 
ejemplo Alberto Edwards, no existen, 
con anterioridad al año 1808, hechos 
verdaderamente rg levantes que pue
den ser calificados de precursores de la 
Independencia. Consecuente con este 
punto de vlsta

1 
~I autor citado se refiere 

a la obra· de Miguel Luis Amunátegul, 
Los Precursores de la Independencia 
de Chile, como sigue: "El titulo del libro 
no es tan feliz como su contenido: sus 
páginas prueban, en efecto, que la In
dependencia de Chile no tuvo precurso
res". 

Parn Edwards, la Independencia de 
Chile se produce en forma inesperada y 
no como electo ao una maduración que 

arranca del pasado. El hecho decisivo, 
según el autor, es la acefalla monár· 
quica que provoca la invasión de Napo
león a Espal'la el afio 1808 y el consi
guiente vaclo de poder que desemboca 
en la formación de una serie de gobler· 
nos autónomos. 

Sin desconocer el hecho de la madu· 
ración de las sociedades, parece más 
convincente la tesis de que la Indepen
dencia fue accidental. Esto no significa 
que ignoremos la existencia de algunos 
esplrltus Inquietos que aspiran reformas 
en lo politlco e incluso en lo económico, 
como quede de manifiesto en las Me
morias, de Manuel de Salas, Anselmo 
de la Cruz y José Maria Cos lriberri al 
Tribunal del Consulado. • 

En este cambio de mentalidad, gene· 
rado por las nuevas corrientes cultura
les de la Ilustración, no esté la ralz del 
proceso de Independencia, aunque sin 
duda Influyó en su desarrollo y ulterior 
desenlace. · 

El acontecimiento més nltldo de la 
falta de un anhelo indopendlsta en vis
peras de lo Emancipación, lo ofrece la 
defensa que realizan los criollos ante la 
invasión Inglesa en Venezuela y Bue· 
nos Aires, en 1806 y 1807. Los Ingleses 
desembarcan en estas reglones con el 
convencimiento de que su presencia 
tendré buena acogida en ambas comu
nidades a las que suponen un anhelo de 
Independencia. 

Esta presunción tiene su fundamento 
en tu Carta dirigida II los eapal\ol • 
americano• por el Abate VlscArdo, pan-

, r 
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Don Mateo de Toro y Zambrano, Prcsidontc do la 
Primara Junto Nacional de Gobierno. (Óleo do 
Nicolás Guzmán Bustamante. ouc se conserva 

en el Musco Histórico Nacional.) 

fleto que tuv~ difusi~n entre las aut(!~i
dades británicas, quien desde su ex1ho 
fuera de los dominios hispánicos, di· 
vulga la idea de una sociedad colonial 
americana oprimida y deseosa de lograr 
la independencia. La derrota que los 
criollos de Buenos Aires infligen a los 
ingleses, que son recibidos como Inva
sores y no como libertadores, es el 
mejor argumento contra los que postu· 
lan un supuesto separatismo en vispe· 
ras de la Emancipación. 

Los criollos, en el ejemplo citado, 
usan su incipiente capacidad bética no 
para independizarse sino que para pre· 
servar estos dominios de lamonarqu1a a 
la Corona espaflola. 

Tan así fue la respuesta, que el Gene· 
ral Whitelocke, jefe de las tropas invaso· 
ras, al hacer sus descargos ante el go· 
bierno de su país por la derrota sufrida, 
dice que "la resistencia de los habitan· 
tes del Río de la Plata habla sido de una 
resolución y de una constancia admira· 
bles, sin que pudiera eSP!3rarse co~a 
igual ni del entusiasmo rellg1oso y patrió
tico ni del odio más inveterado e impla· 
cable". 

El ambiente que reinaba en Chile al 
saberse los hechos descritos era de 
fiesta. Se celebra con entusiasmo el 
éxito de los patriotas do Buenos Aires a 
la vez que se procede al alistamiento de 
tropas y preparación castrense para 
precaverse de una Invasión similar a la 
sufrida por los vecinos. 

Aludlendo a estos sucesos, Francisco 
Antonio Pinto tiarra on sus Apuntes ou· 
toblogr•tlcoa ... : ·'el entusiasmo militar 
era tsl que los que aquí ojercitaban el 
manejo de las armas pensaban que ha· 
brian 01do con júbilo el desembarco de 
cualquier expedición enemiga en las 
costas dol territorio del reino, para toner 
ocasión de merecer las glorias que ha
blan alcanzado los habitantes de Bue
nos Aires en 1806 y 1807". 

Teniendo en cuenta que estos suce
sos acaecen en 1806 y 1807 parece 
razonable coincidir con Alborto F.d
wards que para explicar satisfactorio· 
monte la Independencia de Chile hay 

que partir del año 1808, fecha dA la ab· 
dicación de Fernando VII y asunción de 
Napoleón, que es rechazado por el 
pueblo espafol. 

A partir de este momento, se deseca· 
dena una serie de acontecimientos co
nocidos con el nombre de "movimiento 
de emancipación" o "proceso de eman
cipación". Es Importante recalcar el ca
rácter de proceso quo tiene la lndepen· 
dencla. Con ello queremos s.lgniflcar 
que a posar del legltlmo prest1glo que 
goza el 16 de septiembre de 181 O como 
hito del movimiento emancipador, la In· 
dopendoncla no se consuma con la 
constitución de la Junta ni tampoco 
cuando ella se proclama. Se desarrolla 
en un porlodo de aproximadamente diez 
años, 1808·1618, y se logro cuando los 
ejércitos criollos dorrotan a las fuorzas 
realistas en las llanmdas "guarras de 
indopendoncla". 

Estas guerras tienen el carácter do 
guerra civil: no enfrontan cosl slompro 
ponlrrnutaros y criolllos, po en ambos 
bandos so hallan unos y otros. Este 
hecho oxphc1:1 que la lucha armada haya 
sido relativamente larou, a posar do 
haber envíndo Espaí'la a Amórlca esca
sos contingontos m1litaros. 

Los hechos pollticos y rntlitares, defl· 
nílorlos del proceso, se enmarcan en 
dos morno11tos, originados por la apari· 
ción de doc; conyunturas h1stórlcos do 
iiono polltir.<J, modilicador~s do las es
tructuras vigentes en ol tiempo 

Ellas sori : la crisis monárquica do 
1808, que provo<,ll el movimíonlo jun· 
tiste de EBpatla y Amérir.:tl, quo desde 

mes de la patria 

un fídelismo deriva poco a poco al auto· 
nomismo separatista. La segunda co· 
yuntura está marcada por la reacción 
absolutista de 1814, que se manifiesta 
con la vuelta al poder de Femando VII, 
quien inaugura la politica de pacifica· 
clón de América. 

La respuesta chilena al absolutismo 
fernandino será la propagación del Ideal 
independlsta a sectores sociales hasta 
ese Instante ajenos al movimiento, que 
éste tome un carácter antimonárquico 
hasta entonces desconocido y que las 
guerras de independencia sean ahora 
Implacables. 

Por lo tanto, para captar cabalmente 
el sentido de la Independencia debe· 
mos precisar el carácter y significado de 
cada una de estas dos coyunturas. 
La acefalfa mon•rqulca Inicia el pro· 
ceso de lndepondoncla 

La acefalla monárquica tuvo impar· 
tanela decisiva, tanto porque el hecho 
histórico de la Emancipación es un 
acontecimiento que afecta partícuta,
monte a la esfera de la vida politice, 
cuanto por el entendimiento que tienen 
los americanos de la estructura politice 
de la monarquía espaí'lola. 

Para éstos, América forma parte de 
una monarqul, plural, en ri~r una plu· 
rimonarquia. Esta se constituye por la 
agregación a la Corona de varias enli· 
dadas pollticas-soclales que permane
cen on su integridad historico-lurldica, 
sin menoscabO de su personalidad, aun 
despuós de lncoroorarsa a una entidad 
polltica superior. 

Se trata de varios pueblos distintos, 
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mes de la patria 
------- -- - -

M1nu1/ d1 S1/11. En ,u, "Memorl11" puso de 
m1nlfl11ta ,u, 11plr,clona, de refann11 en lo 

,ollllca y ,candmlca. (Fata Muuo H/1t6rlca 
N1clon11). 

de nacíones distintas, en suma, de va
rios reinos diferentes en su historia e 
Incluso a veces en su derecho, unidos 
solamente por la persona del rey, quien 
detenta la afestas o Corona. En tal es
quema, la monarquía se compone de 
súbditos diferentes,, afectados por dere
chos regionales, validos sólo para cada 
reino. Tal situación origina jurldica
mente naciones distintas y consecuen
temente súbditos nacionales, sin nexo 
directo entre si. 

Entre los contemporáneos, existe 
clara conciencia de que ésa es la estruc
tura polltlca de la monarqula española; 
prueba de ello son testimonios tales 
como el Catecismo Polltlco Cristiano 
y otros documentos coetáneos. Juan 
Egat'la, que es el que con mayor clari
dad expone esta creencia, afirma en El 
chileno consolado en loa presidios: 
"La América espafíola, por las Leyes de 
Indias, es una parte integrante de la 
Monarqula, pero independíente de toda 
sumisión a provincia alguna de España; 
unida únicamente a la Nación por vin
culo del monarca y con iguales dere
chos locales y representatlvoey que los 
Reinos más privilegiados que se han 
reunido a la Corona de V.M." 

Estq entendimiento de la constitución 
de la monarqula esparlola determina 
que, de hecho, al faltar el rey legitimo se 
produzca un vacío de poder y una dis
Qregación de aquélla al reasumir la so-
6eranla cada una do las comunidades 
que formaban parte de ella. Esto explica 
que distintos reinos y provincias espa
rloles organicen espontáneamente y de 
manera autónoma sus propios orga
nismos de gobierno, las Juntas, y les den 
carácter de supremas y sobara as, 
queriendo significar que no habla otro 
organismo superior a cada una de ellas 
y que cede Junta ejercla la soberanla en 
nombre de su comunidad. 

Necesidades que Impone la guerra 
con los franceses, determinan la crea
ción de una Junta Central en Aranjuez, 
el 25 de septiembre de 1808, que 
asume el carácter de Suprema y Sobe
rana, mientras ol resto de las Juntas 
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pasan a denominarse Superiores (no 
supremas) provlnclales de observación 
y defensa. 

El nuevo organismo llena temporal
mente el vaclo de poder dejado por la 
falte de rey legltlmo. Subroga a Fer
nando VII y gobierna en su nombre en 
aquellos terntoriQ,s no ocupados por los 
franceses, gracias a quo las distintas 
comunidades que Integran la monar
quía espaflola lo reconocen representa
tividad por estar lntegradA por delega
dos de (iistlntos reinos y provincias de 
Espaf'la y de América, luego que, por 
decreto de 22 de enero de 1809, se 
Invita a las autoridades espaf'lolas de 
América a que envlon sus propios dipu
tados. 

El reconocipienlo que obtuvo la 
Junta Central ele las dlstlnta!l comuni
dades americanas neutraliza lu forma
ción de Juntas on Indias antos de 1810. 
La Paz y Quito, son excepciones. En 
este último caso, xpllca, porquo o la 
Presidencia do Quilo se lo dosconoci6 
el derecho a tener un representante 
ante la Central. 

A partir de 181 o, los efectos do la 
acefalla monárquica se hacen nueva
mente sentir, dobido al des1:tpareci· 
miento de· la Junta Central , de cuyo 
seno nace un nuevo organismo do go
bierno, el Consejo de Rogoncla, for
mado por cinco miembros elegidos por 
los dip~tados cesantes de la Central. 

En l~1s provincias americanas so 
niega el dorocho de los delegactos sa· 
llantos para subdolegur en otras PQrso
nas o ln::;tllucioneo el olerck:lo do la so· 

beranla sin contar, previamente, con la 
venia de cada una de las comunidades 
que forman parte de la monarqula. El 
Consejo de Regencia, por tanto, nace 
teniendo por tacha la ilegítimiood de su 
orl~en, argumento que se egrime en 
Chile · ara desconocerlo. 

La ilegitimidad de la Regencia sirve 
de pretexto a los chilenos para insistir en 
que forman parte de una plurlmonarqufa 
y hacen valer sus derechos para ejercer 
la soberanla con Independencia res
pecto do otros pueblos que también la 
Integran. 

Esta idea se refuerza por una pro
clama del mismo Consejo de Regencia, 
que en uno de sus párratos, destinado a 
ganarse el favor de los americanos, les 
dice (14 de febrero de 1810): "Vuestros 
destinos ya no dependen ni de los minis
tros, ni de los virreyes, ni de los gober· 
nadores, estén en vuestras manos". 

Este demo~óglco pronunciamiento 
que recoge el ·catecismo Polltico Cris
tiano" reabre el debate sobre la incterta 
suerto de la monarquía. La discusión 
trancurre dentro de un ambiente de ten
sión externa e Interna. Tanto Abascal en 
el Virreinato del Perú como Cisneros en 
el del Pla1a, estén atentos al curso que 
toman los hechos en Chile y tratan de 
influir para fijarles un derrotero. 

En lo Interno, se discuten soluciones 
varias. El cronista más importante de 
estos sucesos, Manuel Antonio Tal¡
vara, se refiere a las distintas opciones, 
destacdndo que hubo grupos que sus
tentaban posiciones dlvorsas. 

Sonala Talave,a: "Unos decían que. 
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en la hipótesis de perderse la España 
por la impla conquista de Napoleón, 
debla seguirse en la misma especie de 
gobierno, prestando juramento de obe
decer a quien por linea de sucesión legi
tima debla ser nuestro Rey, pues que a 
ése correspondían estos dominios en 
fuerza de las leyes fundamentales de 
nuestra monarquía. Otros declan que, 
en la referida hipótesis, debla prestarse 
obedecimiento a la Carlota, hoy prin
cesa de Portugal, por ser Infanta de Es
pat'la y de la sangre real de los Borbo
nes, sin traer a consideración ni la ex
presa prohibición de nuestras leyes que 
excluyen a las mujeres del gobierno es
pat'lol, habiendo hombres, ni menos la 
abdicación que se supone hizo al 
tiempo de su casamiento de todo dere
cho a la corona. Otros, finalmente, dis
currían que, en ese caso, debla tratarse 
de un gobierno de independencia para 
todo este reilo, nstalando, a este fin, Lila 
Junta con su respectivo Presidente y 
vocales, a elección del pueblo y de los 
diputados de las ciudades y villas". 

Como se aprecia a través de la cita 
antecedente, no hubo una solución poll
tlca única para llenar el vaclo de poder 
por la ausencia del rey y la falta de un 
organismo legitimo que lo subrogara. 

A la formación de la Primera Junta de 
Gobierno, el 18 de septiembre de 181 O, 
en Chile, se llega luego de un amplio 
debate en el que se estudian altematl
vas, que crean posiciones Irreconcilia
bles entre quienes las sustentan. La 
Idea de Junta flnalmanete prospera, 
tanto porque es un modelo que se co
noce de la Penlnsula, cuanto porquo,~ 
ve la necesidad de un gobierno auto. 
nomo que logro preservar estos domi
nios a Fernando VII en momentos que la 
suerte de la monarqula resulta Incierta. 

Luego, en su Justo sentido, la Junta de 
Gobierno que se instala el 18 de sep
tiembre de 1810, representa la primera 
experiencia de gobierno autónomo en 
Chile y no, como a veces se supone, la 
primera experiencia de gobierno Inde
pendiente. 

Las medidas que después de su 

constitución lleva a cabo la Junta 
-como organizar nuevos ejércitos y mi
licias, comprar armas, decretan la liber
tad de comercio con naciones aliadas a 
Espat'la y neutrales, establecer contac
tos con la Junta de Buenos Aires y con
vocar a un Congreso Nacional- no su 
ponen una ruptura con la metropo11, sino 
actos que responden ajusto ejercicio de 
derecho por parte de un gobierno ~utó
nomo que hace uso legitimo de la sobe
ranía, que ha revertido al pueblo. 

Sin embargo, como consecuencia 
Inevitable de esta nueva experiencia de 
goblernQ, algunos actos de la Junta tie
nen más bien el carácter de Ul organismo 
Independiente que simplemente autó
nomo dentro de la monarquía. Asl, por 
ejempb, la supresiál de la Real Audien
cia y su reemplazo por un Tribunal de 
Apelación, como consecuencia del frus
trado motrn de Tomás do Flgueroa, dan 
a los acontecimientos un tono rupturls
ta que no tuvieron en su origen y ercau
tan k:>s hechos µ:>r la senda de la ilegetl· 
mldad. 

De partida, la Audloncla era, durante 
el perbdo ndiano, el orgi.iiamo dep,sla
ro de la soborMla p,ltta, donde se guar
daba el selo real, que en el reino se ruclbla 
bajo paleo. Simbólk:amonte, la Audiencia 
era el rey; lueg), la supresioo de ée1e, 
wnia práctk:twnente a ser como la elimina
cloo del rey. 

A lo explicado, se suma el surgi
miento de una Ideología claramente re
voluc:lonarla que se hace presente con 
Camilo Henrlquoz. Inspirado en la fllo-
90ffa de la llustraclón froncesa, en las 
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ideas del Contrato Social de Rousseau 
y en el ejemplo de Estados Unidos, pos
tula la separación. Su pensamiento lo 
da a conocer en la famosa Proclama de 
Qulrlno Lem•chaz, aparecida en 
enero de 1811 . En ella se aboga de
sembozadamente por la Independen
cia. 

Sin embargo, la posición de Camilo 
Henrlquez choca con la opinión de la 
mayoría que defiende la Idea de un go
bierno autónomo que no rompa con la 
metrópoli. Esta voluntad queda de mani
fiesto durante el funcionamiento del 
Primer Congreso Naclonal, instalado el 
4 de Julio de 1811. En él predominan los 
patriotas moderados, mientras el grupo 
que postula el separatismo quedaba en 
franca minoría. 

Por consiguiente, las medidas que 
toma el Congreso, como con anteriori
dad la Junta, continúan siendo propios 
de un gobierno autónomo y no Indepen
diente. Asl, medidas como la creación 
de la provincia de Coqulmbo la ley de 
libertad de vientres por la cual se decla
raba libres a los hijos de esclavos naci
dos en ol territorio y se prohlbla el tráfico 
negrero en el país, la supresión de dere
chos parroquiales y el envio de un 
agente diplomático a la Junta de Bue
nos Aires, tienen ese carácter. 

Los sucesi~s golpes do fuerza de 
José Miguel Carrera, de septiembre, 
noviembre y diciembre de 1811, con la 
supresión del Congreso y el establecl· 
miento del gobierno personal de Ca
rrera, entre diciembre de 1811 y marzo 
de 1813, encauzan el proceso hacia la 
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La re111uracl6n del rey Fom1ndo VII 1coler6 el 
proceso do la lndependoncl1 (foto de su retrato 

que so conserve on el Museo Hl1tdrlco 
N1clon1I). 

inde~ndencia 
La Aurora de Chile, que entonces 

comienza a publicarse, intenta popula
rizar la idea de independencia. Allí se 
ataca a España, se elogia a Estados 
Unidos, se niega el origen divino de los 
reyes y se proclama la soberanía popu
lar. 

Medidas que también toma el go
bierno son fr¡n;amente separatistas. Se 
dicta el Reglamento Constitucional de 
1812 que reconoce a Femando VII sólo de 
manera nominal. La crea::ión de una esca
ra~la naconal también os otro indco del 
carácter ru¡:xurista qua tuvo el g:>biemo de 
Carrera 

El Virrey Abascal trata de enmendar 
el curso que toman los acontecimientos 
en Chile, enviando una expedición ar
mada que al enfrentarse con ol ejército 
criollo Inicia las denominadas "Guerras 
de Independencia". Atendiendo a los 
componentes que integran los contin
gentes cabe, con propiedad, calificarlas 
de guerras civiles. 

La lucha armada durante esto primer 
ciclo bélico desemboca en una situación 
de Indefinición tras el paréntesis cau
sado por la firma del Tratado de Llrcay 
en mayo de 1813, por el cual las cosas 
se retrotraen al año 1810, con recono
cimiento de Fernando VII por parte de 
los criollos, y del gobierno existente en 
ese momento en Chile, por los peninsu
lares. 
La restauración do Fernando VII ace
lora el proceso de Independencia . 

Cuando en Chilo se viven los aconte
cimientos rec1~ descritos, en Francia 
se firma ol Tratado de Valencay que 
pone término al cautiverio de Fernando 
VII (28 do Junio de 1813), quien de este 
modo regresa a Espal'la el 7 de marzo 
de 1814. Con su retorno al trono ospa· 
l'lol se inicia el segundo gran moment 
dol procoso de emancipación. Es la se
gunda conyuntura histórica, configura· 
dora do la l))l~ca do restauración y poci· 
ficación emprendida por la corona es
pano1a en América, y quo on Chile so 
prolonr¡a hasta ol ano 1818. 

Tr::id cionalmanto, a ai}to periodo 68 

rn 

te denomina "Reconquista española", 
concepto que enclorra error, dado que 
no se trata de una re-conquista, un vol
ver a conquistar un terriotorio . La con
quista, como se sabe, tuvo lugar en el 
siglo XVI al someterse a la población 
aborigen. Es preferiblo llamarlo "Res· 
tauraclón", por la conexión existente 
entre los acontecimientos ocurridos en 
América y Europa y, sobre todo, porque 
se trata de una vuelta a la denominación 
española. 

A su regre:,o , Fernando VII interpreta 
el hocho americano, y por consigulonte 
el chileno, como una consecuencia do 
los movimientos liberales europeos y 
vinculado a la Revolución Francesa 
juzgando a los súbditos Indianos con el 
concopto do rebeldes y sodiclosos, invl· 
tándolos por un manifiesto de mayo de 
1814 a deponer esta supuesta actitud 
de reboldla y a someterse al rey. Se 
quiere volver a la situación l))llllca ante
rior a 1808, con desconocimiento de lo 
obrado mientras el monarca ostuvo au
sento. 

Las protonslonos de Fernando so 
apoyan luogo en la fuor , quo en Chile 
tiene su expresión con el triunfo on la 
batalla do Ror,cagua (octubre de 1814). 
La Restauración adquloro asl el caréc· 
ter do pacificación, que tuvo como se
cuela la aparición de fenómenos que 
hablan de marcar fuertemente la histo· 
ria posterior: militarismo, caudillismo y 
terrorismo (ante ol cual las masas 1nd1fe· 
rentos se unon a la causa independen
tista), resont1miontos sociales, despres
t1gk> de la Institución monárquica y, su 

contrapartida, la aceptacOh sin mayor 
reflexión ni critica del sistema republi
cano. 

Los excesos cometidos durante este 
tiempo por las autoridades realistas, 
desconocidos en administraciones es
pañolas de antaño, llevaron a la identifi
cación de las nociones de gobierno tirá
nico y rey tirano. El sentimiento de ad
hesión a la autoridad, del modo como se 
desarrolló en la colonia, personificada a 
través del rey, habla muerto. 

Desde esta perspectiva. el regroso de 
Fernando actua de catalizador del pro
ceso de Independencia. Los soldados 
que debieron marchar a Mendoza des
pués de la batalla de Rancagua, poco a 
poco toman conciencia de que su re
greso a Chile sólo es una cuestión do 
tlempo. 

En el país se ha formado un ambiente 
propicio que favorece la llegada del 
ejército de San Martín, del que se tienen 
noticias por el guerrillero Manuel Rodrí
guez, Joven inquieto y roméntco, audaz 
enlace entre uno y otro lado de la cordi
llera. 

Finalmente, fórmese el ejército d~ los 
Andres gracias al concurso de contin
gentes chilenos y argentinos, que bajo 
el liderazgo de San Martín, O'Hlggins y 
otros militares destacados, cruzan la 
cordillera en enero de 1817 y, el 12 de 
febrero del mismo año, derrotan al eJér· 
ello realista. Al al'lo siguiente, este 
triunfo se consolida en la batalla de 
Maipú (5 de abril de 1818), que pone fin 
et poder de la monarquía espal'lole en 
Chile. 
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En el período que cubre la Indepen
dencia, la actividad cultural fue débil. 
Los tiempos eran poco propicios: la 
vida, hecha de prisa, hacia difícil el cul
tivo de las artes; no habla tranquilidad 
para la creación literaria y la reflexión 
filosófica. 

Sin embargo, para dar sobre ella un 
juicio de valor, es necesario enfocar 
esta actividad desde diversos ángulos y 
observar si hay identidad en sus mani
festaciones. S1 el conjunto de realiza
ciones educacionales, literarias, artísti
cas, apareciera animado por un mismo 
ospfritu, podrfamos diagnosticar la 
aparición de un ciclo cultural en la histo
ria de nuestra nación. 

Aplicando este criterio, analizaremos 
algunos aspectos un poco olvidados: a 
saber, la prensa, la ensenanza, las le
tras y las artes. 

El proceso revolucionario que lleva a 
la Independencia sacude la relativa 
quietud de la sociedad chilena. A la vi
sión de la sencilla vida colonial, sucede 
lo Intonsa vida mundial con sus compli
caciones, contrastes y calTJbios. Surge 
espontáneamente la curfosidad por 
pueblos, Instituciones y actividades que 
antes de 1 B 1 O oran ignorados o percibi
dos apenas. 

Expresión do esta nueva actitud os el 
periodismo quo naco en Chilo con la 
llegada do la Impronta en 1812, permi
tiendo editar ol primor periódico nnclO· 
nal, La Aurora de Chile ejerce en el 
pafs, sobre todo on Santiago, una in
liuencm profunda. Reflejando la opinión 
de los revolucionarios más ilustrados, 
va Iluminando el espiritu do aquellos 
quo no tenían siquiera un concepto cJo la 
sltunr.ión, dando a una soc.1edad quo 
caminaba a t1011tas. la palabrn <monta-

• Las convultlones propias de 
la lucha de la Independencia, 
un obstáculo para el desarro
llo cultural 
• Expresión artfstlca subordi
nada a la causa revoluciona
rla 

dora que hacia falta y fortaleciendo, por 
último, la confianza en el éxito final. 

A través de sus cuatro hojas, que se 
publicaban los días jue es, Camilo Hen
rfquez abre paso al Ideal separatista. 
Las doctrinas pollticas del pacto soclal, 
el ataque implacable a la dominación 
española y el elogio de los Estados Uni
dos fueron sus temas prlnclpalos. Junto 
a ellos se reproducfan noticias de los 
movimientos revolucionarios del resto 
de América y do los sucesos europeos 
más importantes . 

De esta forma , el país salía de su tra
diclonal aislamiento y quedaba incorpo
rado en el concierto de los pueblos que 
viven comunicándose, por medio de la 
prensa, sus adelantos, sus propósitos y 
hasta sus sentimientos y procurando ol 
común triunfo de la libertad. 

La "Aurora de Chile"', luego el "Moni
tor Araucano··, ol "Seminario Ropubll 
cano" y numerosos pasquinas manus
critos, constituyen lo demostración con
cluyente de que el pensamiento revolu
cionario orn no sólo tuerto sino también 
organizado, pues supo aprovechar uno 
de los instrumentos de comunicación 
mé~ importantes para propagar sus 
idoas. 

Si algo pudiera docirse del perlo· 
dismo ct1ileno quo n:icía, no os para en 

comlar su mérito literario ni proclamar el 
ingenio o la Imaginación de sus autores; 
pobre e incipiente, contribuye, sin em
bargo, a fijar la fisonomía cultural de 
aquel tiempo; no es posible desconocer 
que sirvió al objeto a que estaba desti· 
nado; fue la manifestación del ideal de 
independencia y libertad, tal vez, la más 
decisiva en la lucha que se estaba desa
rrollando. 

Asimismo, con los primeros pasos del 
espíritu revolucionario, corrió parejo el 
anhelo de robustecer la enseñanza. 
Para estimular la llegada de libros al 
pals, en el decreto de libertad do comer
cio do 1811, su ingreso fue eximido de 
derechos aduaneros. No parece que 
esta franquicia haya ayudado, al menos 
por esos af'los. a aumentar la entrada de 
obras, pero es una prueba dol Interés 
por la difusión de la cultura. Los nuevos 
gobernantes, por decreto, ins11tu1an la 
Biblioteca Nacional en 1813 y José Mi
guel Carrera lmpon!a a las órdenes re!i· 
giosas el mantenimiento de escuelas 
primarias. En esos mismos ai'los una 
amplia ley de Instrucción establee/a que 
on todas las villas de más do ciento cin
cuonta vecinos so doblo costear une 
escuela gratuita de primeras letras, re
glamentando la profesión de maestro y 
encargnndo a los Cabildos lo supervigl 
lAncio do le Instrucción. Con ol mismo 
entusiasmo se intenta introducir una 
vasta reforma en el campo de la educa
ción mod1a y super10r, que se concrota 
con la inauguración del Instituto N CiO· 
nal. 

SI se evalúa ol resultado, ésto es mo
c1esto: el censo escolar en el di trito do 
Santiago, arrojo en 1813 un total do 
sloto escuelas primarios y 664 alumnos; 
oslo!J cifras aumontmon en los anos sl-
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MONITOR ARAUCANO 
No. 1. 

,.,..,.,..,,..,.,...,.,, ,r,,,,,.,..,.,,.,._,,,.,..,.,,,,~,...,.,,,~,,.,...,,,,.,.., 
Dcrenrl rn tia d r- A rauco ~1orios3. 

Despctad cl1iei·cdat!o ~rdor, 
Que c, j c.•s¡,cr;rn lnu rcll!s .. ,•iuníalett 
\' alto nombre en los <a 't\(lO S de hon11r 

~.,..,..,..,,~.,..,.,,, ,.,...,.,~,r,,vv,,J11,,,~,,.,..,.,,,,.,.,..,.,,,, 
JJIA ll1't:S 6 de Abrí/ «~ 181:3. 

Santiago y Abril 4 de 1813. 

El d11eo de Introducir un, 11aita reforma en 11 educacldn media y 
1uperlor ,e concretd en la ln1ugur,cldn del ln111tuto Nacional. 

L:\ pu !,licicl11 J cle las nccionns sirve pnrn estimular al bien, retra-
1,cr del mal y u1imcdar el h'lnor, alma de las grandes 11cciones. 
Con un <lia de intermedio, se inpriniirá una not:cia !le t,,<las lns 
or urrcncias intercsautcs, y de lus resoluciones del Cobitrn ,. I " t.• 
alme11te, <¡ue de lns e11trad11r, y gastos del Erario ni fin Je ca'\\ 
St'man:i, para que tenga la i¡H~ion el in/luxo que lle be, y cadit 
uno ec c~fue1;,;;, a n:crecerla uuenn. · 

Carrera--Pcrez·-h/0.1,tt-.-~· 

u ,,.,,., contrlbuyd pod11ronm1111, , remover 101 ,sp/rltu, ,n 
favor del procuo r,110/uclonarfo. 

f.L 1·:ilirn! e P.1triota, D. Rafael :!e la Sota, con 150 hombres, 
sostm·o por (·erea de 3 homs el ÍUC'go <lcl Ex1: rcito de Cbiloé, y. 
dts puc-s de c!w.-ar la Artilleria cc<.!i ó á In fuerza inflni :amente· 
rnperio r, .v s.:, sa h ú pnra vol\'C·r i pell'nr en un ion de sus Conc:u . 
<l Jdanos, a c¡u i<' nt's inllania con sus ¡,alubras y cxempl.:,; El trai,IPr 
.Xiine1:1:s X a l'ta oll-idu ndo r¡u:111to se debe ni reconocimiento, y i. 
In confianza , 1 f' ndiú á la Conccpcion : no ¡>U<!o sorprender.!i le a 
1·irt uosos. 1.1. l'~dro Jose g1eiseQui Ca pcllan efe Drngonee,.ape1,¡u 
oyó la 1·oz <le r ·ndirsc, dixo : Yo 110 , ,,rumbo a hii¡1u'd,1des, , í ha, 
'}1t fe 11 me -~;:., /1.,¡:u lu, y se retiró , seguido de un sargento y sirte 
úrugoncs y un tambor : hizo batir marcha, la que verificó nlcauzan
ilo los caudales, q ue se bal..11a11 salrndu: a¡iresuranc.lolos para.que 110 

gulentes, lo que permite comprender el 
fuerte Impulso de renovación surgido de 
la generación posrewlucionaria, here· 
dera de este espíritu y que tiene a su 
favor la realidad de una paz polltlca. 

Los vaivenes de la lucha de la Inda· 
pendencia se proyectan también en los 
escasos cultivadores de las letras. Uno 
de los pocos géneros literarios que se 
desanol1:11 en este perbdo es el de las 
memorias o diarios. Desde el éngulo pa
triota se destaca el "Diario Militar", de 
José Miguel Carrera, en que él anota,en 
un lenguaje vivo y espontáneo, sus ac
tuaciones. Un carácter particular reviste 
la obra de Juan Egana, "El Chileno 
Consolado en los Presidios o Filosoffa 
de la RellQlón". Su tema central es el 
relaao de los sinsabores que el a&Aor, 
Junto con otro• patriotas, experimenta 
en las lelas de Juan Fernández despUés 
del Oeaaatre de Ranoagua. 

Le poesla tiene tambltn algunu ma· 
nlfeetaclones dt eecaeo valor literario. 

este quehacer tan Nmltado exprHa, 
sin embargo, una manifiesta lntenclona
lldad poUtJca en función del Ideario de 
llbtl1ád para eettmular el patriotismo y 
afirmar la personaHdad de la nación. 

En esta igltada 6poca, ae descubre la 
mlama caracterfltloa con respecto al 
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cultivo de las artes. 
El teatro es abordado por primera vez 

como materia de Importancia. La tenta
tiva de nacionalizar la escone esté aso· 
ciada a la figura de Cam Henrlquez; 
desde los columnas de la "Aurora de 
Chile" Inicia una atrevida campana que 
tiende a transformar el teatro en un 
medio de propaganda poUtlca. La mi
sión que le asigna es Pt1dagóglca 
cuando escribe que "la voz de la flloso
fla es demasiado árida para muchos; 
conviene suavizarla con la gracia de las 
musas ... , desde el teatro en lenguaje 
agradable". 

Planteada aal la misión del teatro, 
Camilo Henrfquez ataca las que él con· 
slderaba las fuentes del deapotlsmo ee
panol y lo encauza por la senda del na· 
clonellsmo; en lugar de r vir las cos
tumbres y acciones extranje aa de grie
gos y_ romanos, trata da la revolución de 
la Independencia. Se lmprovlaan tlemu 
comedlaa como "Camlla o la patriota de 
Sud-América", la "Acción de Malpú" y 
"Arauco Libre". 

Velas de sebo iluminaban el escena· 
rlo y algunas decoraciones tranapona· 
banal espectadm a las reglones de1ea
das, loa trajee milltarea de ese periodo 
eran el unlco recurso de veatuaito atra• 

yente. El pueblo amenizaba la acción 
voceando consignas de la época y los 
gritos de "Vencer o Morir'' ponlan una 
nota de actualidad en las representa
ciones. 

En este pobre ambiente rnfáa el tea
tro nacional y se despertaba el entu· 
siasmo popular por la libertad. 

Nuevos bailes y canciones apareoen 
en este perfodo. El "Cuando", de origen 
aristocrático, se abre~ hada el pue
blo. La "Zamacueca • prende con tal 
fuerza, que llega a transformarse en la 
danza popular por excelencia. Elta di· 
fusión de la danza y la música a un 
circulo més dllalado, se hace olr en 
forma permanente en laa c:hlnganu, 11· 
tioa de entretención del pueblo tan oom
batldos por el rigor de loa Talaveru. 
Asimismo, nace la primera bandamllltar 
que tocaba retretas en la Plaza de 
Armas de Santiago. 

!atas manlfeataclones tavoreoen una 
toma de conciencia nacklnal en hom
brea y mujeres, en r1001 y Pobtle, CINI 
da lugar a un notable tnmeno d1 illr· 
maclón de la per10nalldad del oHleno. 

El aartmlar*> naolonll, que • ~ 
ba en la ~ cobnlll d:> ~ 
mente, va asumiendo ahora una expre
sión cot.otlva que ae manlfleeta de va· 



El lnlortJs por la d/fu1/tJn de la cultura 111 
manlfesltJ on la BXIJncltJn de dorocho, aduanero, 
a 101 libro, y en la fundic/tJn do la 8/bllolo" 
Nac/onal. 

riadas maneras. Una de ellas se ad
vierte do un modo visual y plástico en la 
pintura. Mientras. antes ella represen
taba sólo las efigies de los santos o de 
las más encumbradas autoridades civi
les y religiosas, ahora surge una profu
sión de retratos de criollos que forman la 
vasta galería del pintor mulato José GIi 
de Castro. El artista expresa este cam· 
bio al dejar grabado para la posteridad 
el retrato del criollo que se siente ha· 
ciando historia. En sus telas se descu· 
bren detalles sugestivos donde éstos se 
retratan en masa, como nunca lo hablan 
hect-o: el pintor ncluye los datos biográ· 
fic:os del personaje representado, y con
trariando una práctica de la pintura co· 
lonial, estampa en ella su propio nom· 
bre. 

En la época convulsionada de la In· 
dependencia, Chllo debió afrontar su 
desarrollo cultural, el que significó un 
duro esfuerzo por los obstáculos que 
había que enfrentar. 

En verdad, no se registran sucesos 
que hayan producido cambios tras· 
cendentales en este sentido. El desga
Jamiento de la metrópoli no ha bastado 
para que se hable de un ciclo renovador, 
acaso porque la expresión educacional, 
htorarlo y artl~tlca estaba confinada e 
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Nuevos bailo, y c1nc/on1Jup1T1Jcen en ello pBriodo. El "Cuando" y /1 "11111,cuoca" 10 1T1n1form1n en 
danzas popul,ns. 

muy pocos y fue escasa. 
Sin embargo, se descubren en este 

periodo rasgos comuna en las Incipien
tes manifestaciones culturales: todas 
ellas contribuyen a afirmar el senti· 
miento. de patria y a extender en.el pue
blo la identlficac1ón con el movimiento 
emancipador. 

La lucha por la Independencia no sólo 
colabora a polarizar los Ideales y actitu
des de los chilenos, sino también a en
cauzar su quehacer intelectual y artís
tico al servicio de la emancipación. 

El periodismo es una manifestación 
decisiva de la lucha polltlca; la ense
l'lanza, expresión del nacimiento de un 
nuovo espíritu de curiosidad intelectual; 
el teatro, una escuela públl9a,y el verso 
y la plntura,un homenaje a las glorias 
patrias. 

En este pequel'\o mundo que es Chile 
independiente, todo es didáctico y lo 
que no cumple un fin docente no tiene 
relevancla. Es una etapa de nuestra his
tori¡! cultural que sorprende: Chile po· 
tenciaba sus energías en un aprendí· 
zaje que será pródigo en sus logros pos
teriores. 

Blt3LIOGRAfÍA 
1. AMUNATEGUI S., Domingo. El 

proceso Intelectual y polltlco de 
Chlle. Santiago, Editorial Nascimonto, 
1936. 

2. ENCINA, Feo. Antonio. Historio de 
Chile. Tomo X, Santiago, Editorial del 
Pacifico, 1948. 

3. EYZAGUIRRE, Jaime. Historia de 
Chile. Ton¡o 1, Santiago, Zig-Zag, 1973. 

4. FELIU CRUZ, Guillermo. Los pas• 
qulnes de la Revolución de la lnde· 
pendencia. En: B.A.C H.H. Nº 31, San· 
tlago, 1944. 

5. GODOY, Hernán. El carácter chl· 
leno. Santiago, Editorial Universitaria, 
~916. 

6. MELCHEATS, Enrique. El arte en 
la vida colonlol chilena. Valparaiso, 
Ediciones "Parara", 1966. 

7. PEREIAA SALAS, Eugenio. El tea· 
tro, la música y el arte en el movl
m lento Intelectual de 1842. En 
B.A.CH.H. N° 45, Santiago, 1951 . 

8. SILVA CASTRO, Raúl. Prenea y 
periodismo en Chile. 1812-1956. San
tiago, Ediciones de la Universidad de 
Chlle, 1958. 

9. SILVA CASTRO, Raúl. Las gene· 
raciones de la literatura chllena. En 
Revista lntararneric:ano do B1bhograffa 
N° 2, Washington, 1958. 

; 1 



mes de la patria 
·------------------------ -----

DOCUMENTOS DE APOYO 

HACIA ~ 
EL IDEAL LIBERTARIO 

Una de las Ideas principales del mo
vimiento inicial de 181 O -lealtad al 
rey- se fue debilitando muy pronto . Al
gunos patriotas chilenos observaron lo_s 
acontecimientos de Europa y de Ame
rica más allá de la circunstancial pers
pectiva de una junta fiel al rey español. 

Estos hombres con su preparación in
te lectual, sustentada ya por la lectura de 
los grandes pensadores ilustrados o por 
sus viajes o estudios en Europa, eran 
partidarios de unasoluc1on separatista. 
Entre ellos destacaron Juan Mart1nez de 
Rozas (1759-1813), Joaquin Larrain 
Salas (1759-1824), Juan Egaña Risco 
(1769 -1836), Fray Camilo Henr1quez 
González (1769-1825), Manuel de 
Salas Corbalán (1754-1841 l. Bernardo 
O'Higgins R1quelme (1778-1842) y José 
Miguel Carrera Verdugo (1785-1821 ). 
Cada uno de ellos jugó un rol importante 
en la corriente ideológica que aspiraba a 
la libertad def1nit1va de España. 

As1, por ejemplo, los acontecimientos 
dirigidos por José Miguel Garrara a tra
vés de la Patria Vieja desdo el Primer 
Congreso Nacional de 1811, muostran 
estos propósitos ideológicos, los que so 
traslucen en las obras reallzndas y las 
1nstituct0nes creadas. 

Un gran avance do estas idoas se 
debió a la Aurnra ri<' Chii<', frimor pe
riódico nacional, publicado e 13 de fe
brero de 1812 y d1ng1do por Camilo Hen
rlquez. A través de sus páginas, su 
croador y director atacaba al sistema do 
dominación ospaf1ola y propagaba sus 
1doas separatistas; su doctrina poht1ca 
se basaba pnnc1palmonte on los pla
no am 1entos del Contrato Social do 
Rou!lsoau, posición que se rollejó a tra
vé!; do todo el ponodo quo &e mantuvo 
esta µublicac16n. 

Entre las ldoas que rnan1fostó Camilo 
Hannquoz, conocido como el fra,lo do la 
Buena Muerte, ostén los concept s quo 
iban a sorv,r de baso a la lucha por la 
ernanc1pac16n p:il1tica , ,doas que asp1· 
rana camb,arlo todo en la organ1zac10n 
pos,111,a cJol pueblo cll1leno, ante el do
rrumbc do l:1 dinastía tradH..tOMI. Sus 

?.? 

Camilo Honriquez 

escritos han sido considerados como el 
pensamiento vivo do su autor y en los 
cuales se puede apreciar una verdadera 
prédica en favor de la libertad de Chile. 

Junto al pensamiento ideológico de 
Henr1quoz figura el de Juan 1:gal'la. 
Ambos patr10tas, junto a pensadores, 
1nlluyeron on laspnmeras goneracrones 
de chilenos o quienes los tocó la excels.a 
responsob1lidad de organizar la Repu
bhca. Do sus escritos surgen las ideas 
como la formación del Eotado, los fue· 
ron do los ciudadanos, la baso de infor
mación de la on· ión pubhca y, final
m( nta, las que configuran la vida clvica 
da loo puoblos acogidos al sistema re
publicano. 

Los pnnc1palos escritos do Cam110 
Henrtquoz rofleJan el osJ}1ritu libertario 
en toda la profundidad y vehemencia de 
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La Aurora de Chile, primer por/Odlco n1clon1t, ,n cuy,s P'gln,s ,e prop1g1ron ,,. ld111 ,,,,,,,11,, ... 
su autor. Entre ellos se destacan los 
sigu10ntes: 

La/'r11d1111111 d,· Q111ri1111 I.1•111,1, ·h,·:. 
ana9rama de Camilo Henriquez, fue 
segun sus estudiosos. al primer escrito 
qoo se debe al autor on la campal'la 
de la emnacipación, redactado en la 
oportunidad en que se solicitaban los 
sutragios de los ciudadanos para la 
elección del primer Congreso Nacional, 
y quo circuló en los primeros dlas de 
1811. 

Sa111ú11 ,.,, 111 111 Hala, 11111 d el l'r i
,,,,.,. Co11,l(r1· .1,, N111 '"""'· que pronun
ció en la Catedral de Santiago el 4 de 
Juho de 1811, en lo ceremonia de inau
guroc10n. 

La t1111·0,a d ,· e 111/ ,., fotograbado del 
primer ejemplar de esto por10d1co, 

' L 111111t¡ .. ,vJon1 11 ,10 L'h,lt, Sft loct~ d• ~U"'411•tu• " K<'lfl llllCIÓfl l1• I• PI 1 11,1 11 v,,(l,Jel OotQIHI 'la, ~·•Q<J dt , ,i. 
Prn' 1UOO 
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donde aparec1a el articulo "Nociones 
Fundamentales sobre los Derechos de 
los Pueblos". Este esenio ha sido con
siderado como el preámbulo de la doc
trina de derecho público que expuso el 
autor en otros números del mismo pe· 
nódico. 

Del Patrioti s mo o c/ C'I A mor d e la 
Patria, artrculo publicado en el ejemplar 
Nº 26 del 6 de agosto de 1812, es un 
verdadero llamado de lucha por la pa
tria. 

El cateet smo Patriótico,. la Edu ca
ción, publicado sin titulo en· el Nº 41 de 
la Aurora del 19 de noviembre de 1812. 
En él, el autor plantea la necesidad de 
reformar la educación de los niños y 
jóvenes e incluir a través de ella la pre
paración de los chilenos como patriotas. 

El texto ltistoriCl de la I mprc111a e11 
Chile relata las dificultades que debie
ron enfrentarse en la época para lograr 
poseer una imprenta en el país. 

Prensa en quese lmprlmíó ta "Aurora do Chile" . 
Se con,erva en ta Biblioteca Nacional. 

DOÑA JA VIERA CARRERA 

Vicente Grez 
LAS MWERES DE LA INDEPENDENCIA 

Una visión de la Independencia de 
Chile serta incompleta si no conside
rara en alguna forma la participación 
que le cupo a aquellas personas que 
tras el anonimato colaboraron en forma 
decisiva en el éxito del movimiento 
emancipador chileno. Dado que es im
posible Incluir a los diferentes grupos 
humanos que conforman el te¡ldo soctal 
e histórico de una nación, hemos decl· 
dldo destacar el rol de la mujer y visua
lizar cómo ellas, junto a los porsona¡es 
de Importante figuración, debieron 
apoyarlos y sufrir Junto a ellos las vlct"i
tudes y sacrificios que el momento lii · 
tórlco tes deparó. 

Durante este periodo, la mujer chi· 
lena debió hacer frente a la crueldad de 

la parsecuclón y la soledad por la par
tida del patriota refugiado en tierras le
janas, y en los anos más qulotos, exhi
bió otras virtudes que ayudaron a con
solidar los frutos de la paz. Entre ellas 
figuran dona Javiera Carrora, doña 
Paula Jaraquemada y doña Rosa 
O' Higgins, quienes so destacaron por 
su valent1a, abnegación y perseveran
cia en al logro de los ideales de la 
emancipación. 

Para esta oportunidad so ha elegido 
a dona Javlera Carrera, cuya fuente bi
bliográfica corresponde al libro Las Mu
jeres de la Independencia de Vicente 
Groz, considerado uno do los clásicos 
da las letras chilenas, que sustenta la 
filosofla patr,ótica aplicada a la existen-

cia femenina . 
En su obra no puede ocultarse que el 

autor tuvo presente al escribir/a no sólo 
la figura histórica a la que se refiere, 
sino también a muchas otras anónimas 
que pueblan la tradición nacional. 
Además, este autor advierte que la 
lucha de la Independencia hizo aflorar 
las fuerzas dormidas en el alma del 
puoblo chileno. 

Paree/a una rema destronada, dice 
uno (de los ilustres viajeros) que la co
noció en sus últimos tiempos. En efecto, 
pocos nombres femeninos de las histo
rias americanas están envueltos en una 
atmósfera de gloria y desgracia seme· 
jante a la que rodea al de Javiera Ca· 
rrera. 
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Pocos nombres fomi,nfnos ostín onvuollos on 
un, atmálfllr, d•olor/1 y d111oracla um1/1nt11, 
1, que rod111 ,1 do J1vl11r, c,rrer,: 

Un nacimiento Ilustre, una belleza de 
reina que hacía inclinarse ante ella a los 
más indomables capitanes de la revolu
ción, una frente elevada que nunca con
siguieron inclinar las tremendas des
gracias que la azotaron, ojos en los cua
les centelleaban todas las borrascas del 
alma, un talento y una instrucción nota
bles para una mujer de su época, y un 
valor, una abnegación y constancia dig
nos de su conquistador. 

Todos estos dones de la naturaleza, 
suficientes para hacer de esa mujer una 
gran figura, fueron después realzados 
por el martirio, por la sombra del patl
bulo de los Carrera, que ha dado a ese 
apellido un tinte de melancólica gran
deza. 

Así, dominando en los salones muje
res tan brillantes, se comprende cómo 
los hombres de aquella época les con
cedieron Influencia polltica en la marcha 
de los acontecimientos y cómo el espl
rltu de aquella generación se elevó tan 
alto. Se habría querido ser un héroe sólo 
para atraerse la admiración y el aplauso 
de semejantes mujeros. 

A la edad apenas de veinticinco años, 
ya era doña Javiera Carrera uno de los 
consejeros y uno de los bralOS de la 
conspiración libertadora. Su salón fue el 
verdadero hogar de la revolución. Allí se 
concentraron, buscando un confortable 
abrigo, todos los hombres y todas las 
ideas de la época; alll fermentaban las 
cabezas y tomaba cuerpo y bríos la re
volu<:ión 

Futt en este salón, mitad club y mitad 
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En 111 salón dtt doña J1vl11ra ss dt11pl11oó ttl 
nu11vo sstandarttt do la patria, que III conoctt 
como la bandera de le Patrie Vieja (azul, 
blanco y am,rlllo). 

asamblea. donde una noche se des
plegó a la vista de los concurrentes 
emocionados el nuevo estandarte de la 
patria, que debía reemplazar al español, 
y que se conoce en la historia con el 
nombre de la bandera de la Patria Vieja. 

Esa gloriosa insignia compuesta de 
tres listas, azul, blanca y amarilla, fue 
confeccionada por manos femeninas y 
según todas robabllidades la Idea f•Je 
obra exclusiva de dona Javlera Carrera. 

A la mañana siguiente, se vela izada 
esa bandera al frente de algunos edifi
cios públicos. Los revolucionarios, sin 
hacer el menor ruido ni ostentación, ha
blan derrocado en una mariana al pabe
llón español que desde hacia tres siglos 
flotaba sobre la fachada del palacio de 
los capitanes generales. 

La república tenla ya sus slmbolos. 
Se ve por ese paso tan atrevido la 

poderosa influEincia que esta mujer 
ejercla en la revolución . Alma ardiente y 
apasionada, amaba 10 acción y desa
fiaba el peligro. Tenla por la gloria un 
a~r loco. Ca da dos vocos con hom
bres que le oran inferiores como tnlento 
y carácter -¡ella que hubiera querido 
ser la 013posa de un héroel-, reconcen
tró en sus hermanos todos sus suenos 
de predominio. 

De aqul tal vez que amara en 1a revo
lución, más que la grándeza humanita
ria de la empresa, la brillante posición 
Que iba a dar a su familia haciéndola 
árbitra de los destinos del nuevo es
tado : por eso se la vio siempre ntrovida 
e lnfatigablo. lanzando a sus hermanos 

1'Jos6 Mlouol, que habla d11safl1do solo con su 
ttspada al rtty do Espan,, obraba aln ttmb,rgo 
muchas v11c11s t1tcluslv1m11nt11 b1Jo la Inspira
ción de su hermana." 

en aventuras de una audacia loca. 
Crela que no era egolsta, porque su 

pasión le Impedía ver el limite en que la 
ambición, cuando es gloriosa, se con
funde con los grandes Intereses de un 
pueblo . Si hubiera sido un poquito 
egoísta, no estuviera envuelta en ruinas 
de que nadie puede librarme, escrlbla 
de Buenos Aires a su hermano José 
Miguel, en septiembre de 1817. 

No era efectiv.amente egolsta en el 
sentido material; era generosa y jamás 
se detuvo ante un sacrificio; pero tenla 
el egoísmo de su gloria y de su nombre. 

En el circulo de la familia dominaban 
completamente sus opiniones. Sus tres 
hermanos, José Miguel, Luis y Juan 
José, a pesar del valor temerario que los 
distinguía, eran de una índole suave, 
sentimental, romántica. 

José Miguel, que habla desafiado 
solo con su espada al rey de Espa"ª· 
obraba, sin embargo, muchas voces 
exclusivamente bajo la Inspiración de su 
hermana y no hay duda que ella contri
buyó en gran parte 11 perderlos. Serla tal 
vez una gran crueldad suponer que dos 
do los tres pallbulos fueron su obra, a 
pesa, de que la historia tiene do estas 
cruoldooes en cooa una de sus ~g,nas. 

Poro ol destierro y la desgracia purifi
caren a esta mujer de las fallas que tal 
v~ cometió. Jamás se ha visto lle
v~r on el corazón un recuerdo más dolo
roso durante una vida més larga. Vivió 
ochenta años ; lo que es una grave falta 
en una mujer, especlulmente en una 
mujer del nran mundo. 



JUEGOS INFANTILES 
DESDE LA COLONIA 

A LOS PRIMEROS ,, 
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DIAS REPUBLICANOS 

Benjemfn Vicuña Maclcenna 
HISTORIA DE SANTIAGO 

Usos, costumbres y modos de vida 
son como las fuerzas profundas y silen
ciosas que, a diferencia de los hechos o 
acontecimientos, carecen de momen
tos culminantes y de fechas determina
das. No obstante, están all, y unidas al 
medio natural en que se desenvuelven, 
forman la trama social y cultural donde 
el Ir y venir de los hombres origina y 
caracteriza un estilo: el estilo de una 
época. 

Pasando a los juegos infantiles, que 
no eran en cierta manera sino cuentos 
en acción, distinguíanse aquéllos en 
Juegos domésticos, que so celebraban 
en el interior de las casas, o los que 
tenlan por teatro la calle públlca. 

Portonecían a los primeros los que se 
llamaban y se llaman todavía de las es
condidas, la gallina ctega,el cordero sal 
de mi huerta, er otra esquina por ahí, ol 
pin pín saravín y otros infinitos en quo 
por su extravagancia r>9drra citarse Ca· 
11-ta-Jé, o el hilo de oro do sus asomos do 
infantil poe!lia. 

De los juegos de la calle pública, al · 
~unos eran purarnenle indls¡enas, como 

la chueca, las diversas evoluciones que 
se hacía con los cocos de las palmas y la 
taba de los cameros, especie de dadns 
chilenos. Corrlan parejas con éstas al
gunas otras diversiones, que aunque no 
heredadas directamente de los indios, 
hablan sido adoptadas por ellos y sus 
descendlentes . .tales como las chapas, 
la rayuela, los pares y nones, y espe
cialmente las apuestas al color de las 
pepas de sandía, antes de abrirla, que 
en un tlompo fue un verdadero frenesí, 
porquo no habla sandia que se partiera 
que no fuera una apuesta. 

Poro los Juegos verdaderamente nR
cionalos eran la pelota, el volantln y el 
trompo. Importada la primera por los viz
calnos, en la medianla dol ultimo 5igb, 
construyóse en el sitio que entonces se 
llamaba el Basural un anfiteatro como 
los que so ven todavía en todas las ciu
dades vascongadas. Aun més tarde, los 
cologinles del Instituto tonlan un patio 
adecuado para ese ejercicio, que se 
llamó hnco poco la Cancha de pelotas. 

En cuanto al volantln, más que un 
ontretenlrmanto, era uno pasión popu-

lar, una especie de palenque público 
que tenía por teatro el cielo y los tejados, 
por combatientes a todos los caballeros, 
nirlos y rotos, la sociedad entera de San
tiago, pues ni los clérigos por poltrones 
ni las sel'lorltas por tlmidas, desderlaban 
corre~ a la roldana en los momentos so
lemnes de la comisión, ni tomar parte 
en la febril chañadura. 

Un Intendente bilioso dio por tierra 
con todas aquellas festividades, que en 
ciertos dia e guarda del verano sollan 
poner .trmento la ciudad entera. 
Más los carruajes del servicio pú-
blico y n seguida ef telégrafo y su red 
de alambres, han muorto para siempre 
en el corazón de Santiago aquel pasa
tiernpp, que solio tenor el aspocto, el 
sudor, hasta la sangre y la gloria de un 
combate heroico . Con todo, suele 
leerse, casi como un dulce anacro
nismo, entro el despacho por mayor de 
les aduanas esta nombre prestigioso 
- papel para volentino~-. acaso, 
como el presagio de una resurrección . 

Enlrotanto, los volanllnos, las bolsas, 
las estrellas, los htmiletos, ole, pueden 



desaparecer de las esferas; mas la deli
ciosa brisa de verano que les daba alas 
continuaré soplando eternamente 
desde octubre a marzo para recordar a 
nuestros hijos cuál fue el más hermoso y 
el más querido de los entretenimientos 
de una generación más aérea que la 
nuestra. 

En cuanto al trompo, los habla de palO 
blanco, y eran mirados con desdén, 
porque no resistían sino el guil'lo manso. 
El héroe del guiflo bravo era el trompo 
de naranjo. 

De los demás pasatiempos, algunos 
eren puramente sociales, y como tales 
han pasado hasta nosotros. Consistlan 
éstos en los Juegos de prendas, la lote
rfa, el ajedrez, las damas, o pertenecían 
a las innumerables combinaciones de 
los naipes. 

De los últlmos, los más usados como 
entretenimiento eran la béslga, la mali
lla, el carga burro, el tenderete, el 
tonto, etc., esl como los destinados al 
vicio llamébanse la banca o el monle 
-Importado de las minas de México
el paro y la primera. 

De esta última hablan con enfado los 
Jueces de fines del último siglo, y en 
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cuanto a los dados, en los primeros 
anos de aquél, ya se ponla en la cárcel 
de Santiago a un caballero porque no 
pagaba una deuda conlralcfa por sus 
erronas y suertes. 

Algunos Juegos tenían un carácter pu
ramente local y se extlngulan a poco de 
haber nacido, como la garrocha y el cor
del, que fueron en un tiempo grandes 
pasatiempos de colegio, hasta que no 
pocos perdieron un ojos clavado por la 
aguja de aquélla, o en fuerza de la fatiga 
pulmonar que el último Imponía a los 
que lo ejercitaban con exceso. 

Otros de estos entretenimientos eran 
del dominio exclusivo de esa especie de 
polilla viva que brotó on gran manera de 
las veredas de Santiago casi Junto con 
la lndepende cla y que se llamó los chl· 
qulllos de le calle que, como el QIJ/Tlln de 
Peris, salió de las convulsiones de la 
revolución, no eran todos sino los 
aprendices del vicio y del delito. 

Rect1érdase entre los favoritos de 
aquéllos el monroy monroy, que era una 
especie de conversación sostenida por 
medio de retruécanos asonantados, di
chos de vereda a vereda, y que los Iban 
repitiendo por cuadras enteras. 

La pelot•, •lv•l•nlln y ,1 trompo,ran lo, J•,o, 
v,n11t1,r1m,nt, nac/on•I•. 

Algunas de estas farsas populares 
tenían su ralz en los sucesos públlcos, 
aunque por lo general carecían de sen
tido. A poco de Chacabuco cantaban, 
por ejemplo, los chlqulllos de la calle, en 
forma dialogada versos como el si
guiente: 

Zapato Blanco 
Is media overa 
Is culpa tiene 
el ciego Vera, 
Zapato Blanco 
Is media caña 
la culpa tiene 
Don Juan Ega/la ... 

Hoy die la semilla del pilluelo de la 
calle y sus retonos han desaparecido 
bajo el zapato del paco. Pero no ha mu
chos anos se ostentaban en todo su 
poder, porque nada se eecapaba a sus 
silbidos, a sus apóstrofes y en caaos 
apurados, a su piedra, casi siempre cer
tera. 

Su posición social era contada entre 
el salteador y el mataperros, porque en 
la retahlla de los ma\s usuales Insultos 
santiaguinos, declase cuchillero, chi
quillo de la calle, mata perros. 



,/ 

.Señ()r Profesor: 
¿Es Ud. un fumador? 

¡NO LO HAGA FRENTE 
A sus· ALUMNOSI 

Jlecuerde que Ud. es un modelo 
que es olJ•ervado e imitado 
por nuestros niños. 
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DE SALÓN Y DE PATIO 

JUEGOS INFANTILES 
RADICIONALES CHILENOS 

Prof. Oiga Garrido Rebolledo 
Depto. de Educación Física. CPEIP·----------------------------------
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INTRODUCCION 

Desde la época más primitiva, el 
juego ha sido un vehlculo de integración 
del individuo a su medio social y, aun 
más, una manera de preparar al indivi
duo para sus labores futuras. 

El juego es la mejor escuela para la 
vida y una necesidad innata en el niño, 
porque a través de él aprende sin es
fuerzo y con alegria; muchas veces es 
una actividad compensadora de c~ren
cias. 

Los juegos sirven como agente peda
gógico por ser uno de los factores más 
importantes de enseñanza, ya que el 
niño aprende a vivir jugando; como fac
tor sociabilizante, porque integra al indi
viduo a su medio social y como estimu
lante de la imaginación creadora, por
que el juego nutre la imaginación infan
til. 

Nuestra labor está encaminada a en
tregar una serie de juegos chilenos -la 
mayorla en rea:.:dad iberoamerica
nos-, que a través del tiempo han per
manecido como formas naturales vigen
tes de enseñanza. 

El avance explosivo de los medios de 
comunicación y difusión, junto a un ace
lerado deseo de progreso hacia el bie
nestar, ha traldo como consecuencia 
que el niño prefiera actividades recrea
tivas alejadas de su realidad. 

Si con el presente trabajo, podemos 
paliar en algo esta situación, nos dare
mos por satisfechos con nuestra labor 
como pedagogos y orientadores del fu
turo del niño chileno. 
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• El Juego es un medio de lnte• 
graclón del nlfto a su ambiente 
• Por desuso, la poblaclón ln
fantll desconoc muchos Jue
gos tradlclonales 
• Las rondas son las manifes
taciones muslcales más esta• 
bles y antiguas 

Juegos de salón y de patio 
Para su mejor comprensión podemos 

clasificarlos en: 
-Juegos de salón o intramuros. 
-Juegos de patio, al aire libre o ex-

tramuros. 

Juegos de salón o Intramuros: re
ciben este nombre,porgue necesitan un 
espacio reducido para su ejecución y 
requieren poco desplazamiento. Gene
ralmente se juegan bajo techo. 

Los más conocidos son los siguien
tes: 

LAS OLLITJ.'S 

Juego para niños de corta edad. 
Un niño es comprador y otro vende

dor, el resto son ollitas de porotos, ca
zuela, lentejas, arroz, etc. Tanto el com
prador como el vendedor deben ele
girse entre los niños más grandes, para 
que puedan sostener a un tercero. 

-¿ Tíene o/litas? 
-¿ De cuáles quiere? 
-¿ Tiene de porotos? 
-SI, ¿quiere probarla1 
-Claro. 

Entonces el niño que es ollita de poro
tos se coloca en coclillas y se toma las 
manos cruzadas por debajo de los mus
los, entrelazando los dedos. El compra-



dor lo toma de un brazo y el vendedor 
del otro y lo mecen tres veces seguidas 
err el aire. Si se suelta, la ollita está mala 
y no se la lleva. Pide otra en su reem
plazo. Pero si no se suelta, está buena y 
se la lleva. 

COMPRA HUEVOS 

Se coloca un niño al centro y el resto 
hace una ronda a su alrededor. Cada 
niño marca un pequeño círculo donde 
está parado. El que quedó al centro es el 
vendedor de huevos que va a vender su 
mercadería a los otros niños. 

-¿ Compra huevos? 
-A la otra esquina. 

Mientras el vendedor va a ofrecer 
huevos a otro lado, los niños se cambian 
de lugar unos con otros. 

El vendedor debe estar muy atento 
para colocar~ en un circulo que esté 
momentáneamente vacío y así otro niño 
pasa a ser el vendedor. 

LA GALLINITA CIEGA 

A un niño se le venda la vista y pasa a 
ser la gallina ciega. El resto se coloca a 
su alrededor. Se inicia el juego dicién
dole: 

-¿ QUé buscas, gallin;fa ciega? 
-Una agujita y un dedal. 
-¿Dónde se te perdió? 
-En la puerta de San Juan. 
- Yo te la tengo y no te la quiero entre-

gar, yo te la tengo y no te la quiero 
entregar. 

Al decir esto, se acercan y cuando la · 
gallinita los va a pillar, arrancan. Si apri-

Un Juego de sal6n: "Las ali/tas" 

sioná a uno, se saca la venda de los ojo_s 
y se cambia por él. Así continúa el jue!=jo. 

AL PIN PIN PIRULERO 

Un grupo de niños sentados simulan 
tocar un instrumento y otro que está pa
rado al frente, como director, golpea las 
manos. Cuando el que dirige toca un 
instrumento de los que tienen los niños 
presentes, el aludido pasa a golpear las 
manos, al tiempo que todos cantan: 

Al pin pin pin ¡,in pirulero. 
cada cual atiende su juego, 
el que no lo aprenderá 
prenda prenda echará. 

CORRE EL ANILLO 

Este es un juego en que los partici
pantes se sientan y pone·n las palmas de 
sus manos juntas, sobre la falda. Un 
niño tiene entre las palmas un anillo que 
va pasando entre las manos de los que 
están sentados y de pronto, inadverti
damente, se lo deja a uno mientras va 
cantando: 

Corre el anillo I por un 'portillo, 
pasó una vieja I cayó una teja, . 
pasó un ratón I cayó un velón, 
e-cha-pren-da-quien-lo-tie-ne. 

Después pregunta a cualquiera de los 
presentes "¿Quién lo tiene?" Si el alu
dido contesta correctamente, a él le to
cará correr el anillo; en caso contrario, lo 
repite el mismo anterior. 

LAS TABAS 

Era un juego muy difundido entre los 
niños chilenos. especialmente entre los 

mapuches quienes lo llamaban tafán. 
Su nombre procede de taba, hueso as
trágalo de la pata del cordero o camero 
que tiene cuatro caras o lados. 

Los niños lo jugaban tirando al suelo 
cuatro o seis tabas, que recogían una 
por una en tanto lanzaban una piedre
cita al aire. Se tomaban primero de 
cualquier manera, pero luego por un 
solo lado definido con antidpación. Si 
una cala mal, habla que darla vuelta, 
mientras la piedrecita estaba en el aire. 
Como tenían cuatro caras se tiraban las 
tabas cuatro veces. Si cala la piedra 
antes de que lograra tomar la taba, per
día y le tocaba a otro niño. 

Juegos al aire llbre, de patio o E4X· 
tramuros, son aquellos que se caracte
rizan porque necesitan un mayor espa
cio para su ejecución. 

Entre ellos tenemos: 

EL VENDEDOR DE PAJARITOS 

Hay un comprador y un vendedor. El 
resto son pájaros. Cada uno tiene un 
nombre, por ejemplo: zorzal, picaflor, 
paloma, etc. Al llegar.el comprador sa
luda diciendo: 

-¿ Cómo le va patita colorá? No le doy 
la otra porque la tengo mojá" (Esto es al 
mismo tiempo que se dan la mano) . 

-¿ QUé querfa? 
-¿ Pajaritos? 
-¿,__De cuáles quiere? 
-Paloma. 

Entonces el que es paloma sale co· 
rriendo al tiempo que el vendedor le 
muestra una vocal (la o) que hace con 
los dedos. Cuando le contesta que es la 
O le dice: "¡El pajarito se te voló!" En 

29 



Juega de patio: "Buenos dlas, su 11/lorla". 

seguida sale éste corriendo tras el paja
rito, quien tratará de llegar al grupo 
antes que lo pillen. Mientras corre, los 
demás le gritan" A tu jaula, a tu jaulal" Si 
logra llegar al grupo, se queda ahl, pero 
si el comprador lo alcanza se tiene que ir 
con él. 

SALTAR LA CUERDA 

Hay dos modalidades que se están 
perdiendo: la cunita y la culebrita. 

La cunita: entre dos niños toman una 
cuerda larga y la empiezan a mover a 
ras del suelo de un lado a otro en tanto 
que los demás van saltando. 

La culebrlta: toman el cordel en igual 
forma que la anterior, pero un solo nil'lo 
mueve el cordel, haciéndolo ondular a 
ras del suelo y los niños saltan por en
cima. 

LA GALLINA Y EL GAVILÁN 

Es conveniente que este juego se rea
lice con pocos niños, para evitar caldas. 

Un niño es la gallina y detrás, en hi
lera, tomados de la cintura, están todos 
los pollitos que ella tiene que defender 
del gavilán. El gavilán trata de robarle 
tos pollitos, girando rápidamente a su 
alrededor. Pollito que roba,se lo lleva. 

Eso si que el gavilán no puede tocar a 
la gallina y ésta se le va encima ¿uando 
aquél trata de robarle los pollitos. 

BATE BATE 

Un grupo de niños se toma de las 
manos vis-a-vis y al decir los versos: 

Bate bate chocolate 
con harina y con tomate, 

mueven los brazos de derecha a iz
quierda. Al decir "con tomate" levantan 
tos brazos tal como están tomados, y se 
dan una vuelta completa. 
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EL TIRABUZÓN 

Es un juego cantado y con desplaza-
miento en parejas. 

Vamos Jugando al tirabuzón, 
tira pa'llá, tira pa'9á 

Se toman con las manos cruzadas y 
avanzan saltando. Cuando dicen: "tira 
pa'llá", se dan media vuelta sin soltarse 
de las manos, y cuando dicen "tira 
pa'cá", mediante otra me~ia vuelta, · 
vuelven a quedar como al principio. 

CORRE CORRE LA GUARACA 

Los nil'los se sientan en un circulo con 
tas piernas cruzadas. Uno queda fuera y 
va corriendo alrededor, llevando un pa
ñuelo con el1que le pega en ta cabeza al 
que mira para atrás, a medida que re
cita: 

Corre corre la guaraca, 
el que mira para atrás, 
se le pega en la pelá 

De pronto, deja caer el pañuelo detrás 
de un nil'lo y corre rápidamente tratando 
de llegar donde el que tiene el paf\uelo 
antes de que éste se dé cuenta, en cuyo 
caso pasarla a ser "huevo huero". Si et 
niño se da cuenta que tiene el pañuelo 
detrás, se para, lo toma y corre a alcan
zar al que se lo puso, para. hacerlo a su 
vez "huevo huero". Si el primero llega al 
puesto vaclo antes de que lo toquen, 
continúa et juego como el principio. 

BUENOS DÍAS, SU SEÑORÍA 

Juego entre dos grupos de niños, uno 
grande y otro pequeño. Este último ini
cia el juego y el otro le va contestando. 

-Buenos dlas, su señorfa. Mandandi
run dirun dan (bis) 

-¿ QUé querf a, su señorfa? Mandan
dirun dírun dan (bis) 

-Yo querfa una de sus hijas. Man
dandirun dirun dan (bis) 

-¿ A cuál de ellas Quiere usted? Man
dandirun dlrun dan (bisi 

-A mi me gusta la Marta. Mandandi
run dirun dan (bis) 

-¿ Y qUé oficio le pondremos? Man
dandirun (}irun dan (bis) 

-Le pondremos raspaollas. Man
dandirun dirun dan (bis) 

-Ese oficio no le agrada. Mandandi
run dirun dan (bis) 

-Le pondremos chupa huesos. Man
dandirun dirun dan (bis) 

-Ese oficio no le agrada. Mandandi
run dírun dan (bis) 

-Le pondremos estrella de oro. Man
dandirun dirun dan (bis) 

-Ese oficio si le agrada. Mandandi
run dlrun dan (bis) 

-Démela pues, señorita. Mandandi
run dirun dan (bis) 

-Tómela pues, caballero. Mandandi
run dirun dan (bis) 

Para finalizar, el juego, los nil'los 
hacen una ronda y cantan: 

"Celebremos la fiesta todos, 
que la reina se casó, 
con un rey gallardo y fino, 
finos y buenos eran los dos. 

LOS ZANC.OS 

A cada uno de dos listones largos, se 
les pega un trozo de madera o un tarro 
vaclo de conservas para colocar los 
pies. Los niños no sólo caminaban, sino 
que también corrfan y pasaban charcos 
con ellos. · 

Se competla en tener los zancos más 
altos y en caminar más tiempo sin 
caerse. 

EL LUCHE 

Para jugarlo existen diferentes varie-
dades: 

-Un rectángulo de diez cuadrados. 
-Un cuadrado de nueve cuadros. 
-El avión de diez cuadros. 
-El caracol de diez cuadros. 
-Dos cuadrados conOéntricos, de 

siete cuadros (Luche Domingo), etc. 

Para todos ellos, menos·el cuadrado 
de nueve cuadros, se juegan con un tejo 
o cajita de pasta de zapatos llena de 
tierra húmeda. 

La mayoría tiene "descanso" o "cielo" 
y se termina con el "9uemo" o "piso". 

El "piso" o "quemo' consiste en po
nerse delante del primer cuadro y avan
zar mirando hacia arriba, sin pisar raya. 
Gana el juego el que consiga pasar todos 



los cuadros sin pisar ninguna raya .. 
Cada vez que da un paso, pregunta: 
¿quemo? y el resto le contesta si o no. 

En los luches que se juegan con tejo 
hay dos modalidades. En una de ellas, 
se lanza el tejo al primer cuadro y me
diante un salto en un píe se llega donde 
está el tejo, el que se va empujando de 
un cuadro al otro con el píe, hasta llegar 
al descanso; ahl se toma el tejo y se 
avanza saltando con el otro píe. 

LAS RONDAS 

Las rondas han sido utilizadas por los 
niños, desde tiempos inmemoriales y 
constituyen un slmbolo de amistad, de 
ahl que casi siempre estén presentes en 
los juegos infantiles. 

Contribuyen a desarrollar la sociabili
dad y el sentido del ritmo. Hay gran va
riedad de rondas y su caracterlstica es 
la formación circular o en corro. 

LA NIÑA MARIA 

Ronda con una niña al centro, mien-
tras todos giran y cantan. 

"La niña Maria ha salido en el baile. 
Baila, que baila, que baila, 
y si no Jo baila, castif!O le darán. 
Por lo bien que lo baila, hermosa so-

ledad, . 
salga usted, que la quiero ver bailar." 

LA VIUDITA 

Ronda con una niña al centro. Em· 
pieza cantando el grupo, después se 
detiene y canta la niña que está al cen
tro. Vuelve a girar y cantar la ronda, para 
terminar cantando la niña del centro, 
quien elige a otra que la reemplaza, hin
cándose antes una niña del circulo a 
quien le canta los versos. 

Después se cambia por ella. 

-Doncella del prado I que al campo 
saliste 

a coger las flores I de mayo y de abril. 
.:.yo soy la viudita I del conde Laurel 
que quiero casarme I y no hallo con 

quién. 
-Pues siendo tan bella I no encuen

tras con quién, 
escoge a tu gusto I que aquí tienes 

cien. 
- Yo escojo a esta niña I por ser la 

más bella, 
la blanca azucena I que adorna el 

jardín. 

ALICIA VA EN EL COCHE 

Se juega en ronda o tomadas de 'a dos 

Ronda: "L• vlad/la". 

con las manos cruzadas. Asl se despla· 
zan. 

Alicia va en el coche, caro/In (bis) 
a ver a su papá, caro/In cacao leo tao. 

(bis) 
QUé lindo pelo lleva, caro/In (bis) 
quién se /o peinará, caro/in cacao leo 

tao (bis) 
Se lo peina su Ua, caro/In (bis) 
con peine de cristal caro/in cacao leo 

tao. (bis) 

RUBÍ ES UNA NIÑA 

Los niños entonan la ronda dejando a 
una de ellas al centro, .quien hará de 
Rubl. Cuando dicen "lrnitemos sus ges
tos" todos imitan lo que hace Rubl. 

"Rubl es una niña I que vive en el 
bosque 

que vive en el bosque; 
su canto es melodioso I su risa es 

mejor 
imitemos sus gestos I imitemos sus 

gestos 
no hay niña más hermosa I que la 

bella Rubl. 
Cuando entonan sus canciones I Jas 

aves del bosque 
las aves del bosque, 
enmudecen extasiadas I oyendo su 

voz 
imitemos sus gestos I imitemos sus 

gestos 
no hay· niña más hermosa I que la 

bella Rubl." 
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currículum 

, 
LOS SIMBOLOS 

PATRIOS 
Y NUESTROS AL~MNOS 

Prof. Humberto BBllientos Ortiz 
Orientador 
Secretarla Ministerial de Educación Región Metropolitana ______________________________________ _ 

• En el proce o de formación de hábitos y actitud soclal de 
nuestroi alumnos, debe participar toda la comunidad escolar y 
todo I curttculum. · 

• La scuela, un crisol donde se funden hábitos y actitudes que 
hacen Identificarse plenamente al nlfto chileno con los sfmbolos 
naclonale1. 

Si examinamos los planes y progra
más de estudio de la educación general 
básica y específicamente nos detene
mos en el programa de Formación de 
Hábitos y Actitud Social del Alumno, po
demos observar cómo ambos mencio
nan el tema que nos preocupa. 

Así, por e.jemplo, la asignatura de His
toria y Geografía entrega para el primer 
ciclo objeti~s generales y específicos 
en relación al tema Luego, en 8º Año 
volvemos a encontrar algo ~imilar. Pof 
su parte,el programa de Formación de 
Hábitos y Actitud Social del Alumno, en 
la parte concerniente a "Valores bási
cos de la persona de 1 ° a 8º Afio", ubica 
al valor patriotismo como uno de ellos, 
que encontrarnos igualmente mencio
nado en el rubro "Valores sociales de 
convivencia para los cursos de 1 ° a 8º 
Ario". 

Si examinamos el tema desde la 
perspectiva de la orientación, podemos 
fácilmente deducir que puede y debe 
estar presente en todo el sistema esco
lar básico, a través de todas las asigna
turas del plan de estudio. 
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/z,m/ nto de nue,tr, bBndtra: un BCla qllf 
slomp1' dtbt r efectu1do r:an honda 
sentlm/e ta y re1peto 

Sabemos, además, que un hábito o 
una actitud no se forma ni se intemaliza 
en un instante. Obedece a un proceso y 
con el elemento esencial y común a 
todos los aprendizajes afectivos. 
Constituyen, por tanto, tendencias o es
tados de disposición mental o emocio
nal que mueven al niño a reaccionar 

1 

favorablemente hacia determinadas si
tuaciones, personas o cosas, las que a 

1 

su vez ejercen una influencia directa 
sobre su conducta. 

En este importante quehacer, la es-

1 

cuela· debe constituirse en un crisol 
donde se fundan y templen, en la mejo~ 
fprma posible, hábitos y actitudes que 
permitan al niño chileno identificarse 
plena y grandemente con los símbolos 

1 

nacionales. No olvidemos que ellos re
presentan y trasuntan un pasado glo-

1 rioso de todo el hacer, el sentir y el ac-
tuar de quienes con trabajo, sangre y 
fuego, configuraron nuestra nacionali
dad. Chile y los chilenos no sólo somos 
presente. 

En este proceso de formación de há
bitos y actitudes sociales de nuestros 
alumnos, debe estar comprometida toda 

1 1 la comunidad escolar y todo su currlcu
lum. La convergencia de propósitos en 
este sentido debe ser unánime y en él 
no tienen cabida los indolentes ni los 
indiferentes. Todo el profesorado debe 
actuar en una sola línea de acción. No 
puede caerse en incongruencias que 



desconcierten al alumno, lo desmotiven 
y le provoquen confusiones irrepara
bles en tomo a un tema tan delicado 
como es el de los símbolos nacionales. 

Basta observar los actos matinales 
para darse cuenta de que, a veces, du
rante la interpretación del ryimno nacio
nal, profesores y alumnos están distraí
dos o indiferentes, en vez de interpre
tarlo con hondo sentimiento y respeto. 
Situaciones similares se repiten con 
frecuencia con nuestra bandera cada 
vez que celebramos algunas fiestas 
nacionales: tres, cuatro o más días 
permanece izada, después de cum
plido el requerimiento oficial, en un acto 
que puede calificarse de franca indo
lencia. 

A esta acción de irresponsabilidad no 
escapa nuestra flor nacional, el copihue, 
al que vemos con su rojo radiante en 
apretuja:fos ramos, que se venden aun 
cuando existe prohibición absoluta de 
su corta, arranque y tenencia, por en
contrarse en peligro de extinción (De· 
creto Nº 129171 del Ministerio de Agri· 
cultura). 

En este sucederse de actividades ne· 
gativas, por lo menos, ya hemos esca· 
pado a la acción vandálica de algunos 
irracionales que con arrestos incontro
lados se permitían, en época pretérita~. 
mancillar el pabellón nacional en los 
actos públicos. 

El programa de Formación y Actitud 
Social del Alumno procura una acción 
sistemática, intencionada y científica de 
este proceso. Nuestros alumnos deben 
entender que los símbolos patrios en
caman lo que hemos sido, todo cuanto 
somos y lo que nos disponemos ser. 
Guión metodológico 
LOS SIMBOLOS PATRIOS 

Algunas sugerencias de actividades a 
nivel de aula. 
Objetivo general 

* Identificar los símbolos patrios y re· 
conocer figuras relevantes de la Historia 
de Chile, que coadyuvaron a su afian
zamiento como tales. 
Objetivos especlficos 

* Demostrar actitud de respeto hacia 
, los símbolos patrios. 

* Identificar nuestros símbolos pa· 
tríos y explicar qué representa cada uno 
de ellos. 
Sugerencias de actividades 

-Discusión socializada, guiada por 
el profesor, en que se analice qué es un 
símbolo patrio, qué representa y formas 

La cueca, nuestro bai/tJ nacional. 

de respetarlos. 
-Señalar a personajes de la historia 

patria que murieron en aras de esos 
símbolos. 

-Leer y comentar poesías o trozos 
alusivos al tema 
-Realizar pequeños trabajos por gru

pos referidos a los símbolos patrios. Su 
historia, evolución y formas actuales. 
(Apoyo bibliográfico : VALENCIA AVA· 
RIA, Luis: Símbolos Patrios. Serie No
sotros los Chilenos. Santiago de Chile, 
Edit. Nacional Grabriela Mistral, 1974. 
VILLALOBOS R. , Sergio : Historia de 
Chile. Santiago de Chile, Edil. Universi
taria. 1978). 

-Realizar disertaciones sobre la 
base de los trabajos efectuados. 

-Realizar una experiencia grupal en 
que se compartan los sentimientos y va
lores que cada alumno tiene en relación 
con los símbolos patrios.(Se sugiere uti· 
lizar la técnica Phillips-66.) 

-Hacer una lista de estos sentimien
tos y valores deseables por todos. 

-Crear composiciones alusivas a los 

símbolos patrios. 
-Leer y comentar el poema Al pie de 

la bandera de Víctor Domingo Silva. 
-Crear un tema musical alusivo a 

uno de los símbolos patrios. 
-Exteriorizar, sobre la base de dra· 

matizaciones, la actitud de respeto que 
se debe demostrar hacia los símbolos 
nacionales: mantenerse erguido y en si
lencio mientras se iza la bandera, fijar la 
vista en la bandera, no molestar mien
tras se iza, etc. 

-Interpretar el himno patrio entu
siasta y correctamente. 

-Confeccionar escarapelas alusi
vas. 

-Representar gráficamente escenas 
del baile nacional. 
-Confeccionar guirnaldas con la flor 

nacional. 
- Reconocer figuras geométricas que 

representen a la bandera. Determinar 
sus medidas oficiales. Realizar cálculos 
y señalar proporciones. 

- Simular actos oficiales al interior 
del aula. 
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-Ubicar las regiones donde se en
cuentran el copihue, el huemul y el cón
dor. 

Observación 
Si creativamente trabajamos un 

tema, cualquiera que éste sea, pode
mos encontrar puntos de contacto y 
apoyo en cada asignatura del plan de 
estudios. 

Nuestro propósito -sin pretender 
agotar el tema- ha sido demostrar a 
nuestros colegas que si observamos 
cada actividad sugerida, éstas de una u 
otra manera tienen relación con Gaste-

. llano, Matemáticas, Historia y Geogra
fía, etc. y de todas maneras con el pro
grama de Formación de Hábitos y Acti
tucj Social del Alumno, en el sentido de 
orientación que debemos darle. (Ver di
bujo N° 1 } 

DIBUJO Nº 1 

EL JUEGO DEL SIMBOLO* 
(Afectividad y símbolos patrios) 

En un patio o multicancha, dos equi
pos compiten o se enfrentan para apo
derarse del slmbolo. El lugar, una can
cha de fútbol o básquetbol, se divide en 
dos partes iguales. En su respectiva 
linea de fondo, cada equipo ubica en 
una esquina su símbolo y en la otra una 
prisión. (Ver dibujo Nº 2.) 

El juego consiste en que los jugado
res deben intentar llevar el símbolo del 
equipo contrario hasta su propio campo, 
para lo cual deben traspasar la linea del 
centro de la cancha. Si un jugador es 

. "tocado" en su cuerpo cuando ingresa 
al campo contrario, lleva la "pinta" y va 
a prisión.De aquí sólo podrá ser liberado 
si a su vez es tocado por un co 
equipo libre. En tal caso, el )ugador libe-

El lem, simbo/o,; p trios puede ier trat,do lsniendo como con/ro al n,fl(J, hacia / cual convergen: 
a11onaturu. hábitos, acliludB . ob/elivo,, ,ctMdader, ele .. e un ,anfldo de orl 'llaclon qi, ptmn11, 
u. refm71m/1111to pennanonte hacia su lntemali11clón. 
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rado debe primero volver a su campo, 
. antes de intentar nuevamente apode

rarse del símbolo. 
Desde el punto de vista educativo, 

este juego debe ser pensado y realizado 
no como un juego más, sino como una 
actividad que permita a los alumnos 
internalizar afectivamente vivencias 
provechosas en relación con su "actitud 
hacia los símbolos". 

Previamente cada equipo confeccio
nará SU propio símbolo en una tela de 1 X 

1 m. que contendrá figúrativamente 
-pintados o escritos- los valores,aspi
raciones, creencias, etc., que son pro
pios del grupo. Para ello, cada equipo ' 
dialogará primero acerca de estos as
pectos: ¿en qué creemos, qué nos une, 
qué amamos, qué nos importa, qué de
seamos? 

Una vez que el mismo grupo de 
acuerdo a sus propios intereses y es
fuerzos confeccione el símbolo, ideará 
una o varias estrategias para: a) defen
der su símbolo; b) ganar el símbolo con
trario, y c) cuidar a los prisioneros. 

Para alcanzar el símbolo contrario y 
cuidar el propio, algunos tendrán que ir 
al sacrificio,atrayendo hacia ciertos sec
tores del campo al contrario y proba
blemente ir a prisión; otros, cuidar el 
propio símbolo; otros custodiar la pri
sión, etc. Al ser diversificados, los roles 
permitirán a los alumnos comprender 
vivencialmente que la defensa y obten- 1 

ción de valores requiere de esfuerzos 
mancomunados y que de muchas ma
neras distintas, pero integradas, es po
sible hacer Patria. 

La acción ~el juego debe tener un 
desarrollo y duración lo suficientemente 
largos como para que los participantes 
pasen pbr diferentes estados: excita
ción, liberación de energías, frustración, 
paciencia, abu'"rrimiento, reorganiza
ción, etc. El juego no debe terminar a 
causa de que su objetivo no se haya 
alcanzado o porque se haga muy largo. 

Transcurrido un tiempo pruQente, en 
el cual se podrá haber recomenzado va
rias veces o ninguna, al no obtenerse el 
símbolo, el juego será suspendido para 
que los alumnos dialoguen, primero al 
interior de sus grupos, lúego en peque
ños grupos y, finalmente, ambos equi
pos juntos, acerca de: a) la experiencia 
del juego como tal ; b) las sensaciones y 
sentimientos que acerca del juego y de 
lo que es un símbolo surgieron en ellos; 
c) las conchJsiones para la vida; d) las 
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EQUIPO A 

DIBUJO Nº 2 

fantasías que la experiencia despertó o 
despierta en ellos; e) la relación que 
descubren entre el juego y la vida 

Y también se hacen preguntas tales 
corno : 

¿ Tiene el símbolo valor en sí mismo o 
nosotros lo valoramos? 

__, ¿La valorac ión del símbolo es adqui
rida o espontánea? 

¿Es intelectual o afectiva o ambas? 
¿Qué sentimientos despiertan en· mí 

los símbolos? 
¿Qué sentimientos mlos le atribuyo al 

símbolo? 
¿Qué sentimientos despierta la reali

dad que representa un símbolo? 
¿Qué siento por mí mismo, por el 

grupo, por mi Patria y por sus símbolos? 
Más tarde, los alumnos podrán ex

presar creativamente sus estados de 
ánimo, tanto directamente relaciona
dos con el juego, como con sus vidas y 
el tema propuesto: sfmbolos patrios. 
Para ello, pueden redactar una compo
sición, pintar o dramatizar. 

EQUIPOS 

' Aporte dol pro!. Patricio v ... Santander, dol Oeplo. do Ftlosolla dol CPEIP. 

z 
o 
cñ ce a. 

El coplhue, cuya coJt,, 1,nnque y tenenc11 
elfán·prohíbldos por decreto. 
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inl'esti~aciones educaciona es _____ _.... __ 

EFECTOS 

j 

DEL PERFECCIONAMIENTO 
SOBRE LA ACTITUD 

PEDAGÓGICA 

Prof. Francisco Palacios Durán 
Mestre U. Federal R.G.S., Brasil. 

DE LOS DOCENTES 

Depto. de Educación Profesional, CPEIP. ----------------------------------

Fundamentación y planteamiento 
de los objetivos 

El perfeccionamiento docente, como 
forma de educación del profesor en ser
vicio, adquiere cada vez más consisten
cia y relevancia, de acuerdo con la ac
tual concepción de Educación Perma
nente. 

En este sentido, la labor desarrollada 
p9r el Centro de Perfeccionamiento, 
Experimentación e Investigaciones Pe
dagógicas (CPEIP), desde su funda
ción en 1967, ha significado una expe
riencia pionera en relación con las orien
taciones educacionales hoy vigentes en 
el mundo. 

Hasta el presente, la forma o modelo 
de perfeccionamiento adoptado por el 
CPEIP s.e ha basado preferentemente 
en la capacitación de los profesores 
para formular y evaluar objetivos espe
cíficos de comportamiento, de acuerdo 
con un enfoque sistemático del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

Prueba de ello ha sido el d9.sarrollo y 
aplicación de diseños instruccionales 
en las distintas asignaturas de los .cu
rrlculos de la enseñanza básica y me
dia, como metodología de perfecciona
miento docente, en oposición al enfo
que tradicional que había caracterizado 
a la educación chilena, y que podla iden
tificarse con una pedagogía memorfs
tica, verbalista, expositiva, básicamente 
centrada en el profesor. 

Después de diez años de labor desa
rrollada por el centro en el perfecciona
miento de nuestros maestros, parecla 
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• Una actitud pedagógica 
centrada n I alumno, obJ -
tlvo central del perfecciona
miento docente. 
• Evaluaclón de la labor de 
perfeccionamiento del CPEIP 
arfoJa r sultados posHlvos 

justificarse el intento de esbozar un es
quema de evaluación cualitativa que 
permitiera :-más allá de porcentajes de 
profesionales perfeccionados o algunos 
resultados de experiencias de laborato
rio- establecer ciertos antecedentes y 
criterios útiles para el análisis inicial de 
los efectos de dicho perfeccionamiento 
docente en el proceso ~e enseñanza
aprendizaje. 

Para los fines anteriores, fue necesa
rio seleccionar, de entre los diversos tó
picos que han interesado a la investiga
ción educacional durante los últimos 
treinta años, algún aspecto o punto de 
vista que permitiera dimensionar signifi
cativamente el problema planteado, de 
acuerdo con ciertos criterios de factibili
dad. 

Coherentemente con la perspectiva 
delineada, pareció de interés contrastar 
el modelo de desarrollo educacional 
adoptado por el CPEIP y formulado a 
niveles de comportamiento eminente
mente cognoscit,vista, con sus efectos o 

implicancias en el proceso educativo a 
nivel de sala de clase, visto según un 
enfoque de tipo esencialmente psico
afectivo. 

El objetivo anterior se justificaba a 
partir del supuesto básico enfatizado en 
muchos estudios'sobre el tema, en el 
ser¡tido de que los aspectos afectivos de 
la interacción o "clima" a nivel de aula 
son significativos para el aprendizaje 
del estudiante. 

Al mismo tiempo, los resultados de 
este aprendizaje -correlacionados con 
determinado tipo de métodos y técnicas 
de enseñanza- estarían asociados a 
ciertas actitudes pedagógicas del pro
fesor. Al respecto, se ha llegado a de
terminar que el dominio cognitivo, la di
mensión afectiva y el comportamiento 
observable se encuentran lntimamente 
asociados, de tal modo que cualquiera 
de ellos dificulta o favorece el desarrollo 
del otro. 

En definitiva, se trataba de estable
cer, a la luz de un determinado marco 
teórico configurado por la investigación 
educacional contemporánea, si existfa 
alguna relación significativa entre el 
perfeccionamiento docente, desarro
llado por el CPEIP durante la década 
1967-1977, y la actitud del profesor per
feccionado en cuanto a la interacción 
con sus alumnos en el aula. 

Se deseaba averiguar si, en alguna 
medida, la metodología de perfeccio
namif3nto utilizada predisponía al maes
tro en favor de una enseñanza más per
sonalizada, aunque esta actitud sólo se 
manifestara en el nivel verbal, ya que 



ella es condición previa y necesaria 
para una efectiva modificación del com
portamiento docente. 

Algunos aspectos del marco teó
rico 

Uno de los aspectos relacionados con 
el perfeccionamiento docente que más 
han interesado a los estudiosos de la 
educación, ha sido el grado de acepta
ción o rechazo (progresismo versus tra
dicionalismo), que el profesor expresa 
ante los cambios e innovaciones edu
cacionales. Según John Moffit (1963): 
"Cuanto más creadoras son las ideas 
provenientes de los impulsos, motiva
dores que exigen un radical alejamiento 
de formas tradicionales de enseñanza, 
tanto más se acentúa el sentimiento de 
amenaza en quienes no se sienten có
modos con el cambio." 

Se ha llegado a comprobar que, en 
general, es difícil adiestrar a los docen
tes, especialmente cuando se trata de 
enseñarles una manera más libre de in
teractuar con sus alumnos. "Se resisten 
menos cuando el método se les aplica a 
ellos" (Dillon, 1971). 

Además. se señala que los profeso
res, por lo común, no gustan de cambiar 
sus rendimientos, a no ser que ellos 
mismos adviertan una discrepancia 
entre lo que quieren conseguir con sus 
estudiantes y lo que realmente están 
logrando (Me Neil y Popham, 1974). 

Por m,c:1 pana, y de acuerdo con nu
merosas investigé:Jciones realizadas, se 
ha llegado a establecer que el desarrollo 

de actividades curriculares según la 
formulación de objetivos específicos, 
tiene una gran incidencia, tanto en las 
actitudes y sentimientos de los educan
dos como en el nivel de sus rendimien
tos escolares. 

Flanders (1967) señala que el grado 
de dependencia psicológica del alumno 
está subordinado, entre otros factores, 
a su percepción de los objetivos de 
aprendizaje. Un buen conocimiento de· 
ellos determina una actitud más inde
pendiente, menos ansiosa y Jensa 
frente al profesor y demás compañeros. 

A. Bert Webb y Williams H. Cormier 
(1972) comprobaron un mejoramiento 
de la disciplina de los escolares en el 
aula, como resultado de la elevación de 
sus respectivos rendimientos. La meto
dología utilizada fue la aplicación de una 
evaluación permanente durante el tra
tamiento. Para ello, se entrenó a un 
grupo de profesores en la formulación y 
redacción de objetivos de comporta-
miento. · 

En general, los resultados obtenidos 
por los diferentes estudios realizados, 
no siempre son coincidentes. En algu
nos casos, la evidencia parecería de
mostrar que junto con mejorar la educ~
ción y el perfeccionamiento del profe
sor, se ha producido por parte de éste 
un significativo cambio de actitud frente 
a la conducta de los estudiantes. Otras 
investigaciones concluyen, sin em
bargo, que el sistema de capacitación 
actual de los docentes no influye en la 
naturaleza de su disposición hacia los 
alumnos. 

Centro de Perfeccíonamlento, Experimentación 
e Investigaciones Pedagógica,, de Lo 
88tn8ChBB. 

Para efectos de la presente investi
gación, se clasificó a los maestros de 
acuerdo con su actitud pedagógica 
hacia el estudiante, adoptándose el pa
radigma de "clima de clases centrado 
en el alumno", versus "clima de clases 
centrado en el profesor", por ser éste 
uno de los temas preferidos en muchas 
investigaciones sobre interacción social 
en el aula. Según el clima creado, el 
educador se define por sus actitudes 
como autoritario o democrático, permi
sivo o restrictivo, dominarite o integra
tivo, etc. 

En el desarrollo de las actividades en 
la sala de clases, un clima "centrado en 
el profesor", se entiende como "aquel 
en que el maestro, en su mayor parte, 
actúa desde lejos, a través de la exposi
ción, dirigiendo, explicando, planteando 
objetivos, determinando tareas, eva
luando". En el trabajo escolar "centrado 
en el alumno", estas actividades son 
traspasadas, en gran medida, a los es
tudiantes" (Withall y Lewis, 1967). 

Según Philip Gammge (1975), en el 
estilo centrado en el profesor, éste man
tiene todo el control y es totalmente do
minante. La modalidad centrada en el 
alumno es aquella en que el educador 
permite a sus discfpulos participar acti
vamente en la toma de decisiones como 
parte de la organización y como forma 
de entender el aprendizaje. 

Hipótesis 

La hipótesis central de trabajo en el 
desarrollo de la investigación fue la si-
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guiente: Los profesores perfecciona
dos por el CPEIP expresan una actitud 
pedagógica más centrada en el alumno 
que aquellos profesores no perfeccio
nados por esta institución. 

Se trataba de establecer alguna rel~
ción del tipo causa-efecto entre un de
terminado tipo de perfeccionamiento 
docente (variable independiente) y la 
actitud pedagógica de los profesores , 
que habían recibido dicho perfecciona
miento (variable dependiente). 

También se consideraron otras varia
bles independientes que intervenían en 
la relación antes planteada, tales como 
formación (titulado - no titulado), expe
riencia docente (años de servicio), área 
de contenido (científica, humanista y 
técnica) y sexo. 

Segun lo anterior.y de acuerdo con la 
misma variable dependiente (actitud 
pedagógica), se analizaron estadísti
camente, a modo de sub-hipótesis, las 
siguientes relaciones: 

a) Profesores perfeccionados por el 
CPEIP.con título de Profesor de Estado 
y sin él. 

b) Profesores titu"lados, perfecciona
dos por el CPEIP y profesores titulados 
sin dicho perfeccionamiento. 

c) Relación entre profesores perfec
cionados según su experiencia docente 
(años de servicio). 

d) Relación entre profesores perfec
cionados varones y profesores perfec
cionados mujeres. 

e) Relación entre profesores perfec
cionados según la asignatura que sirven 
(área científica, humanística o técnica). 
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Metodol09la 
Población: Se consideró una 

población-objetivo de unos 800 profeso
res pertenecientes a 15 establecimien
tos de enseñanza comercial diurna de la 
Región Mf)tropolitana de Santiago, que 
atienden a unos 17.000 alumnos. Sin 
embargo, la población muestreada que 
logró encuestarse estuvo compuesta de 
alrededor de 600 profesores, el 75% de 
la población total. 

Muestra: Se determinó una muestra 
aleatoria simple, con reposición, de 176 
sujetos; es decir, un 29% de la pobla
ción encuestada y un 22% de la 
población-objetivo. 

Medición: La recolección de la infor
mación sobre la actitud pedagógica fue 
realizada a través de una versión adap
tada del Minnesota Teacher Attitude ln
ventory (MTAI). Se elaboró un cuestio
nario con 60 ítemes, que recibió el nom
bre de cuestionarlo de opinión sobre 
las relaciones profesor-alumno. La 
escala de estimación utilizada fue una 
de tipo Ucket, de cinco grados, lo que 
significó una puntuación máxima posi
ble de 300. 

La validación previa del instrumento 
señaló una confiabilidad de 0,82 como 
promedio. 

Para efectos de las variables inde
pendientes, se aplicó una encuesta de 
datos profesionales. 

Análisis estadlstico: En el proce
samiento de la información se utilizaron 
la prueba U de Mann - Whitney y el 
análisis de varianza de Krusskal-Wa
llis (Siegel , 1970). 

La metodología tradicional de la educación 
chilena se podla identificar con una pedagogta 
memorística, verbalista y eKposilíva, centrida 
en el profesor. 

Resultados 
Los resultados, de acuerdo con los 

análisis estadísticos no paramétricos, 
señalaron una actitud pedagógica signi
ficativamente (0,01) más centrada en el 
alumno por parte de los profesores que 
fueron perfeccionados por el CPEIP en 
comparación con los docentes que no 
recibieron dicho perfeccionamiento. 

El análisis estadístico de las sub
hipótesis relacionadas con las variables 
titulo, experiencia, asignatura y sexo, 
arrojaron los siguientes resultados : 
a) Los profesores perfeccionados que 
tienen título universitario de profesor, 
expresan una actitud significativamente 
más centrada en el alumno (0,001) que 
los profesores perfeccionados que no 
se encuentran en posesión del titulo. 
b) Sin embargo, los profesores titula
dos que han sido perfeccionados por el 
CPEIP expresan una actitud pedagó
gica significativamente más centrada en 
el alumno (0,001) que los profesores 
titulados que no han recibido dicho per
feccionamiento. 
c) Se establecieron diferencias signifi
cativas (0,05) entre los profesores per
feccionados en relación con la variable 
años de experiencia. Los profesores 
con O a 5 años establecieron la mediana 
más alta (189). Entre los 6 y 15 años se 
estableció una Md. de 182. Posterior
mente, entre los 16 y 25 años, se ob
serva una Md. algo más alta (184). La 
Md baja ostensiblemente entre los pro
fesores con más de 25 años de servicio ' · 
(163) . 

Se podrla concluir que, posiblemente, 
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la actitud roás centrada en el alumno por 
parte del profesor durante los primeros 
cinco años de servicio, se deba al espí
ritu idealista de los que recién ingresan 
al magisterio. Entre los 6 y los 25 años, 
la actitud del profesor parece ser relati
vamente estable, para decaer significa
tivamente después de ese período, 
hecho que resulta, probablemente, de 
un agotamiento psicológico natural que 
se orienta hacia un futuro retiro o jubila
ción de las actividades docentes. 
d) No se establecieron diferencias sig
nificativas entre los profesores perfec
cionados en cuanto al tipo de asignatu
ras que enseñan y el sexo. 

Nuevas hipótesis y conclusiones 
finales 

Como una forma de complementar o 
de contrastar los resultados a que aquí 
se ha llegado, podrían considerarse en 
futuras investigaciones las siguientes 
hipótesis: -
a) El perfeccionamiento docente, a par-
tir del planeamiento o diseño de la situa
ción de enseñanza-aprendizaje según 
objetivos específicos de comporta- 1 
miento, se relaciona con un clima de 

, aula o interacción profesor-alumno más 
positivo. 
b) Un clima ,de clases más positivo, 
como resultado de un enfoque indivi
dualizado de enseñar:iza de acuerdo a 
objetivos específicos, se correlaciona, a 
su vez, con un mejor rendimiento por 
parte de los estudiantes. 
e) Una adecuada consideración de la 

psicología social y las técnicas interacti
vas de grupo en los currículos de los 
cursos de perfeccionamiento, incidirá -
en mejores resultados en cuanto a Ja 
actitud de los profesores que se perfec
cionan. 

Finalmente, y a modo de conclusión, 
se podría afirmar que los resultados ob
tenidos pueden ser transferidos, hipoté
ticamente, tanto a los docentes que sir
ven en las· otras ramas' de la Educación 
Profesional (Industrial, Agrícola, Técni
cas Femeninas), como en la modalidad 
cientifíco-humanista, tanto a nivel re
gional como nacional. Las característi
cas intermedias del currículo de la en
señanza comercial, así como lo relativo 
a la homogeneidad de los recursos físi
cos en que normalmente se desen
vuelve la educación fiscal de nivel 
medio en nuéstro país, permitirían tal 
aseveración. 
· Tódas las po$ibilidades de investiga
ción que más arriba se sugieren, así 
como otras que pudieren deducirse, 
sólo pueden ser consideradas etapas o 
pasos dentro de un diseño de investiga
ciones más amplio e integrado, de 
acuerdo con un análisis multi-indicador 
que considere, además, otras variables, 
tales como conducta del profesor en el 
aula, rendimiento y actitud de los esco
lares, entre otras. 
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pedagogía general 

EDUCAR 
PARA. EL FUTURO 

Prof. Dina Taky Maragaño 
Jefe del Depto. de Filosofía, CPEIP -----------------------------------

Jaime tiene ahora seis años de edad 
e ingresará como adulto al año 2.000. 
Mientras tanto, se desenvuelve con na
turalidad en un mundo ruidoso, conta
minado, altamente informativo y de difi
cultosas relaciones interpersonales. 

Jaime percibe y valora la cultura 
desde una perspectiva difícil de com
prender por los adultos de hoy, que a su 
edad desconocían las computadoras, la 
televisión, las prótesis anatómicas, los 
.satélites de comunicación y los alimen
tos sintéticos, entre otras cosas. El, al 
igual que miles de niños, aprende en un 
mundo favorecido por una multiplicidad 
de estímulos e informaciones que, sin 
embargo, lo distancian de los "estilos de 
aprendizaje" que fueron habituales para 
el actual adulto. 

Es así que Jaime suple a menudo el 
esfuerzo de leer por la percepción de 
mensajes a través de la imagen y del 
sonido y se desenvuelve sin dificultad 
en su medio, recurriendo al registro de 
informaciones que acumula su memo
ria: cientos de datos transitorios (mar
cas de automóviles, características de 
productos, innovaciones tecnológicas, 
etc.) que le son útiles para conservar su 
identidad sociocultural. 
· Es probable que el medio cultural 
donde se educa Jaime, continúe una 
línea de progreso ilimitado. Así lo asegu
ran científicos, literatos, sociólogos y 
tecnólogos futuristas: "Los trabajos que 
se están realizando indican que los ha
bitantes de los países desarrollados ex
perimentarán, en las próximas décadas, 
mutaciones potencialmente tan funda
mentales como las que advinieron a Ira· ' 
vés del lento proceso evolutivo que 
condujo de la experiencia animal a la 
humana. Con una capacidad que irá en 
constante aumento, el hombre podrá 
determinar el sexo de sus hijos, influ ir 1 
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• Lograr el equlllbrlo entre 101 
propósitos formativos y fa 
multlespeclallzaclón que 
demanda el progreso es un 
desafio para la escuela 
actual. 
• Objetivo prioritario de toda 
Innovación educacional: 
Integrar la vida escolar y 
extra 1colar d I alumno. 

mediante drogas en su capacidad inte
lectual, y modificar y controlar su perso· 
nalidad' 1 / . Si se materializa este pro
greso, la educación del futuro es impre· 
decible, aunque puede asegurarse que 
será fuertemente impactada por el de
sarrollo social. 

El distanciamiento entre los propósi
tos de la educación y las formas de vida 
anticipatorias que desarrolla el pro
greso, pareciera acentuarse a causa del 
perfeccionamiento y la celeridad de las 
técnicas de producción. Es así como se 
anuncia que 01 niño educado hoy en un 
modelo tradicional de escuela, será 
afectado más que en los conocimientos 
adquiridos, en su comportamiento so
cial, sus expectativas y sus valoracio
nes. 

Se pronostica que el educando de 
hoy vivirá en una "sociedad muy indul
gente, donde los individuos trabajarán 
poco y tendrán un escaso sentido del 
deber. Su opulencia podría desembocar 
en una extendida actitud de desapego, 
de tal manera que la cultura de la abun
dancia podría dar por resultado no el 
contentamiento o la satisfacción, sino el 
alejamiento emotivo y la hostilidad" 2 / . 

Válido o no ese pronóstico, el pro
blema educacional del presente reside 
fundamentalmente en evitar una crisis 
en el encauzamiento de los objetivos de 
la educación. Esto equivale a afirmar 
que la distancia entre la educación para 
el futuro y el progreso, más que incidir 
en los objetivos educacionales, gravita 
fue rtemente en el encauzamiento para 
alcanzarlos. 

De ahí que se advierta éntre los espe
cialistas en educación el propósito de 

Cienflflcoa, /1terato1 y tecnólogo& tuturf!las reflexionar con profundidad acerca de 
aseguran que contin111r, la linea de progre o las motivac iones que caracterizan a los 
ffimi "º del • ·rlo r q I se tducan los niño protagonistas de nuestra cultura, evi· 
d /lov tanda la tendencia a pretender como 
1 / BRZEZINSKI, z. "La edad TocnrtrónlCa" A, on Revista Encountor, Estadoi Un,dos. universidad do Columbia 
2 / SHONFIELO. A. Un hombre fuera do al mlamo, Consejo Brrtanico do lnv,3stigac10nes. 1964. 



logro educativo un sujeto social de 
adaptación continua. Ello aumentaría la 
distancia entre el hombre y su obra, 
porque aquél tendría que " instalarse" 
pasivamente en lo que ha producido, 
revelando que lti educacion orientó 
erradamente sus objetivos. Una refle
xión profunda tiene que llevar ~ la con
clusión de que, frente a un progreso ace
lerado, a la educación le compete for
mar primariamente al hombre y, por ese 
medio, al sujeto social. 

La investigación, la teoría y la innova
ción curricular no pierden de vista lo que 
se afirma anteriormente y estiman que 
es necesario dis~ner de estrategias 
efectivas para satisfacer, por una parte, 
propósitos formativos que tendrán vali
dez en el futuro y, por otra, los requeri
mientos de multiespecialización que 
demanda el progreso, porque el "apro
vechamiento" racional del talento y la 
capacidad de los educandos es un 
riesgo social, así como las decisiones 
curriculares para desarrollar aqueL ta
lento y capacidad son un riesgo educa
cional. 

Cuanto se afirma anteriormente, no 
implica sustraer a la educación sistemá
tica de su comprom isa con las funciones 
que ejercerán a futuro las generaciones 
actuales. Se trata más bien de señalar 
algo que parece cada vez más urgente: 
rescatar la educación como beneficio 
del y para el hombre, evitando "situarla 
al servicio de .. . ". Porque por sobre las 
proyecciohes estadlsticas, la imagina
ción especulativa y el progreso expo
nencial de la tecnología, un cúmulo de 
motivaciones subyacentes conducirán 
al hombre que asume su educabilidad, a 
transformar el mundo del futuro en un 
Jugar que puede llegar a ser menos in
hóspito o más inhóspito para preservar 
la naturaleza biopslquica del hombre. ' 

Es fácil deducir que las decisiones 
educacionales por adoptar en el pre
sente, afectarán al pensamiento y a la 
acción humana del futuro. Sin embargo, 
el resultado de esas decisiones no se 
puede juzgar con apresuramiento, por
que lacalidad del beneficio que ofrece la 
educación exige tiempo, un tiempo dife
rente al de la tecnología -por ejem
plo- que se vanagloria de su capaci
dad ilimitada para ofrecer al hombre una 
inventiva que mejora rápidamente y en 
forma eficaz las condiciones de vida 
Las decisiones educacionales que me
joran la calidad del beneficio impartido 
se generan en diagnósticos realistas 
tendientes a producir cambios en el sis
tema o en parte de él: " Incluso un pe
queño cambio en el programa de estu
dios de una escuela -por ejemplo en la 
asignatura de matemáticas-,a fin de 
obtener un mayor rendimiento, requiere 
bastante más de cinco años. Hay que 
escribir y distribuir nuevos textos; los 
profesores y los institutos formadores 
deben dominare incorporar nuevos mé
todos para preparar a los maestros en 
ejercicio y a la nueva generación de 

Todo cambio que afact11 a 1, educación actual no pu11d11 p~rclndlr de IH cin:unstancltl, 
hlstórlco-cuttur,/11s y personale ue r:on 1/tuyen al anlorno del educando. 

maestros. A todo ello habría que añadir 
el tiempo que se necesita para que una 
sociedad que valora enormemente el 
principio de la aceptación voluntaria, se 
convenza de que lo nuevo es realmente 
superior a lo antiguo 3 / . ' 

Todo cambio que afecte a la calidad 
de la educación actual no puede pres
cindir de las circunstancias histórico
culturales y personales que constituyen 
el entorno del educando, y éste es un 
problema esencialmente curricular, ya 
que involucra tanto a la organización 
misma de la escuela, como a las estruc
turas para el aprendizaje que incorpora 
el niño desde el medio exterior a ella 

Así, Jaime -nuestro personaje- a 
los seis años expresa juicios críticos 
acerca de su colegio : La miss habla 
mucho y él se aburre; los recreos son 
muy cortos; la clase de matemáticas es 
la más pesada, ¡puros ejercicios y ta
reas con ejercicios! ... Por contraste, la 
vida extr,aescolar es fascinante para . 
Jaime. Maneja con habilidad la calcula
dora de su padre, conoce los programas 
de la lavadora automática, podría con
ducir un automóvil si le fuese permitido, 
canta los últimos hits del ranking de 
canciones y es un experto guía dentro 
de los supermercados. 

Al parecer, el dilema de la educación 
actual se concentra en la innovación de 
los currículos d¡Jsvinculados de la vida 
del educando. Estos no aprovechan las 
tendencias básicas del alumno; cierran 
los cauces para el desarrollo del apren
dizaje escolar a partir de lacuriosidad, el 
descubrimiento personal y la observa- . 
ción espontánea. Interesados mayor
mente en conservar una disciplina só- , 1 
Jida y hábitos de estudio, y en enfatizar 1 
el conocimiento de las disciplinas del 
saber, olvidan que la educación es em
presa del futuro, situada en el presente. 

Frente a ese dilema y prescindiendo 
de los vaticinios acerca de la cultura de 
los próximos veinte arios, los especialis-

tas en educación investigan modalida
des curriculares que integren experien
cias extraescolares y escolares, intere
sándose por lo que se espera del edu
cando actual, y por dar prioridad a cier
tas constantes humanas que cautelan la 
esencia del hombre por sobre las con· 
tingencias temporales: "Ansiamos que 
nuestros niños sean capaces de pensar 
por sí mismos, de autodirigirse, de medi
tar y reflexionar; no queremos que sean 
precipitados en sus juicios. Ante situa
ciones nuevas para ellos, confiamos en 
que sepan aplicar los conocimientos 
adquiridos, y tenemos la expectativa de 
que puedan penetraren las intenciones 
de la propaganda que los hace su 
blanco. También nos gustaría que su
pieran captar nuevas ideas, nuevas in
venciones, nuevos sueños. Y espera
mos, en fin, que adopten una actitud 
reflexiva ante las múltiples situaciones 
de carácter problemático que enfrenta
rán en el futuro" 4 l . 

Educar para el futuro es hoy una mi
sión compleja que compromete a diver
sos profesionales de ciencias afines a la 
educación y a las instituciones sociales, 
porque nuestros niños y adolescentes, 
inmersos en el vértigo del progreso, po
drían percibir como fundamental para 
sus existencias valores transitorios y 
superficiales hasta adquirir una actitud 
excéptica frente al mundo. 

La educación debe proponer currlcu
fos que desarrollen el pensamiento, la 
creatividad y los valores humanos, de 
modo que nuestras generaciones jóve
nes perciban que la raíz de toda innova· 
ción y progreso es alimentada por el 
pensamiento humano; que el único que 
puede valorar su obra es el hombre ; un 
hombre que salió de las tinieblas para 
sobrevivir y que al sobrevivir descubrió 
el significado de los otros y del mundo, 
para no descansar desde entonces, tras 
la búsqueda de su perfección en los lími
tes del tiempo. 

3 1 SHONFIELO, A. Arttculo on Reviste FIICOIH, Agonc,a dO lnformoo,ón de los EE.UU., 1969. 

4 1 AATHS, LOUIS E. Teorla. Buenos Airen. Edrt Peld'>s, 1974. 
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compartamos • • exper1enc1as 

EL PROGRAMA • 

DE FORMACIÓN DE , 
HABITOS, HERRAMIENTA I , 

Prof. Fernando G. Báez Báez 
Coordinador de Orientación 

I 

PARA EDUCAR 

Escuela D-417, Pudahuel---------------------------------------

Este documento contiene ciertas 
aproximaciones teóricas y pretende 
contribuir en algo a la comprensión del 
espíritu que sustenta al programa, sugi
riendo un planeamiento y actividades 
que son producto de la experiencia de la 
Escuela D-417 de Pudahuel. 

Definición del programa 

"La formación de hábitos personales 
y sociales es una función sustancial e 
inseparable del proceso educativo, me
diante el cual el educando se conoce y 
se acepta a sí mismo; hace uso de sus 
r.ecursos y potencialidades en la elabo
ración de sus planes y proyectos, y se 
integra responsable y creadoramente 
en la vida de relaciones junto a los de
más." (1) 

De lo anterior se deducen objetivos 
para el alumno: 

-Conocerse y aceptarse (en lo biosi
cosocial). 

-Planear su vida a diario y a futuro. 
-Elaborar proyectos o cursos de ac-

ción, luego de anc~lizar las posibilidades 
que se le presentan (toma de decisio
nes). 

-:-Ser responsable en la ejecución de 
sus planes y proyectos de vida. 

-Integrarse y aportar al grupo, de • 
acuerdo a sus capacidades y limitacio
nes. 

La labor del maestro consiste, enton
ces, en planificar y actuar junto con sus 
alumnos para que ellos aprendan cómo 
hacerlo. 

(1) Rov,sta de Educación Nº 79, Mayo t 960, pág,na 167. 
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1 
• Sugerencias · concretas 
para un mejor desarrollo del 
programa. 

• · Participación activa del 
alumno en la lntemallzaclón 
de valores. 

Objetivos del programa 

El educando internalizará valores de 
inspiración humanista y cristiana; la 
fuerza o intención de ellos deriva del 
desarrollo sicobiológico del niño, espe
cialmente en lo afectivo : 

-Valores de la persona en relación 
con los demás. 

-Valores de la persona en relación 
con la comunidad nacional. 

Funcionamiento en la escuela 

A continuación se presenta una inter
pretación esquemática del Programa de 
Formación de Hábitos y Actitud Social 
del Alumno, en la que aparecen las dos 
modalidades de formación, responsabi
lidades y responsables, actividaE:les, co
laboraciones e instrumentos. Las lí
neascortadasque van desde formación 
colectiva a formación personal, indican 
una relación indirecta de !unciones y 
responsabilidades. 

Cómo organizar la escuela 

Someramente recordaremos que el 
diagnóstico de la realidad escuela arroja 
un listado jerárquico de necesidades del 
establecimiento, ciclos, subciclos y cur
sos. 

Se vincula la solución de problemas 
con los aspectos sistemáticos del pro
grama de formación y se formulan obje- , 
tivos de acuerdo a los medios y recursos 
con que se cuente. Los objetivos v las 
correspondientes actividades se calen
darizan para todo el año en unidades 
que abarcan períodos de cuatro a seis 
semanas. 



Formación de grupos para cuidar fugares peli· 
grosos de los palios y cruce de calles. 

Clima Educativo 
de la escuela 

, 
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE HABITOS Y ACTITUD SOCIAL DEL ALUMNO 
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Correspondenc a 
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Otros documentos 
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CALENDARIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES Y TEMAS POR 
SUB CICLOS 

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO 

UNIDAD SEMA· 
NAS 

3º 4º 
1º 2º 1º 2º 

5º 6º 7" 8° 

TEMAS TEMAS TEMAS TEMAS 

JUNIO Seamos compren- Seamos compren- Seamos compren- Seamos compren-15 al 19 sivos y tolerantes. sivos y tolerantes. sivos y tolerantes. sivos y tolerantes. 

VALORES JUNIO Tomemos coricien- Tomemos concien- Tomemos concien- Tomemos concien-
SOCIA- 22 al 26 cia de nuestra fun- cia de nuestra !un- cia de nuestra !un- 'cia de nuestra !un-
LES DE ción en la escuela y .ción en la escuela, ción en la escuela, ción en la escuela, 
CONVI· en el barrio. en el barrio y la ciu- en el barrio, la ciu- en el barrio, la cill-
VENCIA d¡¡d, dad y la nación. dad y la nación. 

JUNIO Cuidemos y raspe- Cuidemos y raspe- Cuidemos y raspe- Cuidemos y raspe-
29 al 3 ternos las cosas ternos las cosas ternos las cosas ternos las cosas 
DE personales y aje- personales y aje- personales y aje- personales y aje-
JULIO nas. nas. nas. nas. 

JULIO Cuidemos y raspe- Respetemos la ley, Respetemos la ley, Respetemos la ley, 
6 al 10 ternos los bienes de a los gobernantes y a los gobernantes y a los gobernantes y 

la escuela y de la a las autoridades. a las autoridades. a las autoridades. 
comunidad. 

En sentido horizontal, se obtiene el 
clima educativo de la escuela; en una 
semana determinada todo el plantel tra
baja con un mismo tema de la unidoo, 
siendo más profundo el tratamiento con
forme a los valores que corresponden a 
cada ciclo y subciclo. 

• El tema semanal origina objetivos y 
actividades integradores de asignatu
ras, actividooes extraescolares y para· 
cadémicas. El profesor formula objeti
vos, seleccionando actividades e ins
trumentos de orientación, en atención a 
la realidad de su curso. 

La rutina escolar y la formación de 
hábitos. 

Conforme al esquema entregado, se 
tratará de dinamizar un poco todo el 
quehacer educativo, con la intención de 
crear condiciones favorables para que 
el alumno practique los valores ya inter
nalizados o adquiera otros. 

Supongamos un cronograma sema
nal de trabajo, dirigido y organizado por 
un curso.el que, junto con su profesor, 
asume la responsabilidad de un turno. 
Los niños planifican en conjunto y ela· 
boran la estrategia a seguir, basados 
en el consenso de compartir las tareas 
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propuestas. Forman grupos para cuidar 
los lugares peligrosos de los patios u 
otros sectores ya determinados, prepa
ran el acto del día lunes y elaboran el 
diario mural de la escuela 

Proposición de un programa sema
nal. 

1. Acto del dla lunes (preparado y 
ensayado oportunamente). 

a) Entonación del Himno Nacional 
(profesores, alumnos, auxiliares, visi
tas, etc.). 

b) lzamiento del Pabellón Patrio. El 
honor corresponde a los dos alumnos 
más destacados en el turno del curso 
anterior, ele!¡lidos en virtud de las con
ductas que implicaba el tema de esa 
semana. Se les nombra y presenta 
como ejemplo. 

c) Celebración de efemérides: Se 
destacan los valores que se despren
den de un hecho histórico y no el hecho 
en si. 

d) Desarrollo del tema semanal: Se 
busca una actividad motivadora, sin 
romper con la solemnidad que exige la 
ceremonia (canto, lectura, declama
ción, dramatización, etc.). 

e) En este acto se insiste, además, 
en los objetivos permanentes de toda 
unidad educativa: aseo, orden, puntua
lidad, hábitos de estudio, etc., y se 
aborda cualquier otro asunto que sea 
necesario. 

2. En el diario mural de la escuela 
aparecen efemérides, noticias de actua
lidad e interés general y en un lugar 
especial de él se destaca el tema sema
nal, complementado,con letreros y dibu
jos colocados en lugares visibles; las 
letras deben ser de un tamaño y grosor 
tales que permitan su lectura desde 
unos cinco metros por lo menos; se su· 
giere no usar colores pálidos. 

Durante la semana se estimula a los 
cursos que mejor cumplen con los obje
tivos propuestos y se apoya a los que 
presentan dificultades. 

Un grupo, o todo el curso, mantiene el 
aseo de los patios y vigila el buen uso de 
baños y llaves de ague. 

3. El día viernes corresponderá a la 
eva/uacion del turno. Los alumnos des
cubrirán sus aciertos y errores, guiados 
convenientemente por el profesor; así 
no se defraudarán si los resultados fue
ren de tendencia negativa. Elegirán al 
niño y la niña que se hayan distinguido 
como los mejores de la semana, a los 
que corresponderá el honor de izar la 
bandera el lunes venidero. 

Los profesores de la jornada analiza
ráf) los logros y aportes del curso ten
dientes a mejorar la marcha del estable
cimiento; considerarán las dificultades 
encontradas y propondrán soluciones 
que se llevarán a la práctica en los tur
nos siguientes. 

Evaluación del programa 

La intemalizac.ión de valore.s y los 
cambios conductuales que se derivan 
de ella, son lentos y se producen des
pués de ·un continuo ejercicio. Es posi
ble que algunas actitudes ni siquiera 
puedan ser observadas al egresar el 
alumno de Octavo Año. Pero, a modo de 
evaluación general, los resultados se 
aprecian en el clima educativo de la es
cuela; en algunos casos, basta con la 
simple mirada de un observador atento. 

En su curso, el maestro evalúa de 
acuerdo al nivel o categoría elegida al 
formular los objetivos de cada unidad 
programada 

En el establecimiento, el Consejo de 
Orientación determina logros alcanza
dos y diseña soluciones para casos in
dividuales o de curso. 

El coordinador de orientación super
visa en sentido de apoyo; se prepara en 
lo teórico y recoge experiencias; verifica 
que se cumplan los planes y objetivos 
propuestos para la escuela y los cursos; 
visita las salas y se reúne con las direc
tivas de curso o jefes de comités, apro
vechando la creatividad e interés de los 
niños. Orienta, planifica y actúa con de
cisión sin olvidar su sentido hufTlanita· 
río. 



nuestros alumnos 

EL NIÑO HIPERKI NÉTICO 

Najda Antonijevié Hann 
Psicóloga 

EN LA ESCUELA 

Universidad Católica de Chile ______________________ _ 

Dr. Clllton B. Chadwlck 
Psicólogo Educacional 

Especialista en Tecnología Educativa 

• Pautas para medir 
hlperklnesla 

• Sugerencias concretas 
para el control de la conducta 
hlperklnétlca en la escuela y 
el hogar 

Introducción 
Parece que algunos niños jamás se 

quedan quietos. Están constantemente 
en movimiento, llamando al profesor, 
resistiendo ordenes, caminando, de
jando su asiento, sentándose, acostán
dose, parándose, prestando poca aten
ción a sus tareas, contando, silbando, 
imitando animales, tosiendo, aclarando 
la garganta, repitiendo en forma monó
tona una palabra o frase, hablando con 
sus compañeros (pero no de sus ta
reas), atacándolos verbalmente, gol
peando cosas, etc. 

A menudo, el profesor se desespera 
con ellos. No obedecen, no entienden, 
no terminan sus trabajos, molestan a sus 
compañeros. ¿Por qué no pueden que
darse quietos? ¿Por qué no responden 
a sus órdenes? ¿Por qué no se concen
tran más en sus estudios? ¿Por qué son 
tan impulsivos? ¿Por qué actúan sin re
flexionar antes? ¿Por qué miran cons
tantemente a su alrededor y se distraen 
rápidamente? 

Claramente hay niños que son mucho 
más activos que otros. Son más inquie
tos, más impulsivos, se distraen fácíl-

Con tantem1111/e astí en movl,r,fenlo · a ml!nudo 
requiere la atenc on dt su compa1 ro tJt1 banco 
pero no por tarea 

mente, tienen bajos niveles de concen
tración y perseverancia, a menudo son 
más irritables o muestran más resenti
miento y causan problemas en la sala 

,de clases. 
Es a éstos a los que, por sus caracte

rísticas tan especiales,•en general se les 
llama hlperkenéticos o hlperactivos. 

La intención de este artículo es expli
car brevemente qué es el síndrome de la 
conducta hiperkinética, cuáles son sus 
supuestas causas y qué nacer en la 
escuela con los n·iños que lo presentan, 
con el fin de que el maestro pueda de
tectar los casos probables de conducta 
hiperkenética, familiarizarse con algu
nas pautas de acción que se pueden 
llevar a cabo en el aula para tratar de. 
controlarla y entregar una serie de su
gerencias que el educador podría ofre
cer a los padres acerca de cómo deben 
proceder con estos niños. 

El slndrome de la conducta hiperkl· 
nética 

El síndrome hiperkinético se caracte
riza por la presentación de síntomas 
tales como alto nivel de excitabilidad y 
labilidad emocional. Incluye un nivel de 

' actividad constantemente alto, que se 
manifiesta en situaciones claramente 
inadecuadas y que, corrientemente, van 
ligadas a una incapacidad para inhibir la 
actividad bajo órdenes. Es decir, el niño 
se mueve mucho más de lo normal y es 
incapaz de responder a las órdenes del 
prof~sor (o de sus padres) destinadas a 
terminar con esta conducta. 

1 
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Hay sugerencias también de una 
asociación entre un rendimiento escolar 
por debajo de lo normal y la conducta 
hiperkinética. Esto no se debe a un nivel 
inferior de inteligencia en los niños hi
perkenéticos, sino al hecho que su dis
tractibilidad tiene el efecto de reducir el 
tiempo que dedican al estudio. 

Prevalencia de slndrome 

Al pretender estudiar la hiperactivi
dad, caracterizada por la ausencia de pato
logía observable y por rasgos definidos 
en forma subjetiva, la definición se hace 
muy difícil. Es así que las tasas de preva
lencia que se han presentado indicarían 
una variabilidad de entre 5 y el 20 por 
ciento de la población en edad escolar. 
Este porcentaje depende en gran me
dida del cr~erio de diagnóstico, de los 
métodos de investigación y de la pobla
ción considerada. 

En estudios realizados en Estados 
Unidos, se ha llegado a constatar tasas 
de alrededor del 13 y 14 por ciento. La 
prevalencia entre hombres y mujeres re· 
fleja fluctuaciones proporcionales que 
van de 4 a 9 hombres por cada nina, 
dependiendo del• status socioeconó
mico, como asimismo de la composición 
racial y ética. 

En un estudio de prevalencia hecho 
en el Gran Santiago (Salas, Chadwick, 
Petrowitsch y Subercaseaux, 1980) se 
encontró que el 19,9 por ciento de los 
niños en la muestra fueron identificados 
por padres o profesores como hiperki
fl éticos, es decir, un niño de cada cinco . 

De este resultado, un 62 por ciento 
corresponde a varones y un 38 por 
ciento a mujeres, es decir 2 varones por 
cada mujer. En este mismo estudio, 
usando una pauta de observación di
recta adaptada de Blunden, Graemberg 
y Spring (1974), se descubrió que los 
cinco factores que más claramente ca
racterizan a los alumnos hiperkenétitos 
son baja concentración, poca perseve
rancia, distractibilidad, expresión verbal 
excesiva e impulsividad. 

Causas de la conducta hiperkinétlca 

Queremos explicar brevemente algu
nas de las supuestas causas de la con
ducta hiperkinética. Este es probable
mente uno de los puntos rnás complica
dos del síndrome. 

Se ha sugerido que tiene un origen 
genético, o que podría provenir de 
daños cerebrales estructurales (a veces 
llamados "disfunción cerebral mínima" ), 
surgir de desórdenes fisiológicos o de· 
sórdenes funcionales psicosociales o 
que puede ser el resultado de proble
mas de dieta. También se ha postulado 
la influencia de una serie de factores 
ambientales por ejemplo, patrones so
ciales, condiciones de reforzamiento, in
fluencia de la televisión y h~sta que la 
conducta podrla ser desencadenada 
por la presencia de luces fluorescentes. 

Ninguna de est~s suouestas causas 
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A menudo Juega con objetos que se le caen y debe pararse a recogerlos. 

ha sido claramente apoyada por un 
cuerpo de ir,vestigaciones científicas. 
En el caso de la disfunción cerebral mí-
nima, muchos neurólogos confiesan 

· que no hay datos suficientes para afir
mar que ésa sea claramente la causa. 
Los datos _sobre un origen genético 
tampoco son muy confiables. La hipóte
sis que atribuye su origen a la dieta de 
los niños (en términos de exceso de adi
tivos, de leche o proteínas o la existen-
cia de altas concentraciones de plomo) 
no ha sido adecuadamente respaldadá 
por las investigaciones. 

Los psicólogos que plantean la con
ducta como resultado de una falta de 
enseñanza de disciplina o contingen
cias de reforzamiento de la conducta 
hiperkinética, tampoco lo han podido 
comprobar a través de investigaciones 
científicas. 

Obviamente, sería mucho más fácil 
para los maestros, padres y profesiona
les interesados si supieran exacta
mente cuál es la causa. Pero de hecho 
no la sabemos. Si fuera simplemente la 
dieta, sería fácil de controlar. Si su ori
gen estuviera ~n el daño cerebral mí
nimo, no obstante que el tratamiento 
sería difícil, por lo menos el diagnóstico 
sería más sencillo. 

En cierto moelo, es posible sugerir 
que todos estos factores podrían estar 
Involucrados en la aparición del sín
drome, con variaciones de un niño a 
otro. Diagnóstico o Identificación del 
nlflo hiperklnétlco en la sala de cla
ses. 

Evidentemente, no todos 10s a1umnos 
activos son Hiperkinéticos. Por lo tanto, 
es importante que el mae~tro tenga al
gunas pautas o criterios que le ayvden a 
identificar a aquellos que definitiva
mente lo son. 



A continuación, mostramos una lista 
de elementos para medir hiperkinesia, 
modificada de Blunden, Spring y 
Greemberg (1974) (traducida y adap
tada), que se ha usado en investigacio
nes, tanto en Estados Unidos como en 
Chile. La tabla original contempla 1 O 
factores, cada uno de los cuales con
tiene indicadores o criterios que ayudan 
a medir el síndrome en la sala de clases. 
Aquí presentamos los factores más úti
les. 

Es importante enfatizar que todos los 
niños presentan la mayoría de estas 
conductas en un momento u otro. No 
podríamos decir simplemente que por
que un alumno habla antes de pensar o 
porque no centra su atención, es hiper
km ético, porque todos manifiestan 
estos problemas conductuales de vez 
en cuando. Lo que se aparta de lo nor
mal es su elevada cantidad y su carácter 
repetitivo. 

La inquietud corporal, la baja concen
tración y poca perseverancia, la impul
.sividad, son factores que claramente 
marcan al niño de conducta hiperkiné
tica, pero no cuando ocurren esporádi-

camente, sino cuando constituyen un 
comportamiento repetido y constante 
en el tiempo. 

Tabla para medir hiperklnesia 

1 ) lñquietud: 
a. se da vueltas y se mueve 
b. se .retuerce y zapatea 
c. está frecuentemente fuera de su 

asiento 
d. golpea manos y pies 
2) Impulsividad: 
a. es precipitado para trabajar 
b. actúa sin reflexionar 
c. habla antes de pensar 
d. poco moderadó, poco cohibido 
3) Distraclibilidad: 
a. mira a su alrededor 
b. no se concentra 
c. se distrae rápidamente 
d. fantasioso 
4) Baja concentración: 
a. no trabaja cuando hay ruido 
b. mira hacia arriba frecuentemente 
c. no centra su atención 
d. no se absorbe en el trabajo 
5) Baja perseverancia: 

No tlen, capacidad de concentración y se distrae Ncllmenle. 

a. trabaja corto rato 
b. no trata de nuevo 
c. deja el trabajo 
d. no es perseverante en sus tareas 
6) Expresión verbal: 
a. dispuesto a hablar 
b. comienza conversaciones 
c. le gusta hablar 
d. dispuesto a hacer comentarios. 
Cuando el maestro ha identificado a 

un niño que manifiesta una conducta 
que parece yorresponder al síndrome 
hiperkinético ¿qué puede hacer? Si la 
escuela tiene un psicólogo, el profesor 
deberla consultarlo acerca del pro• 
blema, pero son pocas las escuelas que 
lo tienen. 

Pero hay dos cosas que se pueden 
hacer: primero, dar a los padres ciertas 
sugerencias de manejo conductual y, 
segundo, tomar un conjunto de medidas 
en el aula. 

Veamos algunas de estas últimas. 

Medidas en el &Lila 

La intervención del maestro en el aula 
consiste en manejar la situación de tal 
forma que le permita reducir las causas 
de la conducta hiperkinética y fomentar 
comportamientos más positivos. Para 
esto, se puede recurrir a una serie de 
medidas prácticas: 

Primero, hay que entender que el 
niño de conducta hiperkinétic·a a me
nudo está pidiendo más atención. Esto 
significa aumentar la recompensa, 
atención y refuerzo cuando se comporta 
bien, y disminuir la atención cuando 
está actuando en forma impulsiva o 
descontrolada. 

Se pueden celebrar pactos de refor
zamiento, en el sentido de hacer un con
trato con el niño y decirles: "Si te portas 
bien y estás tranquilo durante los próxi
mos 15 minutos, te daré más tiempo de 
recreo" (u otro refuerzo que le guste). 

~a atención, en lo posible, debe ser 
dirigida hacia actividades académicas. 
Un estudio experimental ha demostrado 
que los medicamentos reducen la con
ducta negativa, pero no mejoran la con
ducta académica; el reforzamiento 
(atención) en cambio, puede lograr 
ambos objetivos, siendo por lo tanto un 
instrumento muy valioso en el trata
miento del síndrome. 

Los dos obstáculos que hay que su
perar en este sentido son el de encon
trar buenos refuerzos y disponer del 
tiempo necesario para atender a los ni
ños. Además de reforzarlo cuando me
jora su rendimiento, se puede pedir al 
niño que ayude al maestro, asignándole 
pequeñas tareas en el aula, en términos 
de recoger cosas, distribuir hojas de pa
pel, etc. 

En segundo lugar, el niño hiperkiné
tico parece estar muy influido por el nivel 
de estimulación en el aula, particular
mente por el ruido, pero también por 
estímulos visuales como luces y colores 
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fuertes, etc., aparentemente por ser 
mucho más sensible. · 

En tal sentido, cualquier medida que 
tenga como efecto disminuir la cantidad 
de ruido en el ambiente reducirá esta 
estimulación y mejora,rá la conducta. El 
niño debe estar ubicado en lugares ilu
minados, con poco ruido y sin colores 
muy llamativos, etc. 

La tercera sugerencia es recordar 
que el alumno de conducta hiperkinética 
necesita un ambiente más estructurado 
que los otros. El maestro debe hacer 
todos los esfuerzos posibles para ase· 
gurarse que no disponga de demasiadc 
tiempo libre, que tenga tareas específi· 
cas, que las órdenes impartidas sean 
muy claras,'que su tiempo, en fin, esté 
" siempre lleno" de actividades. 

Una cuarta medida que puede adop· 
tarse es el empleo de modelos ppsitivos. 
Se ha comprobado en una serie de es· 
ludios que los niños hiperkinéticos que 
observan en otros un alto nivel de activi· 
dad, tienden a ser ellos mismos aun 
más activos. Cuando, por el contrario, 
están expuestos a modos de conductas 
apacibles, tienden a apaciguarse. 

Esto significa que el profesor debería 
estimular el contacto del alumno hipe· 
ractivo con alguno de sus compañeros 
más tranquilos, asignándoles tareas 
comunes y haciéndolos compartir expe
riencias, con el fin de que el comporta· 
miento del modelo influya sobre niño 
hiperkinético. 

Por último, hay que tener presente 
que el niño está pasando por una etapa 
que hace las cosas difíciles para él y 
también para el maestro, ·pero que por 
sobre todo requiere de paciencia. Esta 
última serviría también como modelo 
para el alumn0, pues le mostraría que se 
puede enfrentar el mundo en forma más 
calmada. 

Consejos para los padres 

Obviamente cuando un niño es de· 
masiado hiperactivo, el maestro se ve 
obligado a mandar comunicaciones a 
los padres. Estas deben mover al apo· 
derado a tomar conciencia del problema 
que tiene su pupilo y a tratar de ayu
darlo, tanto en la casa como colabo· 
rando con la escuela. 

Siempre que sea factible, cuando los 
padres tengan acceso a los medios 
económicos necesarios, es recomen
dable aconsejar un examen médico y 
psicológico. 

Frecuentemente, el alumno hiperki· 
nético es referido a un neurólogo para que 
se le practique un examen EEG, con el 
fin de detectar problemas de disfunción 
cerebral mlnima. Esto es a veces útil, 
pero en general es un proceso relativa
mente costoso. Mucho más concreto es 
pedir una consulta con un psicólogo que 
se especialice en trastornos del apren
dizaje para recibir un diagnóstico más 
especializado y determinaf el trata
miento apropiado. 
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Pide más stencl6n, que si profesor en lo posible 
debe dirigir hacia actividades acaddmlcas. 

En algunos casos, los médicos admi
nistran estimulantes, como ritalina, por 
ejemplo, que tienen efectos positivos en 
la reducción de la conducta hiperkiné
tica, pero no mejoran directamente la 
actitud académica. Por lo tanto, la com· 
binación de fármacos con un programa 
psicológico tendiente a lograr una modi· 
ficación conductual, parece ser el tra
tamiento más apropiado. 

Considerando que no siempre es po
sible que los padres consulten a un mé
dico o psicólogo, daremos algunas su
gerencias concretas de acciones que 
pueden emprender ellos mismos: 

-Hay que reducir las exigencias en 
términos de rendimiento, particular
mente si se está aspirando a resultados 
ideales o perfectos. 

-Es importante fijar un nivel de ren
dimiento más realista, que exija estudio 
por parte del niño, pero dentro de límites 
razonalbes para él. • 

-Es necesario que los padres en
tiendan que los problemas de su hijo no 
se deben a que él "quiera" hacer así las 
cosas (por flojera, desorden, etc.), sino 
que están determinados por ciertos fac· 
tores que no pueden manejar. Esto no 
significa dejar de lado toda exigencia, 
sino no castigar por el bajo rendimiento 
y más bien premiar los progresos. 

-Hay que establecer normas muy 
claras y directas en relación a las con
ductas aceptables y las no aceptables, 
dando al niño instrucciones claras y 
precisas en relación a lo que puede y a 
lo que no puede hacer. Debe vigilarse 

estrechamente el cumplimiento de las 
reglas y recordarlas frecuentemente. 
También es útil pedir al niño que repita 
las instrucciones que se le dan para 
asegurarse que las comprendió y las 
retuvo. 

-Es fundamental comunicar a los 
padres que el castigo físico no ayuda 
para nada, sino más bien aumenta el 
miedo, la ansiedad y la inseguridad del 
niño, lo que empeora el cuadro general. 

-Tal como mencionamos en las indi· 
caciones a los maestros, se debe pres· 
tar atención y dar refuerzQ a las coitduc· 
tas positivas, cuando el niño se está 
portando bien, en forma tranquila. 

-Los padres (y los maestros) deben 
evitar comentarios negativos acerca del 
niño, como "eres tan molestoso, no me 
dejas tranquilo", etc, ya que generan en 
él mucha inseguridad con respecto a su 
valor personal. 

Resumen 

J.a conducta hiperkinética parece ser 
una enfermedad moderna de niños en 
salas de clases, que se caracteriza por 
muy altos niveles de impulsividad, in
quietud, distractibilidad, baja concen
tración, poca perseverancia, irritabili· 
dad, etc., y que afecta al 20% de los 
alumnos en las escuelas hoy en dla. 

Las causas de esta conducta hiperki· 
nética no son del todo claras. Se ha 
sugerido que pueden ser fallas cerebra· 
les, inadecuación en la dieta, problemas 
de aprendizaje, es decir, que el alumno 
no ha adquirido disciplina, etc. 

A menudo el problema réquiere algún 
tipo de tratamiento médico o psicoló
gico, pero también hay una serie de ac
ciones prácticas importantes qus;i el· 
maestro puede realizar en el aula Estas 
incluyen prestar atención y refuerzo 
adecuado, reducir el nivel de ruido, au· 
mentar el grado de orden, utilizar mode· 
los positivos y mantener la paciencia. 

También se puede sugerir a los pa
dres que ellos tomen medidas en la 
casa, las cuales ayudarán a mejorar la 
conducta de los niños hiperkinéticos. 
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evaluación en el aula e---------------------------

, 
PRIMER SUBCICLO BASICO 

EVALUACIÓN 
DE APRENDIZAJES 
EN MATEMÁTICA . 

Prof. Teodoro Jarufe A. 

Jefe Depto. de Matemática, CPEIP ------------------------------------, . 

• Anállsls y claslflcaclón de los objetivo terml• 
nales para el primer subclclo básico 
• EJemplos de preguntas abiertas y de elección 
múítlple para evaluar el logro de objetivos espe .. 
cmcos 
• Desaflos matémátlcos para lumnos de Pri
mero y Segundo Af'to Básico 

Ordenando de mayor , m!nor los elementos de un conjunto d . r,. 
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La evaluación, parte inherente del acto educativo, es fundamental en el 
mejoramiento del proceso de aprendizaje , siendo sus aspectos formativos un 
medio de motivación general para el alumno. 

Introducción 

La enseñanza de la matemátiéa en la educación general bá· 
sica pretende que el alumno crezca como ser humano a través 
del desarrollo de su capacidad de razonamiento lógico, utili· 
zando las herramientas matemáticas necesarias para enfrentar y 
resolver cor'! éxito situaciones de la vida diaria, con un dominio 
fundamentado del cálculo numérico. 

En relación con el programa del primer subciclo l:>ásico (1 ° y 
2° Año}, éste se presenta estructurado en objetivos y como un 
toc;lo, "con el fin de dar el máximo de flexibilidad al profesor para 
su tratamiento" (Art. 23, Decreto 4002); además, se establece 
expresamente que no se ha querido fijar un mínimo ni un máximo 
de objetivos para un año lectivo. 

El programa es flexible en el sentido de que el profesor dispone 
de la liber;tad para reorganizar sus objetivos en la secuencia que 
estime más conveniente y readecuarlos de acuerdo con la reali
dad específica de cada comunidad, de cada escuela y, espe-
cialmente, de cada curso. , 

En general, los objetivos de este bienio apuntan a la adquisi
ción de información básica, al desarrollo de. habilidades y a la 
formación de valores y actitudes, antes que a la retención y 
memorización de contenidos. A partir de estos objetivos, el pro
fesor deberá planificar las situaciones de aprendizaje, variadas y 
atrayentes, que permitan a sus alumnos alcanzar las metas 
propuestas. Nuestro propósito es, ahora.intentar describir un 
alumno terminal , para el primer subciclo básico. Para ello, 
podemos clasificar los objetivos del programa, correspondientes 
a este nive l, en tres grandes tópicos: 

-Número y numeración. 



Las nociones de con/untos tienden a asegurar desde la etapa inicial del 
aprendizaje de la matemática, la necesaria unidad de lengua/e y a la vez 
contribuir a una mejor conceptualización. 

-Operaciones. Propiedades y Solución de Problemas 
-Geometría y Medición 
Como resultado de lo anterior, se espera que al término del 2º 

Año Básico los alumnos estén en condiciones de: 

NÚMERO Y NUMERACIÓ~ 

-Reconocer el número natural, utilizando la idea intuitiva de 
conjunto. . 

-Aplicar los principios del sistema de numeración decimal, 
para leer y escribir números naturales hasta 999. 

-Comparar números naturales, en el ámbito considerado, 
según las relaciones "mayor que", "menor que" o "igual a". 

-Ordenar de mayor a menor, o viceversa, los elementos de 
un conjunto de naturales dado. 

-Expresar el número de unidades (U), decenas (D) y cente
nas (C), según corresponda, de un número natural no mayor que 
999. 

-Expresar, en forma oral y escrita, equivalencias diversas 
entre centenas (C), decenas (D) y unidades (U). 

-Descomponer un número natural, no mayor que 999, como 
la suma de C, D y U (notación desarrollada). 

OPERACIONES, PROPIEDADES Y SOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS 

-Resolver adiciones de hasta tres sumandos, sin y con re
serva en forma vertical y horizontal, cuya suma sea no mayor que 
999. 

-Reconocer y aplicar las propiedades conmutativa y asocia
tiva de la adición de naturales en la resolución de ejercicios, en el 
ámbito considerado. 

-Resolver sustracciones, sin y con reserva, con minuendo no 
mayor que 999. 

- Resolver ejercicios combinados de adición y sustracción, 
sin y con paréntesis, en el ámbito considerado. 

- Relacionar la unión de conjuntos coo·rdinables entre sí "o 
equivalentes" con la multiplicación de dígitos (combinaciones 
básicas de la multiplic;:1ción). 

- Re~olver divisiones asociadas a las combinaciones básicas 
de la multíplicación. 

- Aplicar las combinaciones básicas de la adición y de la 
mult iplicación de naturales para reconocer las propiedades 
conmutativa y asociativa de estas operaciones y en la resolu
ción de ejercicios. 

-Solucionar situaciones problemáticas que correspondan a 

un ejercicio de adición, sustracción, multiplicación o divi~ión,o 
que_ impliquen a lo más dos operaciones. 

GEOMETRÍA Y MEDICIÓN 

-Identificar en un conjunto de sólidos o cuerpos geométricos, 
aquellos que son poliedros o cuerpos redondos. 

-Asociar objetos del medio ambiente, dados en forma con
creta y/o gráfica, con cuerpos geométricos. 

-Dibujar y reconocer figuras geométricas del plano : triángulo, 
cuadrado, rectángulo y círculo. 

-Reconocer, intuitivamente, la noción de frontera de una 
región poligonal dada. . 

-Reconocer la forma de las caras o regiones basaies y/o 
laterales de poliedros, eo representaciones concretas y/o gráfi
cas. 

-Realizar mediciones de longitud, utilizando unidades arbi
trarias, y comparar los resultados obtenidos, utilizando las rela
ciones "más largo que", "menos largo que", o "del mismo largo 
que" . 

En relación con la incorporación de nociones de conjuntos en 
los primeros niveles; éstos tienden a asegurar desde la etapa 
inicial del aprendizaje de la matemática, la necesaria unidad de 
lenguaje y a la vez contribuir a una mejor conceptualización; o 
sea, las nociones básicas de conjuntos deben aparecer integra
das en el programa com'l un elemento unificador y no cometer el 
error de abordarlos sólo en los primeros meses de clases, como 
un capítulo aparte para proseguir con el desarrollo de los demás 
temas en la forma tradicional. Aunque son pocos los conceptos 
de conjuntos que deben ser aprendidos a este nivel, es aconse
jable que sean adquiridos como resultado de una rica experien
cia concreta y luego de analizar variadas situaciones. 

Sugerencias de preguntas para pruebas: 
\ 

A continuación presentamos ejemplos de preguntas que pue
den ser consideradas en la elaboración de pruebas. El profesor 
puede modificar, suprimir, agregar o recrear las preguntas de 
acuerdo a la realidad que le corresponda enfrentar, y producir 
otras que su experiencia le señale. 
Objetivo :·Leer un número dado no mayor que 999. 

-Marca con una x la respuesta correcta: · 
El número 509 se lee: 

A) novecientos cinco B) quinientos noventa 
C) quinientos nueve 

Objetivo : Escribir un número natural no mayor que 999. 
· -Marca con una x la respuesta correcta: 

Dos9ientos cuatro se escribe: 
A) 420 B) 240 C) 204 

Objetivo: Identificar el sucesor de un natural dado. 
-Marca con una x la respuesta correcta: 
El sucesor'de 399 es: r 

A) 310 B) 398 O) 400 
Objetivo: Identificar el antecesor de un natural dado. 

-Marca con una x la respuesta correcta: 
El antecesor de 500 es: 

'A} 490 B) 499 C) 501 
Objetivo: Reconocer el valor posicional de un dígito en un nú
mero. 

-Marca con una x la respuesta correcta: 
En el número 485, el dígito 8 está en el lugar de: 

A) las unidades B) las decenas C) las centenas 
Objetivo : Establecer equivalencias entre unidades de orden su
perior con Jas de orden inferior. 

Cinco centenas equivalen a: · 
A) 5 decenas B) 50 decenas C) 50 unidades 
Objetivo : Reconocer el número de tres cifras para un número 
expresado en C, D y U. 

El número igual a 2 centenas 3 decenas y 4 unidades es : 
A) 234 B) 243 C) 432. 
Objetivo: Reconocer el número de tres cifras para un número 
expresado en C y D 
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Cuatro centenas y cinco decenas equivalen a: 
A) 405 B) 450 C) 540 
Objetivo : Reconocer el número mayor que se puede formar con 
tres dígitos dados. 

¿Cuál de estos números es mayor? 
A) 635 B) 653 C) 536 

Objetivo : Reconocer el número de centenas indicado por un 
número de tres cifras. 

¿Cuántas centenas hay en el número 658? 
A) 5 centenas B) 6 centenas C) 8 centenas 

Objetivo : Reconocer el número expresado en U, O y C. 
7U + 80 + 9C corresponde al numero: 
A) 789 B) 798 C) 987 , 
Objetivo : Resolver problemas combinados de adición y sustrac
ción. 

Si al sucesor de 100 le sumo 69 y le resto 20, ¿qué número 
obtengo? 
A) 52 B) 148 C) 150 
Objetivo; resolver problemas combinados de adición y sustrac-
ción. , 

Tengo un número. Si le sumo 90 y le resto 30, obtengo 100. 
¿Qué número tenía? . 
A) 20 B) 40 C) 60 

Objetivo : Resolver ejercicios de adición de tres sumandos. 
En una adición de tres sumandos se aumenta el primero en 

30, el segundo en 4C y el tercero en SU. ¿En cuánto aumenta la 
suma? 
A) 345U B) 435U C) 534U 
Objetivo : Resolver problemas que impliquen una sustracción. 

En un rebaño hay 165 ovejas. El dueño vende 80. ¿Cuántas 
ovejas quedan en el rebaño? 
A) 80 "B) 85 C) 245 

A continuación se proponen modelos de ejercicios formulados 
en su mayoría como preguntas abiertas: 

-Observa la recta numérica dibujada y completa : 

-Encuentra los resultados de las adiciones y multiplicaciones 
y compara: 

•••••• 6 
•••••• 6 
•••••• +6 

- A 3 hermanitos les regalan 6 caramelos a cada uno. ¿Cuán
tos caramelos les regalan en total? 
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-Forma subconjuntos de cuatro elementos cada uno. 
Completa : 

D =D=D • •• ••• ••• • •• 
¿Cuál es el meno.r número natural de tres cifras, sin repetición 

de sus cifras? 
-¿Cuál es el mayor número natural de tres cifras, sin repeti-

ción de sus cifras? 
-¿Cuál es el mayor número natural que es menor que 600? 
-¿Cuál es el menor número natural que es mayor que 900? 
-Mis dígitos preferidos son 7 y 5. Vengo antes del 60.¿Quién 

soy? 
-Uno de mis dígitos es O y estoy entre 60 y 80.¿Quién soy? 
-Juan tenía 1 O calugas y José le dijo : " Si me das 2 de tus 

calugas, tendremos los dos la misma cantidad" . ¿Cuántas calu
gas tenía José? 

-Busca los dígitos que faltan 

4 6 

+ 3 D 
03 

1 D 
+ D 6 

3 4 

-Puedes encontrarme en la mitad del camino entre veintisiete 
y diecisiete. ¿Quién soy? 

•••••••••••••• 

-Soy menor que treinta y uno y mayor que veintitrés. Estoy a 
mitad del camino entre estos números. ¿Quién soy? 

-S! m!s díg!tos son 7, 2 y 5 y estoy entre 500 y 55Q ¿quién soy? 
-S1 mis dígitos son 6, O y 3 y soy menor que 330, ¿quién soy? 
-Busca los dígitos que faltan : 

6 2 D 
- 2 D 6 

3 4 7 

- Busca los números que faltan y luego suma siguiendo cada 
una de las flechas . 

"Cuadrado del 15" " Cuadrado del 18" 



Los siguientes ejercicios ofrecen un interesante desafío para 
sus alumnos: 

-Si me sumas 5 y después me restas 7, tendrás 11. ¿Quién 
soy? · 

--Encuentra dos números cuya suma es 20 y su diferencia 4. 
-¿Puedes resolver las siguientes sumas, sin usar lápiz ni 

papel? 
a) 1 + 5 + 9 

b) 1 + 50 + 99 
c) 1 + 2 + 50 + 98 + 99 

-Une con una línea la forma geométrica con su nombre 

ooDOVD6 
CÍRCULO CUADRADO RECTÁNGULO 

-Marca con una x cada dibujo que representa un cuerpo 
geométrico. 

o 
-Colorea de azul los cuerpos que son poliedros. 

-Colorea de rojo los cuerpos redondos, es decir, los que.no 
son poliedros. 

I 
/ 

/ 

J..._ __ ,_, - ---, 
/ ' 

, , 

1 

}- -

BIBLIOGRAFÍA Revista de Educación Nº 79, mayo, 1980, pp. 57 a 59. 

TRIÁNGULO 

D 
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sólo para di .e.ctores 
-~- -~~----------------------------

JuliQ Trorcoso castro 
Director de la Escuela F N° 161 

•• 

,I 

_¿QUE ESPERA 
UN DIRECTOR 

DEL ALCALDE? o 

El Tabaco, Talca ____ _;:_ __ __,c __ __; ___ __; _____________________ _ 

Con la perspectiva que puede entre
gar el haber estado trabajando como 
director de una escuela básica (F-161 
de Talca) en el esquema del traspaso 
de los colegios a la administraciótl mu
nicipal, trataré de dar mis apreciacio
nes de la situación que actualmente es
tamos experimentando los profesores 
de este nivel. 

En primer lugar y en carácter de an
tecedentes, esta comuna y la Municipa
lidad de Talca tom~ron a su cargo la 
administración de los establecimientos 
educacionales a contar del 1 ° de mayo 
de 1981. Con anterioridad se nos había 
informado de los pasos que se irían 
dando hasta finalizar con la firma de los 
respectivos contratos de trabajo de 
cada empleado. 

Efectivamente, el día 24 de abril se 
citó a los diferentes colegios de la co
muna a una ceremonia, en la cual se 
procedió a firmar la acancias del 
cargo. 

Luego, en una asamblea, presidida 
por el Sr. Alcalde deTalca, se nos dio1a 
bienvenida y por nuestro intermedio, a 
todo el profesorado. 

Se debe destacar de esa ceremonia 
la franqueza del Sr. Alcalde, quien nos 
hizo participes de los buenos deseos 
de la Municipalidad en el sentido que 
todo el quehacer se llevara a cabo den
tro de la mayor armonía y tranquilidad. 

De igual modo, en esa oportunidad 
se nos pidió la mayor lealtad y calma en 
el desempeño de nuestras funciones. 

La máxima autoridad edilicia finalizó 
prometiendo que en la medida que la 
Municipalidad pudiera disponer de 
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• Evitar el aus ntlsmo y la de• 
serclón escolar 1, un d safio 
para la munlclpalldades 
• La obt ncl6n del desahucio 
y la a Ulzaclón administrativa 
on aspiraciones lmpoHant 

del profesorado 

mayores entradas por concepto de sub
ven ciones o de otros rubros, se estudia
rfa la implantación de los colegios, 
su reparación y, por lógica, un probable 
aumento de remuneraciones del per
sonal, todo ello condicionado a la dis
ponibilidad real de recursos económi
cos. 

Como incentivo permanente, agregó, 
se establee rían mecanismos para 
destacar la labor de los profesores, 
tanto en la escuela como en otras acti
vidades de 1a· comunidad. 

Ya inmersos 'en el diario quehacer 
docente, es necesario reflexionar 
acerca de las experiencias que hemos 
estado recogiendo en este periodo. En 
primer lugar, debemos destacar que no 
se han registrado transformaciones 
bruscas,pero sí ha existido inquietud en 
varios aspectos, especialmente en lo 
relacionado con la estabilidad funcio
naria o permanencia en el cargo, esto 
debido fundame11talmente a las lógicas 
incertidumbres que conlleva todo cam
bio. 

Sobre el particular, no se puede afir
mar que se hayan materializado estos 
temores. Por el contrario, constante-

" 

mente se está dando seguridad a todos 
los funcionarios, exigiendo solamente 
la mayor dedicación y profesionalismo • 
en el traba1o. · 

Algunas aspiraciones del profeso
rado dicen relación con problemas 
técnico-administrativos, y si bien se 
sabe QUe sólo la función administrativa 
com~te a las municipalidades, sera 
muy difícil hacer una separación 
exacta, por la íntima relación que existe 
entre ambos aspectos. Lo anterior se 
refiere a cuestiones de permanente vi
gencia en un alto porcenta¡· e de esta
blecimientos educaciona es (espe
cialmente de educación básica). 

Al hacer una reseña de las principa
les inquietudes en este sentido, es ne
cesario destacar las siguientes: 
-La sobrecarga o saturación de 

alumnos por sala de clases, que re
dunda en una mayor dificultad para en
tregar a cada niño una atención indivi
dualizada 

Una posible solución a ello podría ser 
la construcción de mayor número de 
aulas y la contratación de más profeso
res, lo que incidiría directamente en el 
presupuesto municipal destinado a 
educación. Por lo tanto, una situación 
netamente administrativa tendría una 
gran influencia en el aspecto · técnico 
pedagógico. 
-El ingreso de alumnos sin prepara

ción de kinder, que es la instancia más 
adecuada para detectar situaciones de 
anomalías síquicas y/o físicas, ade
más de trastornos neurológicos, que de 
no ser superados redundan en la exis
tencia de un alto número de niños con 



estos problemas en el Primer Año de 
enseñanza básica. 

Por no contar el profesor de este 
curso con los conocimiento!:> adecua
dos para su tratamiento, se registran, al 
finalizar el año lectivo, altos índices de 
repitencia, deserción escolar y ause_~
tismo, situaciones cuya responsabili
dad se atribuye habitualmente a la falta 
de dominio o capacidad del profesor 
encargado del grupo. 

Sobre la base de lo anterior, se 
puede concluir que es necesario contar 
con la permanente asesoría de perso
nal especializado en el diagnóstico y 
tratamiento de los problemas de 
aprendizaje. Si esto se hiciera realidad, 
la actual administración verificaría se
guramente un descenso constante de 
dichos índices. 

La implantación de esta medida 
se vería dificultada posiblemente por la 
escasez de profesionales o Centros de 
Diagnósticos; pero ella es la mejor al
ternativa de solución a un problema de 
vigente actualidad. 

Hemos querido destacar los tropiezos 
que se presentan en este nivel, pues él 
constituye la base de todo desarrollo 
posterior. Si no se logra un buen aprer_,
dizaje de la lecto-escritura, todo trabaJo 
futuro en la escuela será como edificar 
sin asegurar los cimientos. Un retraso 
en este sentido significará para el 
alumno que loqre ser promovido a Se
gundo Año, el enfrentamiento a 0bs
táculos casi insalvables. 

De este modo, perderá paulatina
mente el incentivo para llegar al cole
gio, transformándose en un candidato 
seguro al ausentismo o la deserción 
escolar. 

Esta situación es grave, ya que ade
más del perjuicio personal que implica 
para los niños y sus familias, deteriora 
el nivel cultural del medio inmediato a la 
escuela, el que siempre está interac
tuando con aquélla en las actividades 
que el establecimiento educacional 
programa. . 

Finalmente, es necesario pensar que 
todo lo anterior repercute en el aspecto 
socio-económico de la comunidad. El 
mayor o menor nivel educacional de 
una persona incide direGf.amente en su 
vida familiar, social, comunitaria y labo
ral. 

En cuanto al profesorado, se podría 
contar con un profesional docente de 
alta eficiencia y libre de tensiones y frus
traciones, al constatar que sus educan
dos están recibiendo la ayuda y aten
ción que requieren. 

Los alumnos en condiciones norma
les lograrían los objetivos propuestos 
en un menor tiempo y se evitaría su 

· aburrimiento (al no tener la atención 
adecuada del profesor que la está de
dicando a los niños con problemas), 
esto contribuirfa, además, a prevenir 
actos de indisciplina o mal comporta
miento. 

Como un medio de paliar los efectos 

compartam.os • • expe~enc1as 
----

El autor de eite 1rtlcuto, Julio Troncoso, director de la Escuttla F NO 161 de El Tabsco, Talca, recibe el 
pabellón nacional y una litografía del Presidente de la Rapublica que le obS1tqul1 el Ministro de 
Educación, Afff6do Prieto. 

de una escolaridad insuficiente, se 
puede recurrir a programas o campa
ñas de alfabetización, los que son alta
mente positivos; una solución aplicada 
en el instante mismo en que surgen las 
dificutades, sin embargo, haría que el 
nivel de la educación alcanzara metas 
realmente insospechadas. 

Aparte de lo anterior, se visualiza la 
convivencia de que el profesor pueda 
contar con cursos de postgrado o per
feccionamiento permanente, los que 
por lógica constribuirían a elevar su 
calidad profesional. Una mayor prepa
ración debiera reflejarse en el nivel de 
sus remuneraciones, como ocurre en 
otras profesiones. 

En el aspecto material, se espera 
mucho del manejo administrativo de las 
municipalidades, en lo relacionado con 
los edificios escolares y la implanta
ción con que deben contar. 

Las escuelas fiscales se encuentran 
juzgadas en este sentido, en situación 
desmedrada frente a los colegios parti
culares. 

Es importante desde el punto de vista 

de los recursos, la asistencia a clases 
de todos los alumnos matriculados en 
un establecimiento. De ello dependen 
las subvenciones que cada municipali
dad recibe. Es por esto que en su con
trol diario deben colaborar los profeso
res, padres y apoderados y la comuni
dad entera. 

Ya que hablamos de implanta
ción, es indispensable referirse a la ne
cesidad que siempre ha existido de 
ofrecer mejores recursos, tanto al pro
fesorado como al alumnado, para el 
cumplimiento de sus respectivas fun
ciones: Salas de clases bien ilumina
das, mobiliario adecuado, en buenas 
condiciones y en número suficiente, 
material, por lo menos el fundamental 
(textos de estudios, pizarrones), biblio
teca elemental, pero con los textos de 
consulta indispensables para que se 
puedan realizar trabajos de investiga
ción, patios de juego, elementos de 
educación física, educación musical, 
etc. 

En otro sentido, se espera que a tra
vés de los tondos municipales dedica-
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dos a educación, se pueda contar con 
la colaboración de asistentes sociales, 
para prestar su concurso en aquellos 
casos que la escuela no puede atender. 

Quizás a través de estas gestiones 
se podrían crear sistemas de becas, 
préstamos y otros simil13res, para ayu
dar a niños de escasos recursos y de 
excelente rendimiento y capacidad. 

Aunados todos estos recursos y po
sibles soluciones a los problemas más 
apremiantes, sería factible obtener be
neficios en todo plano: Asistencia del 
alumno a clase, mejor calidad en la en
señanza y mayores ingresos para las 
municipalidades, por efecto de las 
subvenciones por alumnos. Se logra
rán , en fin, lo que tanto maestros como 
padres desean para nuestra educa
ción. 

En el plano · t~nico propiamente tal, 
se ha vivido una etapa (1981) frente a la 
cual se habían generado diversas ex
pectativas: El Decreto 4.002, con su fle
xibilidad, pero también con objetivos 
claros y precisos, entrega al prqfesor la 
responsabilidad de aplicar la metodo
log1a que mejor domina para consegL1ir 
con sus alumnos los aprendizajes pro
puestos. Consideramos que el otogar la 
posibilidad . de adecuar los planes de 
estudio a las necesidades reales de las 
asignaturas en cada curso, constituye 

Las autoridades recorren la Escuela F N" 161 el " 
dla de ~u lnauguracltJn y traspaso a la Municipa
lidad. 

............................................. ................................ .. . .. ~ ... - ~ .. .. . 

• . r ~ 

H m 11ajc a las autor,dades de parta de los alumnos dll la c~cuela. 
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una medida acertada. 
En este mismo plano, se espera que 

pronto; cuando entren en funciones los 
Supervisores, que fueron capacitados 
en un curso especial, el profesor de la 
escuela pueda recibir el apoyo indis
pensable en sus tareas diarias, lo que 
debe redundar en un mejoramiento del 
quehacer docente, principalmente 
gracias al intercambio de experiencias 
entre profesionales idóneos y conscien
tes de la responsabilidad e importancia 
de su trabajo. 

Un aspecto .de gran significación 
para cada educador deriva de la des
centralización y cambio de dependencia 
administrativa. Considerando que la 
documentación y beneficios impetrados 
por el profesorado serán manejados por 
el Departamento de Personal de las 
respectivas Direcciones Comunales de 
Educación, confiamos en que su des
pacho deberá necesariamente hacerse 
más rá¡:>ido y expedito. 

Esta comuna, en dicho departa
mento al menos, está terminando de 
implantar sistemas de control y ma
nejo de todos los antecedentes del ma
gisterio, con el fin de agilizar las. trami
taciones que periód,camente se deben 
realizar. 

' Se· están recibieodo visitas en cada 
establecimiento, de parte del nivel di
rectivo (Dirección Comunal y Coordi
nación Comunal de Educación), con la 
frecuente participación del Sr. Alcalde 
y otras autoridades, para conocer en el 
terreno el funcionamiento, los proble
mas y necesidades de cada coiegio. 
Las deficiencias detectadas han sido 
subsanadas con rapidez, a diferencia 
de lo que ocurría anteriormente, debido 
a las dificultades para atenderlas de 
parte de las Direcciones Provinciales o 
Secretarías Ministeriales de Educa
ción. 

Finalmente, otra de las preocupacio
nes que aqueja al profesorado de la 
comuna se refiere a la obtención de sus 
respectivos desahucios; acelerar su 
tramitación es necesario para atender 
cuanto antes necesidades de carácter 
urgente en el plano familiar-econérníco, 
especialmente dentro de las cuales se 
puede mencionar la adquisición de una 
vivienda propia. y/o la implantación 
de ella, además de facilitar la atención 
de los hijos que están estudiando. 

Al concluir estas reflexiones, me pa
rece conveniente destacar un hecho 
curioso, pero bastante común; frente a 
padres y apoderados, los educadores 
aparecemos como profesionales es
pecializados en la enseñanza de su 
hijos y pupilos, sin que se repare en que 
también nosotros somos mienbros de la 
misma comunidad, y que las situacio
nes y problemas que ellos viven son 
nuestros propios problemas. Es obvio 
entonces que, en la medida en que 
nuestra dedicación y trabajo contribu
yan a mejorar la educación, ello benefi
ciará tam b1 é.n o nuestros propios hijos. 



experimentos en educación 

EL CONDICIONAMIENTO 
OPERANTE 

DE B.F. SKINNER 

\ 

Prof.: Patricio Varas Santander 
____________________________________ Departamento de Filosofía, CPEIP 

, 1 

• En el condicionamiento operante, la conducta 
se adapta a los requl11to1 del ambiente. 

• Reforzando secuenclalmente algunas 
conductas, se puede llegar a logros compléJos. 

Las teorías estimulo respuesta que se iniciaron con el experi
mento de Pavlov (REVISTA DE EDUCACIÓN N° 88) desembo
caron posteriormente en el neoconductismo de B. F. Skinner. 
Éste acentuó las Ideas de reforzamiento de la conducta, por 
sobre la tradicional idea de antigüedad que estas teorías habían 
profesado. 

Construyó una caja, llamada más tarde la caja de Sklnner, y 
puso adentro un ratón, el cual pronto se dió cuenta de la solitaria 
compai'\ía que le hacía una palanca. Hambriento y sin otra entre
tención, el ratón optó por manipular la palanca. Hacerlo y obtener 
alimento fue una sola cosa. 

Hasta ahí, el pequeño asustador de mujeres había solucio
nado casi todos sus problemas. Digo casi, porque continuaba 
muy encerrado. 

Sin embargo, el asunto no era tan fácil para el ratón. A veces 
presionaba y presionaba la palan~ y no cala alimento. Pronto 
descubrió que sólo si presionaba la palanca hast~ escuchar 
simultáneamente un particular sonido, sólo entonces habría ali
mento. De este modo, reforzando secuencialmente· algunas 
conductas escogidas, el ratón fue paulatinamente dijsempe
ñando tareas más 22mplejas a·medida que Skinner le agregaba 
requisitos para obtAfier el alimento y sólo reforzaba sus conduc
tas en la medida que ellas satisfacfan esa secuencia. 

En este clásico experimento de Skinner, podemos encontrar 
todos los principios básicos del condicionamiento de Pavlov. El 
ratón aprendió a presionar la palanca más frecuentemente 
cuando su comportamiento era reforzado mediante el alimento. 
Si no era reforzado, la conducta se extlngula. Eventualmente, el 
ratón generalizó la conducta de presionar la palanca, para pos
teriormente mediante reforzamiento selectivo discriminar las 
condiciones y modos en que la palanca debía ser presionada 
para obtener el mentado alimento. 

Entre los experimentos de Pavlov, Thorndike (REVISTA DE, 
EDUCACIÓN N° 89) y B. F. Skinner, debemos puntualizar algu
nas diferencias. El perro de Pavlov llegó a salivar involuntaria
mente: su participación fue pasiva. Tanto el gato de Thorndike 
como el ratón de Skinner actuaron espontáneamente: su parti
cipación fue, en esencia, activa .. Por su parte, mientras el gato de 

Thorndike aprendió una conducta ·inmediata para la satisfacción . 
de sus necesidades (abrir una puerta), el ratoncito de Skinner 
recibió un condicionamiento llamado operante, vale decir, fue 
adecuando su conducta a los requisitos del ambiente (la caja) y 
operando de acuerdo a una secuencia que el experimentador se 
había propuesto. 

IMPLICANCIAS PARA EL AULA 

Si usted decide utilizar los principios del condicionamiento 
openinte en clases, esta teoría le sugiere: 

1. Entregar tanto reforzamiento como sea posible, especial
mente después que el estudiante ha respondido. 

2. Si el estudiante generaliza erróneamente, usar reforzamien
tos selectivos para que aprenda a discriminar. 

3. Organizar las conductas en unidades y pasos presentados 
secuencialmente. 

4. Calendarizar etapas de reforzamiento de las materias ense
ñadas, de manera que no haya extinción de lo aprendido. 

5. Usar especialmente los principios del condicionamiento con 
alumnos minusvalentes, de aprendizaje lento o carente de con
fianza. 

6. No olvidar que los estudiantes son seres humanos y no 
materiales de laboratorio. 

BIBLIOGRAFÍA 
BIEHLER, Robert F. Psychology Applies to Teachlng. Bos

ton, Houghton Mifflin, 1974. 

57 



letras 

PROFESORES ESCRITORES 

Prof.: Miguel Moreno Monroy • 

AMANDA LABARCA, 
DEL TÚNEL A LA LUZ 

Departamento de Castellano, CPEIP ------------ -----------------------

• .JS\I brillante labor como educadora y escritora fue conocida en 
Cnlle y en el extranjero. 
• Escribió textos escolares de castellano, matemáticas y fllosoff~ 
con las modernas metodologfas de cada dlsclpllna. 
• Su vida, su vocación y su pasión honraron a la enseñanza y a la 
llterat ra d nuestro pafs. · . , 

Escindida entre el llamado vasto e 
imperioso de la vocación y el desafio de 
los cotidianos afanes ineludibles, 
Amanda Labarca ejemplifica con su 
vida y con su obra la realidad del intelec~ 
tua1 de nuestro tiempo, solicitado, por 
una parte, por un natural anhelo de am
plitud y ahondamiento en su trabajo, e 
impelido, por obra, a la reflexión y a la 
acción inmediatas e insoslayables. 

"Tengo la impresión -escribió en 
uno de sus artículos- de que Intima
mente soy un ser sin riberas, equivale a 
decir, sin un cauce profundo. Me atraen 
minuto a minuto tentaciones heterogé
neas". Y luego, agrega: "Toda mi vida 
he estado luchando íntimamente entre 
la dispersión y la continuidad, entre mi 
naturaleza que re P.:· e linderos y mi inte- 1 
ligene,ia que me obliga a comprender 
que si no me especializo, si no cavo un 
cauce, mis energías se dispersarán en 
el viento". 

Esta silenciosa pero real pugna reve
lada por la autora, se advierte clara
mente si se repara en la variedad de 
géneros y temas que comprende su 
obra y, dentro de ella, en la persistencia 
con que enfoca, al paso del tiempo, al
gunas materias de su predilección . 

Esas edificantes tentaciones hetero
géneas de que habla, explican la diver
sidad y la cantidad de su producción 
literaria. 

No es frecuente , por cierto, en nues-
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Amanda Labarca Hubertsor,, entre el llamado 
imperioso de su vocación y el desafio da los 
afanes cotid1anos. (Foto gentileza del Depto. de 
Fotooratla y Microfilm de la Universidad de 
ChilaJ,. 

tro medio,este maridaje de la investiga
ción y la creación, este singular tránsito 
de la cronología al ensueño, de la impla
cable estadística al vuelo liberador. 

EDUCADORA Y PRECURSORA 

González Vera, en su libro Algunos 
(Edit. Nascimento, 1959), recuerda al
gunos pasajes de la infancia de nuestra 
autora. Veamos uno. 

"¿Donde se puso tan negrita'? ¿Fue al 
pasar por un túnel?-le decía, riéndose, 
su padre. 

La pequeña Amanda creyó, de tanto 
oír esta broma, que era feísima y se dijo 
que no se casaría. No. Mejor era titu
larse de arquitecto y construir una casa 
grande muy hermosa, en donde pudiera 
habitar con su primas y sobrinas". 

Sin embargo, mudando su precoz de
cisión acerca del matrimonio, casó más 
tarde con Guillermo Labarca Hubertson 
-el autor de la novela Mirando--al 
océano-, de quien adoptó sus apelli
dos. 

Luego, poco a poco, en una creciente 
conquista de la luz, la negrita del túnel 
demostrará su indudable condición de 
mujer solar y preclara. 

Hija de Onofre Pinto y Sabina Sepúl
vedél, nació en Santiago el 5 de sep
tiembre de 1886. Estudió en los liceos 
Americano, Isabel Le-Brun de Pinochet 
y Santiago College. Posteriormente in
gresó al Instituto Pedagógico de la Uni
versidad de Chile, titulándose de Profe
sora de Castellano. Más tarde perfec
cionó sus estudios en las Universidades 
de Columbia, en Nueva York, y la Sor-
bonne, en París. ' 

Comenzó su carrera docente, en 
1906, en la Escuela Normal Nº 3 de 
Niñas de Santiago, siendo después pro 
fesora de Castellano en el Liceo Nº 2 de 



Niñas. 
Ocupó en seguida el e.argo de Direc

tora del Liceo Nº 5 de Niñas, también de 
la capital. 

En 1922 fue nombrada profesora ex
traordinaria de Filosofía de la Universi
dad de Chile. 

En 1931 se le designó Directora de 
Educación Secundaria, fundando en
tonées el Liceo Experimental "Manuel 
de Salas", destinado al ensayo de nue
vos métodos y programas en la ense
ñanza media. 

En 1940 integró, como representante 
del Gobierno, el CONSEJO Universita
rio. 

Es digno de destacarse que, en los 
tres últimos cargos mencionados, ella 
fue la primera mujer en Chile que lbs 
ocupó. 

Fue, además,Directora del Departa
mento de Extensión Cultural de la Uni
versidad de Chile y creó las Escuelas de 
Temporada de la misma, para el perfec-' 
cionamiento de los egresados de las di
ferentes facultades .. A los cursos dicta
dos en aquélla, concurría gran cantidad 
de alumnos chilenos y extranjeros, 
atraídos por la calidad de la enseñanza 
que se impartía y que prestigió a nuestro 
país en el continente. 

Evocando esos días, el destacado crí
tico chileno Edmundo Concha expresa: 
"Traté de cerca a Amanda Labarca 
cuando fue Directora del Departamento 
de Extensión Cultural de la Universidad 
de Chile. Y la recuerdo como una mujer 
de f1sico menudo, suave, muy femenina, 
pero a la vez con un espíritu fuerte, bien 
templado, como nacido para mandar, 
seguramente porque a su hora había 
sabido también obedecer. " 

Por otra parte, desde muy joven 
Amanda Labarca se preocupó de los 
problemas de la mujer. Sus obras tuvie
ron importancia para la toma de con
ciencia y la solución de muchos de los 
que afectaban a las mu¡eres chilenas de 
la época, y esto le valió, entre otros r~
conocimientos, su designación como 
presidente del "Consejo Nacional de 
MLJjeres". 

Fue también la fwndadora e impulsora 
del Club de Lectura Femenina, abierto a 
todas las mujeres que desearon formar 
parte de él. Allí se conversaba y discut1a 
acerca de problemas intelectuales, 
buscando mejorar el nivel cultural de las 
asociadas. 

A su inicia 1va se deoe, además, en 
gran parte la creación del Hogar de Es
tudiantas, cuyo objetivo era albergar a 
las alumnas de provincia que llegaban a 
la capital para emprender estudios uni-
versitarios. , . 

Y no sólo se interesó por los adoles
centes. Fruto de sus é-sfuerzos y de sus 
orientaciones, se fundó, en la Universi
daQ de Chile, laprimeraEscuelade Pro
fesores de Párvulos, siendo rector don 
Juvenal Hernández. 

La brillante labor de Amanda Labarca 
como educadora y escritora fue cono-

c1da y valorada no sólo en nuestro país. 
Dicto cursos y conferencias en las más 
importantes instituc iones docentes de 
Norte, Centro y Sudamérica. Parte de 
su obra fue publicada en eJ extranjero. 

· Rec ibió condecoraciones de los gobier
nos de Ecuador, Panamá y Cuba ; re- · 
presentó a nuestro pals como Delegada 
de Chile ante la Asamblea de las Nacio
nes Unidas y se desempeñó como jefe 
de la Sección Status de la Mujer en 
dicho organismo internacional durante 
los años 1948 y 1949. 

En iulio de 1969 , la Academia.de 
Ciencia Sociales, Políticas y Morales 
del Instituto de Chile la designó miem
bro académico, efectuándose su incor
poración el 7 de diciembre de 1970. 

Al año siguiente, la Comisión Nacional 
Chilena de la Organización de las Na
ciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) la nom
bró Directora Honoraria. 

Trabajadora infatigable, no disminuyó 
la intensidad de sus afanes sino hasta 
que una larga enfermedad la mantuvo 
alejada de sus actividades públicas, fa
lleciendo en Santiago el 2 de enero de 
·1975. 

CRONISTA V PROTAGONISTA 

Asombran la cantidad, la variedad y la · 
calidad de la obra de Amanda Labarca. 

Iniciad~ en 1909, con la publicación 
de Impresiones de Juventud, sobre 
diversos autores españoles. incluso 
también una novela, En tierras extra
lias, un volumen de cuentos; La lám
para maravillosa y numerosos ensa
yos, aspecialmente de carácter peda
gógico o acerca de los derechos, la dig-

nidad y la educación de la mujer chilena. 
Producto de la sensibilidad de la au

tora, de sus estudios, de sus observa
ciones en los viajes que hizo al extran
jero, el itinerario de su inquietud cultural, 
revelado en sus publicaciones, com
prende desde sus profundos y orienta
dores ensayos -pasando por la crea
ción narrativa ya citada-, hasta el difícil 
y minucioso trabajo de textos escolares 
de castellano, matemáticas y filosofía, 
con la aplicación de las modernas me
todologías sobre cada materia. 

Algunos de los libros fundamentales 
de la autora son, sin duda, su Historia 
de la enseliariza en Chile, que abarca 
desde la Colonia hasta los días en que 
apareció la obra (1939), Evolución de 
la segunda enseñanza, Bases para 
una polltica educacional y Femi
nismo contemporáneo. 

A sus libros hay que agregar, ade
más, sus valiosos artículos de crítica li
terario, o sobre diversos temas publi- · 
cados en diarios y revistas del país y del 
extranjero. 

Toda una ingente labor de proyección 
ilacional e internacional que ilustra bien 
acerca de la vidl;I, la vocación y la pasión 
de esta mujer ejemplar, de esta educa
dora y escritora que honra-tanto a la 
enseñanza como a la literatura.de nues
tro país. 

Ella fue la cronista del desarrollo de 
nuestra educación y de la lucha por los 
derechos fundamentales de la mujer. 
Pero fue también, indudablemente, una 
protagonista. Y es en ese doble papel 
que hoy aquí la recordamos. Comba
tiente, inspiradora, viva. Como está en 
su obra y en la memoria de la cultura 
nacional y americana. 

Liceo Expt1rimental "M11nuel du Salas·~ fundado sn 1931 por Amanda Labarca,cuando era Directora 
Genllral dtl Educac/dn Secundaria. 
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ALGUNAS OBRAS DE 
AMANDA LABARCA . 

•• 

Impresiones de Juventud. San
tiago, Imp. Cervantes. 1909. 
La lámpara maravillosa. Santiago, 
Casa Edit. "Minerva", 1921. 

Nuevas orientaciones en la ense
ñanza. Santiago, imp. Universitaria, 
1927. 

Lecciones de Filosofía. Correspon
diente al V y VI año de Humanidades. 
Santiago, Imp. Universitaria, 1931 (2 
volst . 

¿Adónde va la mujer? Santiago, 
Imp. Letras, 1934. 

El mejoramiento de la vida campe
sina (México-Estados Unidos-Chile). 
Santiago, Imp. Letras, 1936. 

Evolución de la segunda ense
ñanza. Santiago, Edit. Nascimento, 
1938. 

Historia de la enseñanza en Chile. 
Santiago, Imp. Universitaria, 1939. 

Educación del adolescente. San
tiago, Imp. Nascimento, 1940. 

Bases para una polltica educacio
nal. Buenos Aires, Edit. Losada, 1944. 

Desvelos en el alba. Santiago, Ed. 
Cruz del Sur, 1945. 

Feminismo contemporáneo. San-
tiago, Edit. Zig-Zag, 1947. . 

Juan y Juanita aprenden aritmé
tica. 7ª ed. revisada. Combinación de 
texto y cuaderno d ejercicios. San
tiago, EdÍt. Zig-Zag, 1963. 

Nuevo silabario americano. Prepa
rado de acuerdo con las más modernas 
investigaciones metodológicas. Ilustra
ciones de A. Adduard 1 Oª ed., Santiago, 
Ed1t. Zig-Zag, 1968. 

Una mujer enjuicia al tiempo. Dis
curso de incorporación pronunciado por 
la señora Amanda Labarca H. en la se
sión solemne del 7 de diciemore de 
1970. Discurso de recepción del Presi
dente de la Academia D. Juvenal Her
nández Jaque. Santiago, Edit. Andrés 
Bello, 1971 . 

"¿Qué no ha hecho? 
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Eicrlbló libro, y ensayós acerca de los derechas, la dlonidad y la 
educación de la mu/er ch/lena. 

JUICIOS ACERCA DE LA AUTORA Y 
SU OBRA 

"Escribe en periódicos ingleses y es
pañoles, dirigió a las mujeres radicales ; 
trabaja en rrl'.Jevos libros; de repente 
hace el libreto de una pelicula; vigila la 
edición de una biblioteca pedagógica; 
impulsa la cooperación intelectual ; re
cibe a cuanto personaje tiene que ver 
con la literatura o las aulas; le quedan 
horas para el deporte ; camina una legua 
por día; mantiene correspondencia nu
merosa ; usa el teléfono como si fuera 
algo de su propia invención; ayuda a las 
almas perplejas ; favorece la libertad 
femenina con su buen ejemplo ; la cos
tura no le es extraña; rle y sonríe sin 
avaricia." 

(GONZALES VERA, en Algunos, 
Santiago, Edit. Nascimento, 1959). 

"Aunque largamente preparados los 

ánimos por uno de esos males, comu
nes en la senectvd, pero a la que su 
vitalidad parecía invulnerable y que 
siempre mantenfa en sus amigos una 
chispita (de las que tanto prodigó su 
existencia), asida a la tenaz esperanza, 
la muerte de Amanda Labarca y su cul
tura múltiple de educadora, ensayista, 
autora y conferenciante de alto nivel ha 
abierto en nuestra intelectualidad supe
rior y en el afecto de sus amigos una 
ancha herida d~ la que seguirán ma
nando los recuerdos, ya unidos a una 
etapa decisiva de nuestra evolución his
tórica inseparable de su noble ense
ñanza". 

(ALONE, en "El Mercurio", Crónica 
literaria; Dos despedidas. Santiago, 12 
de enero de 1975). 



.. 
ProfeSllfl do F/losof/1 do 1, Unlversld1d de 
Chile, miembro del Consejo UnlversJt,r/o f. 
director, del Depto. de Exten1/6n Cultura . , , 

SELECCIÓN DE TEXTOS DE AMANDA LABARCA ,,, 

LOS MÉTODOS 
"Las enseñanzas elementales rete

níanse en la memoria a fuerza de repeti
ciones y coros. Desde las oraciones, la 
cartilla, el deletreo, hasta la tabla pitagó
rica, eran objeto de coros más o menos 
destemplados y monótonos a lo largo de 
casi todo el día escolar. Los muchachos 
deletreaban a gritos todos a un tiempo. 

"Desde la puerta de la escuela no se 
ola a ciertas horas otra cosa que una 
i11mensa algazara y una voz más alta 
que las demás que gritaba: be i bi; be o 
bo, etc.; u otra voz de triple que chillaba: 
be, a ene, ban; be, e, ene, ben, etc. De 
repente, un grito, una pelea; todos ca
llan, alguien acusa. Después, el ruido 
peculiar del guante, los gritos del casti
gado, por un rato el silencio, y de nuevo: 
pe, a, pa; te, ere, a, ene, tran, etc." (1 ). 

A modo de repaso semanal de las 
lecciones se emple)!ban los remates, 
de los Miércoles y Sfi6ados (miercolinas 
y sabatinas), método que no fue propio 
de nuestra Colonia, sino el que se acos
tumbraba desde la Edad Media en los 
establecimientos monásticos. Pro
puesto el tema, dividíanse los alumnos 
en dos bandos, generalmente, apoda
dos romanos y cartagineses. Unos pre
guntaban, a base del texto o de las lec
ciones memorizadas, buscando natu
ralmente las cuestiones más abstrusas 
o las menos importantes, aquellas que 
por su escaso monto, hubieran esca
pado a la atención de los demás. El que 
se equivocaba era castigado por el que 
sabia responder o por el maestro; a la 

postre, el bando que respondía con más 
acierto al mayor número de preguntas, 
derrotaba al contrario y se proclamaba 
vencedor. 

El sistema, relegado al principio a 
puertas adentro, llevóse después con 
gran aparato a las calles: en Santiago, 
se efectuaban remates de esta especie 
los Sábados en el atrio de la Cadetral, 
en la Plaza de Armas, y en la plazuela 
de las parroquias. Una mesa servia de
tarima y allí se lucían los interrogadores 
y se avergonzaban los ignorantes. con 
los aplausos o las burlas qel público. 

No llamaban extraordinariamente la 
atención tales ceremonias por ser muy 
frecuentes, y porque el vecindario es
taba hé\Qituado a oír pasar, un día sí y 
otro no, a los sacerdotes doctrineros 
que enseñaban el catecismo y las ora
ciones, pa~ando en procesión, segui
dos de los niños que coreab,an las res
puestas. 

El jesuita Alonso Ovalle describe así 
la escena: "Es contento verlos ir a la 
plaza en procesión con sus estandartes, 
cantando las oraciones, y mucho más el 
oírlos después, a las puertas de la Igle
sia Catedral, donde se hace la doctrina, 
argumentar sobre los artículos de la fe y 
el catecismo, porque son general
mente tan vivos y despiertos, lo mues
tran en sus preguntas y respuestas, con 
admiración y gusto de muchísima gente 
que se suele juntar·a oírlos". 

(1) FRONTERA:Noticia histórica de 
las escuelas públicas de Chile, pág. 
36. 

DERECHOS DE LA MUJER 

"Nuestro país, abrió las puertas de la 
Universidad a la mujer en 1877, cuando 
aún no lo hacían la mayor parte de los 
países latinos de Europa como de Amé
rica, graduó sus primeras médicas en 
1886; estableció una red de liceos fe
meninos públicos y gratuitos desde 
1886; otorgó algunos derechos civiles a 
la mujer en 1925 y la posibilidad de ele
gir y ser elegida !:3n cargos municipales 
desde 1934. Como concejales, han sido 
elevadas a alcaldesas en diversas opor
tunidades y en ciudades tan importan
tes como la propia capital de la Repú
blica: Santiago de Chile. 

El número de mujeres que desempe
ñan empleos u oficios remunerados so
brepasa los 310.000, en un total de 
6.000.000 de habitantes. De cada tres 
personas que colaboran en la economía 
nacional en Chile, una es mujer. 

Estamos orgullosos de la alta cultura 
y magníficos servicios de .. nuestras pro
fesoras, médicas, trabaj'adoras socia
les, jueces, ingenieras, etc., en una pa
labra, de las mujeres profesionales; del 
aporte valioso de las obreras en el desa
rrollo de la producción y muy en especial 
del acendrado sentido de responsabili
dad familiar y social de todas. 

(De Historia de la enseñanza en 
Chile). 

(Discurso ante la Asamblea de las 
Naciones Unidas, noviembre de 1946.) 
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plástica 

"El huaso y la lavandera~ de Rugend,s. 

Dentro del género costumbrista, destacan 
·en el contexto de la plástica chilena los 
nombres de Juan Mauricio Rugendas 
O 802-1858), Manuel Antonio Caro 
(1835-1903) y Arturo Gordon (1883-1944). 

Estos artistas nos entregan en sus obras 
aspectos típicos de la vida nacional. Sus 
escenas rurales y urbanas, además de pro
porcionar el goce estético derivado de su 
excelencia pictórica y calidad plástica, 
constituyen un testimonio de las costumbres 
de _una determinada época histórica. 

De los tres, es Rugendas el que, sin nin
guna duda, representa más cabalmente a la 
pintura costumbrista en nuestra patria. Este 
pintor alemán que llegó a Chile en 1834 y 
vivió en el país durante casi una década, fue 
un enamorado de nuestra naturaleza y nues
tra gente. Su pincel hábil y brioso capta con 
autenticidad la vida campesina y revela, a 
través de imágenes cotidianas, el alma y la 
vitalidad palpitante de nuestro pueblo . En 
El Mercado y Vendedores en la calle se 
observa el incesante tráfago urbano; la gra
cia ingenua de la huasa y la rústica prestan
cia del huaso chileno se advierten en El 
huaso y la lavandera, Huasos maulinos, 
Huaso laceando, re. 

TC'das sus ob se destacan por su in-
tenso cromatismo y su dibujo impecable . En 
su "Historia de la Pintura Chilena", Anto
nio R. Romera se refiere a ellas, señalando 
que: ' ' Rugendas imprime en sus temas gra
cia pura y espontánea, liri smo costumbrista, 
sin extremos plebeyos, sencilla y delicada 
poesía, y energía vital palpitante". 

Con su afición por lo vemacular, este 
artista se inserta plenamente en las corrien
tes pictóricas de su tiempo: el afán por el 
"popularismo" , que constituye una de las 
grandes vetas de la pintura occidental . 

" Rugendas pone en estas obras suyas un 
incontenible afán decorativista. No hay en 
ellas refinamiento cromático, fundido del 
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RUGENDAS, CARO Y GORDON 

EL COS UM RIS O 
EN LA PINTURA 
CHILENA 

• La obra de Rugendas y su influencia en la pintura nacional 

• Elementos para un estudio comparativo de los costumbristas 
chilenos 

Luz Muñoz Román.Profesora de Artes Plásticas, CPEIP ____________ _ 

color, goyesco, pero se advierte la inicia
ción de una factura suelta, abandono de la 
ejecución minuciosa y juego colorista, en el 
cual las manchas actúan por yuxtaposición y 
por reflejos mutuos.'' 

En síntesis, su creación plástica busca 
inmortalizar al paisaje y al hombre locales, 
reflejando los afanes, alegrías, anhelos, la 
naturaleza íntima, en suma,de un pueblo 
joven e impetuoso. 

Rugendas ejerció un poderoso influjo en 
la plástica chilena. Su presencia se advierte 
en las variantes estéticas y temáticas de las 
generaciones posteriores . 

Siempre dentro de la línea costumbrista, 

se destacará más tarde Manuel Antonio 
Caro. Se trata esta vez de un pintor chileno, 
cuya formación pictórica se inicia en París, 
para continuar luego en la Escuela di' Bellas 
Artes. 

Alcanza este artista una sólida formación 
académica, que se encauza hacia los retratos 
y la temática histórica'. La abdicación de 
O'Higgins y La muerte de Carrera dan fe 
de su preocupación en este sent ido . Perso
najes y escenas callejeras constituyen tam
bién fuentes temáticas para este artista . 

Se advierte en ~us cuadros gran rigor en el 
dibujo y sobriedad en el color. Al comparar 
su obra con aquélla de Rugendas, surgen 



diferencias en el enfoque temático y pictó
rico, pues mientras este último identificaba 
el motivo con la forma, para Caro Jo más 
importante era el rasgo descriptivo, de. 
modo que en sus telas los elementos plá~ti
cos aparecen subordinados a la vitalidad 
narrativa del tema"/ a su cromatismo. 

Con la exposicion de 1872, su produc
ción pictórica alcanzó gran popularidad. 
Sus pinturas más celebradas en esta ocasión 
fueron El cucurucho, La zamacueca y El 
velorio del angelito. En esta última, se 
pone de manifiesto un sentido composicio
nal, expresado en un sencillo esquema ra
dial equilibrado"/ agradable, que da unidad 
y dinamismo plastico al conjunto. 

El mismo motivo reaparecerá más tarde en 
El velorio, de Arturo Gordon, otro de nues
tros grandes costumbristas, advirtiéndose 
esta vez, sin embargo, una ruptura de la 
coherencia plástica, por cuanto los detalles 
aparecen sin conexión mutua, afectando así 
la unidad del todo. Esta nueva aproxima
ción al tema responde a un cambio de sensi
bilidad. La luz juega en la obra un rol muy 
importante, envolviendo a la masa total y 
jugando con los personajes de modo ba
rroco; se acentúan así la profundidad y el 
contraste de los tonos cromáticos puros. 

Manuel Antonio Caro podría calificarse 
como un costumbrista urbano p<>r excelen
cia. Su producción refleja pasion por lo fol
klórico y agudezw-/clfll captar los hábitos de 
vida del pueblo. Así lo evidencian El 
mocho pidiendo limosna ( 1867), El cucu
rucho (1862), El organillero, El motero y 
muchos otros. En él, la representación de lo 
popular se tiñe a menudo con toques de ironía 
y sarcasmo, siendo su obra El falte (1868) un 
excelente ejemplo en este sentido. 

Rugendas, por su parte, se sintió más 
atraído por la vida campesina. Enfrentán
dose al hombre desde una perspectiva ro
mántic;a, lo veía desenvolverse en una natu
raleza virgen, en medio de un ambiente 
lleno de sabor y colorido. 

La zamacueca, de la que existe una ré
plica en el Museo de Bellas Artes de San
tiago, es, sin duda, la obra más importante y • 

"S,r,o", de Arturo Gonlon. 

"Abttícaclón de O'Htgglns",d11 Caro. 
conocida de Caro. El original, que se en
cuentra actualmente en la colección de la 
Embajada de Chile en Londres, fue presen
tado por primera vez en la inolvidable inau
guración del Mercado Central en 1872, ob
teniendo Medalla de Oro. En lo que respecta 
a la composición, ella constituye un logro 
extraordinario, por la ambientación, la ex
presión de los rostros, el refinamiento cro
mático y el movimiento gracioso y alegre de 
sus personajes. Blanco Cuartín, estudioso 
del arte chileno, la elogia diciendo: "Los 
movimientos son bruscos, rápidos y sueltos 
como es el baile a que se amoldan. La ex
presión de las figuras no puede ser más 
natural y concertada. El colorido es ani
mado, vivo, fresco .'' 

El tema de la Zamacueca, Sarao, fue 
recogido nuevamente por Gordon . . El desta-

cado representante de la "generación del 
13" lo enfoca desde otro ángulo, recreando 
con gracia y con una moderna enfatización 
de los valores goyescos. Este último artista 
es considerado un pintor esencialmente 
plástico, pues busca la emoción a través de 
la variedad del color y los contrastes fuertes, 
que le dan a sus obras un singular dina
mismo barroco. Se acerca al estilo impre
sionista, conservando de él el gusto por las 
armonías cromáticas brillantes y por las im
presiones escenográficas, que lo llevan a 
rellenar las formas con manchas sabiamente 
enlazadas. Junto a estos rasgos, posee otros 
que lo alejan de aquel movimiento pictó
rico, como su pincelada suelta y fluida, y su 
búsqueda de la definición de los volúmenes 
a través de un juego cromático firmemente 
apoyado en el dibujo . 
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"LA MADRASTRA", 
TELESERIE EN FAMILIA 

- l 

Prof. Francjsco Raynaud López 
Depto. de Tecnología Educativa, CPEIP_....:....,......:.._~ --'----....:........:...~~-_.:;.._;...;.--=-----------------

Si tuviéramos que denominar este 
año de acuerdo al acontecimiento más 
importante en televisión, yo diría que es 
el "afio de las teleseries". Claro que 
antes hubo teleseries en todos los cana
les, pero preferentemente se emitían 
después de almuerzo, a la hora de la 
siesta, con dedicatoria especial para las 
señoras dueñas de casa y asesoras del 
hogar. 

Pero este año definitivamente las te
leseries han dejado de ser programas · 
de esta audiencia exclusiva y se han 
abierto democráticamente a toda la po
blación con un simple cambio de hora
rio. Se ha instituido la Teleserie Noc
turna. Por supuesto, siguen existiendo 
además las teleseries de la hora de la 
siesta, pero ésas son ahora algo así 
como la Segunda División de las telese
ries profesionales. 

Ser;1uramente, este fenómeno de 
cambio de la TV chilena habría pasado 
inadvertido o la toma de conciencia 
hablfa sido más lenta si no hubiese ocu
rrido un hecho novedoso: la inchJsión de 
una teleserie nacional. Pero no se trata 
sólo de eso, sino que además -según 
todos los comentarios señoras en
tendidas- ésta es mucho mejor que 
cualquiera otra, nacional o caribeña . . 

Debe ser cierto, porque en este año 
La madrastra ha sido tan popular como 
el "Pato" Yáñez. Se habla de ella en 
todas partes, los diarios publican co
mentarios alusivos, algunos hasta hicie
ron serios reportajes sobre el problema 
madrastril en Chile, el libretista Arturo 
Moya Grau ha debido acudir a un nota
rio para certificar de antemano quién 
mató a Patricia y se organizó un con
curso para descubrir al asesino. 

Para mí todo este revuelo es el resul
tado del horario, que permite que la te-
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Arturo Moya rau ha logrado impactar , la t&
/B1ud/11nclt1 chllen ct1n su obn, 1 a madrastra. 

leserie se vea en familia A esa hora, la 
señora ha preparado la comida, el caba
llero ya está en casa y los niños han 
terminado sus tareas. La madrastra se 
ve en conjunto y todos los miembros de 
la familia opinan y comentan en la casa, 
en el barrio, en el trabajo y en la escuela. 
Habitualmente, las madrastras tienen 
una connotación conflictiva de desunión 
familiar. Esta "madrastra" en cambio ha 
unido a la familia chilena. 
"La madrastra" atrae 

¿Y qué tiene dentro esta "madras
tra"? Una historia elaborada dentro de 
los cauces del melodrama, en el más 
genuino estilo de los folletines de nues
tras abuelas, pero procesada con técni
cas modernas. 

Los crfticos señalan que una de las 
grandes fallas de esta teleserie es que 
el libretista no ha superado su etapa de 
radioteatro y que por eso la teleserie es 
lenta. Estoy de acuerdo que es lenta, 
pero ésta no es una característica pro
pia de La madrastra. En cualquiera te· 
leserie iberoamericana no sólo importa 
la anécdota que se cuenta, sino además 
el tiempo que demora la eAtrega de la 
información. Eso es parte de su estruc
tura. Una acción que en la realidad ocu
rre en diez minutos, desarrollada en el 
tiempo de la teleserie, demora dos se
manas. 

El director de La madrastra aprove
cha bien este defecto y utiliza la lentitud 
de la acción para enfatizar diálogo e 
ideas con gestos, miradas expresivas y 
largos silencios. Busca el equilibrio me
diante la oposición rápida de acciones 
paralelas, mostradas fragmentaria
mente con cortes y desplazamientos de 
uno a otro escenario. Pero aún así la 
lentitud se advierte. 

Frente a cualquier programa, lo que 



La madrastra, una teleserie nacional presen
·tada can dlg:1idad y prafeslanalismó, se tras
mite en horaria preferencial de tunes a viernes, 
por et canal 13 de la Universidad Cat6/ica de 
Chile. 

se hace en estos casos es cambiar de 
canal o apagar el receptor. General
mente en las teleseries esto no ocurre: 
uno se queda, porque hay algo que es 
más importante que la lentitud: el desa
rrollo dramático, el cumplimiento de las 
metas, metas que sólo son submetas, 
porque solucionado un conflicto o acla
rado un punto, surgen de allí mismo lí
neas de enlace y convergenci;i hacia 
nuevos asuntos que requieren solución 
y desenlace. Por ello en la teleserie 
nunca hay una historia, sino varias en
lazadas a un cuerpo central que da ver
tebración a todo el contenido. 

El tramado de la anécdota es algo 
fascinante, su urdimbre es más delicada 
que la de las tejedoras. En esa red in
trincada caemos los televidentes y que
damos atrapados como moscas. Esto 
hace dificil emitir un juicio de valor du
rante el desarrollo, porque entonces no 
es buena ni mala. Atrae o no atrae. Y La 
madrastra atrae a la mayoría, a pesar 
de sus defectos. 

"La madraúa" y las nuevas genera• 
clones 

¿Por qué atrae? 
Primero, porque siempre las formas 

dramatizadas y sobre todo el melo
drama han atraído al gran público. El 
horario ha permitido un mayor acceso 
de ese público. 

Segundo, porque se ha realizado con 
dignidad y profesionalismo. Se advierte 
preocupación en la dirección de cáma· 
ras, en la dirección de actores, en los 
actores, en la escenografía, en el ves
tuario, en los grandes y pequeños deta
lles. 

Tercero, porque es chilena con una 
ambientación nacional que incluso toca 

epidérmicamente lo folklórico ubicando 
acciones en Pomaire. 

Cuarto, porque todo el ropaje externo 
se ha puesto al servicio de la experien
cia y el oficio de Arturo Moy_a Grau, con
tribuyendo a aminmar los problemas del 
texto: cursilería, incongruencia de len
guaje en los personajes populares, lenti
tud del desarrollo. 

Pero, me preguntarán ustedes ¿es 
una tele serie concordante con los postu
lados éticos y morales de nuestra so
ciedad, pueden verla las generaciones 
jóvenes sin que influya negativamente 
en su formación? -Bueno ... una de las 
características de las teleseries es que 
la anécdota y los personajes se salen de 
lo que es el patrón normal. La anécdota 
casi siempre se plantea en oposiciones 
sociales: un joven pobre quiere a una 
niña rica. Eso es atraetivo. Que una ca
marera del palacio se case cor:i el prín
cipe resulta atrayente. Si la camarera se 
casa con un camarero no tiene interés, 
salvo que la camarera sea ciega, el ca
ma(ero se escape con una bailarina y la 
cieguita quede embarazada y, sola. Por
que en las teleseries además no tienen 
mucho futuro las personas sanas: una 
ciega, un hombre en silla de ruedas, una 
muda, uné> loca aportan elementos afec
tivos de impacto. 

Tampoco resultan útiles los matrimo
nios normales y felices, tiene gue 
haber conflictos, accigentes, homici
dios, adulterios, separaciones, amores 
ilícitos, madres solteras, donjuanes 
malvados, huérfanos no identificados, 
niños desamparados. Es decir, no es 
moral la atmósfera en la cual se desen
vuelve generalmente una teleserie co
mercial, la acción no se concentra en la 
bondad de las acciones humanas, aun 
cuando pretenda eliminar las diferen-

cias sociales. 
De modo que uno sabe de antemano 

a qué atenerse. De acuerdo a esto, no 
deberían verlas los niños ni las perso
nas inmaduras. Pero por razones de ho
rario y de impacto los niños están viendo 
La madrastra con sus padres o solos. 

Seguramente algunos dirán que es 
bueno que los niños se enfrenten con 
este tipo de realidades que se dan en el 
ambiente humano. Pero este enfrenta
miento tendría que ir acompañado de la 
orientación y la reflexión posteriores, 
para tener algún intento formativo. Ni 
siquiera son formativas las teleseries 
comerciales para la gran masa de adul
tos, aunque los promotores podrían ar
gumentar que lo pretenden, ya que le 
dicen al telespectador: "Mira qué malo y 
qué falso es un mundo donde no hay 
amor ni justicia ni verdad, donde el 
egoísmo, el interés, las convenciones 
sociales están por encima de los valores 
humanos". 

Pero para que eso ocurra cada per
sona tiene que ser capaz de decodificar 
ese mensaje y transferir1o a si mismo y a 
su ambiente. ¿Quién lo hace? Supongo 
que nadie, porque la teleserie es reci
bida como una entretención, como una 
manera de despreocuparse de uno 
mismo viviendo la vida de otro. Y parece 
que la gente quiere sólo eso. Por ello 
está acudiendo siempre a las teleseries, 
convirtiéndolas en objetos de su pre
ocupación. 

Hoy es La madrastra, mañana será 
otra. Pero ésta tiene además el gran 
atractivo de ser chilena, es decir, no nos 
trae ni nos impone modelos foráneos 
acerca de situaciones humanas conflic
tivas. Sus situaciones y soluciones pre
tenden ser chilenas. Y eso es un gran 
avance. ¿No les parece? 
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CUAN DP EL TEATRO 
ES TAMBIEN LITERATURA: 

"NO HA Y BURLAS CON EL 
AMOR" 

Y "LA SEÑORITA JULIA" 

, , 

Manuel Peña Muñoz 
Profesor de Literatura y Lengua Española 
Instituto Chileno de Cultura Hispánica __________________________________ _ 

TEATRO CHILENO HOY 

Suelen presentarse en nuestro medio 
obras cuyo texto dramático es débil o 
poco elaborado, pues se sostienen más 
bien en el puro juego teatral sobre el 
escenario. Ellas requieren básicamente 
de una fuerte labor de dirección, en lo 
tocante a los actores sobre todo, y a los 
desplazamientos y efectos de ilumina
ción que permitan suplir la deficiencia 
literaria de un guión. Piezas de esta na
turaleza se representan con éxito de 
público en nuestro país por compañías 
independientes que explotan el ele
mento "popular" chileno, mostrando a 
nuestro pueblo en bsr.,chazos de dudoso 
gusto y cayendo muchas veces en la 
"astracanada". 

En este sentido, "Gabriela" de Jorge 
Marchant, viene a revitalizar la escena 
chilena actual y su importancia radica 
justamente en la calidad estética del 
texto. En primer lugar, está inspirada en 
un personaje de nuestra literatura, la 
escritora Gabriela Mistral, y en segundo 
lugar, su composición nos hace recor
dar obras claves dentro de las letras 
hispanoamericanas: "Fulgor y muerte 
de Joaquín Murieta", de Pablo Neruda, 
por ejemfllo, que es también una evoca
ción dramática de un personaje afin-
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cado en la idiosincrasia de nuestro f?aís. 
Por otra parte, el tono poético de 'Ga
briela" nos trae a la memoria la atmós
fera altamente lírica de otro de nuestros 
grandes dramaturgos: Luis Alberto Hei
remans. Finalmente, se ve la formación 
literaria de Marchant y su predilección 
por las novelas-collages de Manuel 
Puig ("Boquitas Pintadas"). En "Ga
briel a" está el sentimentalismo por la 
provincia, la técnica múltiple que per
mite el collage, el uso de las cartas 
como material narrativo. Todos estos 

, , 

elementos contribuyen a hacer de ella 
una obra que adquiere dimensión y cali
dad artísticas, porque está respaldada 
por un buen guión literario. 

Lógicamente el teatro no es sólo lite
ratura. En . el caso que comentamos, 
Abel Carrizo, como director, ha sabido 
sacarle partido al texto dramático para 
configurarlo en acción y darle una pro
yección actual. Así, el· espectáculo 
literario-musical "Gabriela" no es sólo 
una retrospectiva biográfica, sinÓ una 
dramática actualización de un perso
naje muy nuestro, que dignifica nuestra 
identidad nacional no para caricaturi
zarla, sino poetizarla. 

REVISTA DE EDUCACION consi
dera necesario reiterar la importancia 
de esta pieza que rescata y revitaliza a 
la poetisa, utilizando para ello un libreto 
altamente literario, cuya trascendencia 
radica en que con gran dignidad se 
atreve a decir las cosas pór su nombre. 

OBRAS EXTRANJERAS: 
"NO HAY BURLAS CON EL AMOR" 

Siguiendo con esta relación entre la 
literatura y el teatro, debemos citar la 
obra No hav burlas con el amor. de 
Calderón de la Barca, dramaturgo espa
ñol del siglo XVII. Es ésta una comedia 
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festiva de enredos que nos muestra una 
faceta poco conocida de este escritor, a 
quien solemos relacionar con su drama 
"La Vida es Sueño" o con su autosa
cramental "El Gran Teatro del Mundo". 

Si en "La Vida es Sueño", Calderón 
nos dice que hay una línea invisible 
entre la vida y el sueño, entre el sueño y 
la muerte ("morir es despertar"), en No 
hay burlas con el amor existe también 
una línea imaginaria entre el amor y la 
realidad, entre la ficción y el amor, los 
personajes simulan estar enamorac;fos 
unos de otros, fingen amarse y desena
morarse, y en este juego de equívocos 
terminan enamorándose de verdad. 

La obra resulta así españolisima en el 
lenguaje, barroca en la representación, 
universal en su trascendencia. A través 
de ella, nos acercamos al siglo VXII es
pañol, con sus pícaros y sus madamas 
empolvadas, con sus criada~ y camaris
tas, con sus lacayos y princesas, en 
suma, con ese contradictorio mundo re
cargado y lleno de luces y sombras que 
magistralmente llevara Velázquez a sus 
lienzos. 

Por eso, el montaje de la comedia se . 
inspira en esta ocasión, en el vestuario 
de "Las Meninas". Tafetanes, encajes y 
borlas nos configuran un verdadero 
cuadro de época, en el que Vivaldi pone 
su toque musical y las figuras se mue
ven como en un verdadero fresco de 
Goya en San Antonio de la Florida, o 
acaso más propiamente como en un 
inmenso gobelino del barroco tardio, 
expuesto en·1a galería principesca de El 
Escorial de Madrid. 

El espectáculo resulta reconfortante 
en nuestro medio, tan falto de obras clá
sicas. Su montaje se debe a la conme
moración mundial de Calderón de la 
Barca al cumplirse 300 años de su 
muerte y corresponde a la representa
ción final de los alumnos de las carreras 
de Actuación y Diseño Teatral del De
partamento de Actuación de la Univer
sidad de Chile. La Dirección de No hay 
burlas con el amor estuvo a cargo de 
Femando Cuadra. 

"LA SEIQORITA JULIA" 

Después de muchos años vuelve a 
funcionar la sala de teatro "Petit Rex", 
que resulta muy ~ ta para espectáculos 
de cámara. Esta vez se inauguró con el 
montaje de La Seftorita Julia, de Au
gusto Strindberg, bajo la dirección de 
Eugenio Guzmán. 

La obra resulta representativa del na
turalismo nórdico, movimiento espiritual 
al que pertenece también Henrick lb
sen, pero mientras éste revaloriza a la 
mujer y la sitúa en un papel importante 
dentro de la sociedad, Augusto Strind
berg la descalifica y siempre acentúa en 
sus heroína.s rasgos de histeria para de
sacreditarlas. Es, en este sentido, un 
antifeminista, un empedernido misó
gino. Sus tres fracasos matrimoniales lo 
llevaron a culpar a la mujer, que en sus 

' . 

Una escena da La Sel'lorlta Julla, de Strlndberg, que se astí presanta11do en al "Petlt Rex" con Diana 
Sanz, Myrlam Pirez y John Knucey. Dirección: Eupnlo Gum,án. 

'' 

obras aparece como un verdadero 
monstruo capaz de aniquilar o anular la 
personalidad de los hombres. Así lo 
demuestra en "El Padre", obra escrita 
en 1887 en Suecia, su país natal, y que 
precede en un año a La Seftorita Julia. 

Strindberg desarrolla en esta última 
un planteamiento fundamental: es como 
todas las obras naturalistas, una obra 
de tesis. Cómo un leit motiv predomi
nante en este estilo de obras, se tóca el 
tema de la herencia, y asi, el tempera
mento histérico de la "señorita" se debe 
a un factor hereditario que proviene de 
sus padres. Recordemos en este as
pecto, "E:spectros", de lbsen, cuyo con
flicto principal se centraba también en la 
herencia. 

Es ésta una tragedia naturalista que 
caracte iza muy bien el teatro de Strind
berg, acaso sea su obra más represen
tativa. Las compulsiones extravagantes 
de la protagonista, su amor hacia su 
criado, la morbosa atracción sexual que 
siente hacia su inferior, nos hace recor
dar a las heroínas de Tennessee Wi
lliams, autor que reconoce la paternidad 
artística de Strindberg. También hay 
algo de "Doña Rosita, la soltera", de 
García Lorca, en esta mujer que parece 
ser el personaje matriz de muchas 
obras posteriores ("La Casa de los siete 
balcones" de Casona, también), inspi
radas en la locura mental que implica la 
soltería femenina. 

Por eso, el equipo de trabajo de La 
Seftorita Julia se hizo asesorar por un 
psiquiatra, que desentrañó a los actores 

la conducta psicopática e histérica de 
esta adorable y neurótica mujer del siglo 
pasado. 

Pero simultáneamente con la trage
dia individual de la heroína, se desarro
lla el tema del poder, del arribismo lle
vado a ultranza. Esta vez es el criado 
que quiere ascender de categoría y a su 
vez la dama desciende hasta él, y sólo el 
sexo es el verdadero democratizador de 
las clases sociales. En este sentido, 
Strindberg fue un revolucionario que en 
su época dijo verdades muy crueles, 
porque para él, "no hay nada sagrado, 
ni moral, ni patria, ni familia, ni ,clases, 
cuando se trata de amor a la verdad". 

Después de casi un siglo de haber 
sido escrita, la obra tiene una dramática 
vigencia, especialmente cuando se 
vuelve punzante en contra del servi
lismo laboral no sólo en las clases po
pulares, sino también en los estratos de 
la clase media. Por haber tocado estos 
temas polémicos y candentes, y por 
haber revolucionado formalmente la 
puesta en escena (cambió la candileja 
tradicional por el foco), a Augusto 
Strindberg se le considera como el 
padre del teatro moderno. 

En este aspecto, el espectáculo que 
ofrece el "Petit Rex" merece verse, por
que nos educa didácticamente en un 
estilo de teatro poco representado en 
nuestro país, a la vez que nos pone en 
contacto con este dramaturgo, injusta
mente silenciado en el quehacer teatral 
profesional de los últimos cincuenta 
años en Chile. 

67 



• espacio para crear 
---------------------------------

Gabriela Ramíre. Gatlca 

Gabriela Ramfrez Gatlca, profesora y poetisa, nacida en 
1

1948. 
Inició sus labores docentes en el Liceo B Nº 2 de Diego de Almagro, provincia de 

Chañaral, en 197~1 donde permaneció durante siete años. Desde 1980 se desempeña 
en la Escuelá D Nº 7 "Bernardo O'Higgins" de Copiapó. 

1.------------------------------------------------
LA BANDERA 
Cantemos hoy un himno, 
cantemos todos juntos, 
que se escuche en todo el mundo 
la alegña que sentimos. 
El corazón se pone alegre 
al mirar nuestra bandera; 
añorando a aquellos héroes 
que supieron defenderla. 

ODA AL MINERO 
Obrero de cobre, 
minero atacameño, 
obrero de las vetas 
que prolongan galeñas, 
metido en los cerros 
tal la semil/a 
en la tierra .. . 
A ti 
que no vomitas 
el vértigo 
de los piques 
ni te tiembla 
el pecho br,,jo 
la prisión 
de las moles enlutadas, 
te digo: 
no te venza 
la piedra 
que bifurca 
los caminos 
del tajo oculto .. . 
Minero del norte, 
del norte chico, 
Atacama, 
hombre, mujer, chiquillo 
metidos en el cerro 
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Sus colores nos recuerdan 
esas glorias ya pasadas 
con su blanco, azul y rojo 
y la estrella inmaculada. 

~ 

ELIAPIZ 
¡Cómo corres suavecito! 
¡Cómo ríes juguetón! 
En el bolso de los niños 

eres tú, el gran patrón. 

Te entretienes en la escuela 
pintando en el papel 
los dibujos y las letras 
que todos quieren aprender. 

Eres duende, eres hada 
de un reino sin igual, 
rasgando con tu espada 
la ignorando del mortal. 

Carlos Enrique Durán Miranda 

Carlos Durán Miranda, profesor y poeta, nacido en Copiapó en 1940. 
Ha pertenecido a los grupos literarios "Jotabeche" y "Alutec" de Copiapó, y actual

mente es miembro de la Sociedad de Escritores de Atacama (SEA). 
Sus poemas se encuentran reunidos en los volúmenes inéditos Ruleros escolares 

y Latencias. .. 
Es profesor de la Escuela D Nº 7 "Bernardo O'Higgins" de Copiapó. 

tal la semil/a 
en la tierra 
a ti te //ama 
el eco cobrizo 
que repite Potrerillos 
que resuena El Salvador 
Au; vaga en Dulcinea ... 

te digo, 
obrero o industrial, 
pequeño minerct), 
Agustinas, Bateas, 
Punta del Cobre. 
Amo/anos, El Jardín .. . 
no te arredre 
el sino del minero, 
perfora la roca 
presto el tiro, 
atiza el carburo 
de tu lámpara compañera, 
cíñete el casco 
en tomo 
de tu cráneo 
al filo de la nada .. . 
Te llamo 
titán de los {iesiertos 

titán del cobre, 
Atacama ... 
Noble es tu faena, 
una gesta tu labor 
de barreno .. . 
tiro .. . 
carguío ... 
transporte .. . 
molienda .. . 
múltiple proceso, 
hombre mineral, 
amalgama vital 
de sustento 
de progreso 
de riqueza 
de alegña .. . 
No se te apantione 
nunca 
pirquinero 
apir 
cargador 
sereno 
chancador, 
tu rojo 
corazón 
minero ... 



CREACIÓN LITERARIA 

.. 

EL "TALLER N\JEVE", 
LA POESIA 

COMO UN OFICIO 

actualidad 

Erico Carrasco Gaete 
Profesor de Estado en Castellano 

Instituto Nacional 
____________________________________ "General José Miguel Carrera" 

• un 9rupo de noveles poeta, 
se reune semanalmente a dar 
cuenta de cómo progresa dia
riamente la poesla 

PRESENTACIÓN 
De acuerdo con los criterios de Or

tega y Gasset para el estudio de la histo
ria -y de la literatura-, hoy resulta difí
cil señalar cuáles son las características 
aglutinadoras que muestren la existen
cia de una novel generación de poesía 
que actualmente se esté creando en el 
país. 

El hallazgo de elementos comunes es 
dificil, porque las instancias de inter
cambio son escasas. Luego, el pano
rama es parcial e insufip'ente, amén de 
la crisis editorial que rrá significado la 
disminución de nuevos títulos naciona
les, especialmente los de poesía. 

Sin embargo, se escribe poesía. 
Este último es el caso de un trabajo 

que ha tenido buena acogida por la crí
tica: "Ejercicio en sol" (ver Bibliografía 
recomendada), una obra de creación 
colectiva del Taller Nueve de Poesía, 
grupo fundado hace poco más de dos 
años y que dirige el poeta Miguel Arte
che. 

El Taller Nueve está formado por per
sonas que provienen de diversos ámbi· 
tos de la cultura. Reúne a los educado
res Luisa Eguiluz, directivo-docente de 

,, 

\ 

El Taller Nueve que dirige el poeta Miguel Arteche, al ce_ntro. 

un establecimiento de educación me
dia; Mario Rodríguez, profesor de artes 
plásticas; Eliana Vásquez, maestra que 
hoy enseña desde la dirección de "lca
rito", suplemento educativo del diario 
"La Tercera". Y desde la arquitectura, la 
filosofía y aun del área de la salud han 
llegado G(¡mina Ahumada, · Alejandra 
Basualto, Dixiana Rivera, Violeta Ca
merati, lvonne Grimal y Roxana Byrne. 

La REVISTA DE EDUCACIÓN con
currió un día a una de sus sesiones de 
trabajo. Y tras dos horas de motivadora 

conversación se enteró de las cosas 
que les unen en torno a la poesía: la 
mecánica del trabajo grupal, las etapas 
del proceso de creación poética, y las 
preocupaciones, temas y sentidos que 
para cada uno de ellos tiene el oficio. 

HISTORIA Y EXPERIENCIAS PEA· 
SONALES 

Aunque separados en la línea del 
tiempo, en las experiencias personales 
y aun por la formación cultural, todos 
tienen una vocación poética y la necesi-

69 



dad de aprender a decir en poesla, de 
darle un franco cauce a los talentos, 
potencialidades u obsesiones persona
les; y,sobre todo, están aglutinados por
que "el poeta no debe aislarse, pues 
necesita relacionarse e intercambiar 
ideas con los demás, recibir la crítica 
directa y más o menos instantánea en el 
momento en que él está trabajando", 
explica Dixiana Rivera. 

El Taller Nueve es en cierto sentido 
heredero de Altazor, un taller que el 
mismo Arteche dirigió en la Biblioteca 
Nacional. Cuando éste terminó en sus 
funciones, Alejandra Basualto se dio a 
la tarea de organizar un nuevo grupo. 
"En un comienzo --señala- éramos 
dieciséis los miembros, muchos de ellos 
formaron parte de aquél; otros venían 
de diversos talleres. Había también 
quienes nunca habían integrado uno, 
pero después de un breve tiempo que
damos en nueve personas, quienes nos 
hemos mantenido prácticamente du
rante los dos años que llevamos traba- • 
jando." 

El taller les ha enseñado; además de 
"descubrir" autores -y con ello estilos, 
ideas, etc.- a entender que la poesía 
no es fruto de la improvisación o un 
"juego de niños", sino que es el resul
tado de un trabajo serio, como un oficio, 
como una profesión, con diarias exigen
cias y responsabilidades. "En él --se
ñala Mario Rodríguez- se requiere 
constancia. El hecho dej altar a una o 
dos sesiones significa quedar en desni
vel con relación al resto del grupo, per
derse de la discusión de alqún tópico 
importante para la formación del poeta." 

Y ésta es una de las causas por las 
que disminuyó el número inicial de par
ticipantes, aparte del hecho de que mu
chos no fueron capaces de objetivar sus 
propios trabajos, de aceptar la crítica y 
que se desmenuzaran sus escritos. "De 
verdad es complejo -afirma lvonne 
Grimal- renunciar a una buena parte 
de ego y vanidad personales, y someter 
lo que uno hace a la crítica de los de
más." 

La ex·periencia previa que tienen es 
muy distinta. Algunos llegaron bastante 
adelantados y otros casi únicamente 
con "deseos de escribir, con sensacio
nes algo románticas; o con intuiciones 
poéticas, pero en él hemos progresado 
en el manejo, en la estructuración de 
imágenes literarias", agregan. 

Alejandra Basualto tf,ábía escrito in
cluso un libro, pero eran "poemas muy 
intuitivos, muy así como expresión del 
corazón ; me daba cuenta de que nece
sitaba educación poética" . 

Para Violeta Camerati, "la poesía ha 
sido un poco como el amor de mi vida. 
Cuando era niña y juntaba un poco de 
plata, lo primero que hacía era ir a com
prar un libro de poesías, o escuchaba 
las lecturas en la radio ; siempre me ha 
gustado mucho y ha sido esta vocación 
la que me ha traído hasta aquí". 

Luisa Eguiluz tuvo un reencuentro 
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con la poesía: "De adolescente escribí 
algunas cosas, pero luego nunca más 
volví a escribir. Y a los cuarenta años me 
bajó algo así como una angustia, una 
desesperación ... y pese a toda la prepa
ración que uno tiene como profesor, 
mucha lectura -además de que a mí 
siempre me ha gustado la lírica- aun 
así ese olfato natural que tiene Miguel 
me ha servido mucho". 

Algo ocultamente ("sin que mi propia 
familia se enterara"), Eliana Vásquez 
escribía sus poemas. Desde adoles
cente anda en estos pasos, publicando 
bajo pseudónimos sus trabajos en la an
tigua revista "Eva" o en "Vo~es" d.e 
Concepción. . · 

En cambio, lvonne llega al tal!er 
· desde un solitario y silencioso trabajo; 
Gémina Ahumada, después de una 
formación profesional en la arquitec
tura; queriendo encontrar otro vehículo 
para proyectar sus capacidades artísti
cas, y Mario Rodríguez, combinando la 
plástica con la palabra. 

FUNCIONAMIENTO DEL TALLER 

El grupo se reúne todas las semanas. 
Después de un ciclo teórico inicial, el 
trabajo es en lo fundamental práctico. 
Individualmente escriben, luego pasan 
a la lectura colectiva, análisis y crítica de 
los poemas, centrados en torno al cómo 
está dicho y no sobre lo que se dice. 

Así trabaja el taller, consciente y regu
larmente, pues "de este modo hemos 
aprendido a darnos cuenta qué está 
bien y qué está mal, porque uno escribe 
y no sabe bien si está escribiendo cosas 
sentimentales o si está únicamente repi
tiendo cosas", afirma lvonne Grimal. 

Pero junto al trabajo de creación y la 
discusión sobre ésta, .los poetas leen 
mucha poesía, especialmente a los clá
sicos, con lo que han aprendido a reco
nocer los tópicos literarios, las imáge
nes poéticas, los mundos construidos 
en la historia de la propia literatura. "Es 
una sana experiencia con la que nos 
damos cuenta efectivamente dónoe es
tamos ubicados en esto de la creación 
de lenguaje, que en último término es el 
ser de la poesía", señalan. 

"Quien lea Ejercicio en sol de modo 
superficial -advierte Arteche- no no
tará las diferencias existentes entre 
ellos, pero ciertamente que las hay, no 
obstante que en un año y medio, o poco 
más, no se puede desarrollar una per
sonalidad poética." 

Y añade: "la experiencia de trabajar 
en forma colectiva, que puede ser una 
forma anticuada desde el pwnto de vista 
romántico, o romanticoide, para ser más 
exacto, es una forma de enriquecerse y 
yo creo que enriquece al poeta más do
tado, al poeta más grande. Hay un enri
quecimiento mutuo, de guía y discípulo, 
y esto creo que es lo más útil del taller". 

-La experiencia del taller, para todos 
los participantes,es muy importante, es
pecialmente si se quiere dialogar perió-

dicamente sobre lo que se hace; de 
modo particular, si se es capaz de acep
tar la crítica y la discusión acerca de los 
trabajos presentados, si se está dis
puesto a hacer de él una verdadera ex
periencia de aprendizaje; y · particular
mente importante cuando se encuentra 
con un guía que no sólo sabe su oficio, 
sino que está dispuesto a enseñar, a 
entregar del modo altruista como lo 
sabe hacer Arteche -explica Eliana 
Vásquez. 

Ella misma estimula el desarrollo de 
talleres en la escuela. Explica : "en una 
oportunidad hice un ensayo con niñas 
de un 4º Año básico, con alumnos de 
esa edad, y con otros grupos a los que 
invité a escribir. Hice algunos ejercicios 
previos, y la verdad es que hubo unos 
resultados magníficos. Yo pienso que 
ocurre esto, porque en la infancia es 
cuando el niño está extravertido, no 
tiene vergüenza, no tiene temor a decir 
lo que siente. Los adultos quizás lo te
nemos, iY es claro que lo tenemos! Pero 
en ellos, es posible lograr cosas impor
tantes, es un buen ejercicio, una nece-



sidad de que el niño aprenda, de esta 
manera, sin darse cuenta, pues en pri
mer lugar no solamente aprende a usar 
su idioma, su lenguaje, sino que tam
bién a amarlo; así como ellos juegan o 
cantan, entonces toman la palabra y la 
disfrutan en la poesía, casi no se dan 
cuenta de lo que están haciendo. Eso a 
nivel de escuela". 

LAS ETAPAS DE LA CREACIÓN POÉ
TICA 

los miembros del Taller Nueve tienen 
su modo personal de entender el pro
ceso de creación poética y, aunque a 
veces se sienten como "bicho raro" ha
blando de poesía en un espacio social 
que no deja lugar a la creación, diaria
mente trabajan o piensan en poesía. 

En general, coinciden que hay por lo 
menos dos instancias en la creación 
poética. Primero es e/ entusiasmo, la 
inspiración que dan los dioses para la 
creación artistica, y luego el trabajo ar
tesanal, la lima imaginativa que pule el 
producto del espíritu. 

Para algunos, la fuente de sus ¡.iru
ducciones está en el sueño que des
pierta; en un sustantivo y adjetivo que, 
en el estado duerme-vela, no deja conci
liar el sueño; en las obsesiones 
pasajera del ambiente; en el verso de 
algún poema leído; en las obsesiones 
que exigen ser traducidas al lenguaje 
poético o bien en el trabajo diario, frente 
a la pluma y mucho papel, donde se 
escribe y se escribe, libremente o tra
tando efe llegar a algún "trébol de cuatro 
hojas" hasta que sale alg'o más o menos 
coherente -para ellos- que pueda 
mostrar a sus compañeros. 

Para otros, están esos obsesivos fan
tasmas que dan vueltas, que acosan, 
que exigen ser traducidos, expresados 
a través de distintas instancias y formas. 
"Esa es como la concepción del 
poema", dicen. 

Luego viene la otra instancia, donde 
la idea hay que plasmarla. Es la etapa 
en que se hace y deshace, en que es
cribe, tarja y se vuelve a hacer, salván
dose a veces un verso, una palabra o 
nada, hasta que al final sale algo digno 

Integrantes del taller literario. De izq. a der., 
LuisaEguiluz, Violeta Camerati, Eliana Vásquez, 
lvonne Grima/, Gémina Ahumada, Miguel Arte
che, Alejandra Basualto, Mario Rodríguez y Di
xiana Rivera. 

de ser presentado,,pnmero, a los cama- · • 
radas del taller. "Esta es la etapa del 
parto poético": momento doloroso para 
algunos, feliz para otros. 

El acto de escribir surge de una nece
sidad personal de decir algo, de comu
nicar sentimientos individuales que se 
universalicen. Para Dixiana hay una es
pecie de "dureza de no pensar, cuando 
estoy escribiendo, que voy a llegar a un 
acditorio; estoy escribiendo por un ins
tinto, goce personal y lo último que se 
me ocurre -jamás lo pienso y quiero 
confesarme aquí- pensar que tengo 
que hacerlo lo mejor posible, porque al
guien me va a leer". 

Luisa Eguiluz siente algo parecido, no 
escribe para publicar: "por último -se
ñala- voy a guardarlo a un baúl de la 
casa, pero es una necesidad tan grande 
hacerlo, no podría explicar esa sensa
ción de tener la necesidad de escribir, 
de expresar las vivencias". 

Para Violeta Camerati escribir "es 
como compromiso, como si alguien tu
viera un laúd y no cantara; hay que decir 
las cosas como uno las siente, les guste 
o no a los demás". 

"Sin embargo, uno tiene que tener 
cuidado en el sentido de no andar mos
trando a todos las cosas que escribe, 
pues si no aparece como bicho raro", 
acota lvonne Grima!. 

Gémina Ahumada sostiene que se 
escribe incluso para el grupo, pues 
"para nosotros es una necesidad de 
estar aquí todos los días de taller, por
que ésta es la única oportunidad que 
tenemos en la semana de sentir la parte 
linda que tiene la vida, como lo es el 
hecho de hablar un mismo lenguaje, de 
compartir grupalmente las inquietudes". 

En dos años de trabajo, el Taller 
Nueve ha conseguido pro~resar bas
tante. Transformar'las intuiciones poéti
cas en instrumentos serios y formales 
para la poesía, conocerla, leerla y,sobre 
todo, amarla. Todo eso al margen del 
profundo crecimiento espiritual y perso
nal que ha conseguido en el grupo, 
cuyos miembros sin ser amigos íntimos 
han llegado a compartir, a tener con
fianza en los demás, lograr expresarse 
en términos poéticos y "maravillarse 
con lo que el otro está escribiendo, pues 
así sabemos que hoy, pese a todo, la 
poesía es y tiene esperanzas". 
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bibliografía recomendada 

A LEER, 
A ESC IBIR 

ALJTORAS: Lucia Araya Venegas, Clemen
tina Maldonado Rovira. 
EDIT.: Universitaria, Santiago de Chile, 
1981 . 

Son dos cuadernillos complementa
rios de ejercicios de apoyo a los textos 
de lectoescritura "Listos, Ya" de las 
mismas autoras. 

En ambos,la función de lectoescritura 
se cumple en forma conjunta. Entrsgan 
actividades variadas para que el edu
cando piense y discrimine visual y audi
tivamente, se afianza la progresión iz
quierda a derecha, y se contrastan las 
mayúsculas y minúsculas en una 
aprehensión simultánea. To dos estos 
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ffl"'1' 1 Cuaderno para ejercitar la lec tura 
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tópicos se van asentando y enrique
ciendo progresivamente con activida
des constantes de reforzamiento. 
Además, estos cuadernillos tienen la 
virtud de ser flexibles, lo que permite al 
profesor la posibilidad de poner en 
práctica sus propios recursos metodo
lógicos, adecuados .a su curso. 

En A leer, la lectura mecánica y 
comprensiva es de fácil manejo, apo
yada con láminas complementarias; la 
palabra se presenta al niño como una 

, 

QUIMICA GENERAL 
MÓDULO 1 

unidad de sentido, para luego condu
cirlo a su análisis (sílaba, fonema) y sín
tesis. Tal vez la aparición temprana de 
la sílaba indirecta pueda causar algún 
tropiezo. 

A escribir parte con la presentación 
del alfabeto, las vocales en mayúscula 
y minúscula y una buena graduación de 
la letra cursiva. Este cuadernillo ha re
forzado paralelamente el aprendi.zaje 
de la lectura; por lo mismo, su uso no se 
restringe al primer año básico, sino a 
cualquier curso de primer ciclo básico 
(1 ° a 4° Año). Sería recomendable que 
ambos cuadernillos fueran insertos en 
el libro de lectu'ra y escritura corres
pondiente junto con una guía breve y 
sencilla, que será útil para aquellos pro
fesores que no dominen el método 
mixto. 

A leer, A escribir son atractivos, de 
fácil manejo y sin duda constituyen un 
apoyo positivo para el niño durante el 
proceso de lectoescritura. También fa
cilitan enormemente la labor del do
cente. 

Prof. Maria Eéna GáME OJmus 
Supervisora de Castellano 
Dirección Departamental de Educación 
Puente Alto 

AUTOR: Rafael Larrafn lbáñez, Luis Carlos de Freitas Morcelli 
EDIT.: Andrés Bello, Santiago de Chile, 1979. 344 pp. 

Este primer módulo, denominado 
"Masa y Energía", es un texto progra
mado que consta de cinco partes, cada 
una de las cuales presenta los objetivos 
que pretende lograr. Se inicia con una 
lista de prerrequisitos matemáticos, fí
sicos y químicos que el alumno debe 
dominar con antelación a su estudio. 

Los autores indican en la Introduc
ción que este módulo entrega aspectos 
y conceptos básicos de la Química Ge
neral, los .cuales serán ampliados en 
profundidad y extensión en los módulos 
siguientes.. , , 

La primera parte se den0mina Ato
mos y Moléculas y en ella se definen 
los conceptos de átomo, de molécula. 
de número de Avogadro, de mol, etc. El 
exceso de simbología empleada pu
diere impedir el logro cabal de los obje
tivos propuestos. 

La segunda parte está dedicada al 
átomo y a una incipiente clasificación 
de . los elementos, valiéndose de la 
Tabla Periódica que se adjunta al texto. 

En la tercera parte, se aborda el con
cepto de peso equivalente y los coefi
cientes de una reacción. La cuarta se 
destina al cálculo de fórmulas empíri-

cas y moleculares y a un elemental es
tudio del rendimiento de una reacción, 
expresado en porcentaje, 

Por último, la quinta parte, denomi
nada Masa y Energla, entrega algunas 
nociones de energía, su relación contra 
la materia y sus transformaciones, con
cluyendo con el enunciado de la ley de 
Hess para la aditividad del calor. 

En general, el planteamiento de al
gunos conceptos no parece el más 
adecuado, ya que se tiende sólo a 
enupciarlos matemáticamente, com
prometiendo por lo tanto su compren
sión cabal y acostumbrando al alumno 
a memorizar fórmulas, sin entender el 
significado intrínseco de ellas. 

A mi juicio, Qulmica general, Módulo 
1, puede ser · utilizado por alumnos de 
ensef'lanza media como un medio de 
evaluación de lo aprendido en su clase 
sistemática de asignatura, y con el 
apoyo docente necesario. El estudiante 
universitario de primer nivel encontrará 
en este texto un complemento útil para 
su formación integral de la química. 

Prof. Adriana Yáñez Fuentes 
Depto. de Qulmica, CPEIP 



POR DECRETO 2.488 / 81 

REGLAMENTAN SUBVENCIÓN A 
ESTABLECIMIENTOS COOPERADORES 
DEL ESTADO QUE IMP~RTEN CURSOS 
GRATUITOS DE EDUCACIÓN 
FUNDAMENTAL O ENSEÑANZA 
PRÁCTICA DE ALGUNA RAMA 
DE EDUCACIÓN PROFESIONAL 

. ' 

REGLAMENTA ARTICULO 4º DEL D.L. Nº 3.476 DE 29 DE 
AGOSTO DE 1980. 

Num. 2.488. Santiago 22 de mayo de 1981 . Visto, lo dispuesto en 
el articulo 4º. del D.L. 3.476. de 1980 ven el articulo 32 Nº 8 de la 
Const1tuc1ón Polrt1ca de la Republica de Chile , y 

Considerando: Que el decreto ley Nº 3.476, de 29 de agosto de 
1980, publicado en el Diario Oficial de fecha 4 de sept iembre de 1980, 
ha dispuesto reglamentar el articulo 4°, de dteho cuerpo legal, sobre 
educación fundamental o de ensei'lanza práctica de cualquier rama 
de la ensei'lanza, 

Decreto : 

TÍTULO 1 

Oiapoalclonea Generales 

Articulo 1°. Los establecimientos declarados cooperadores de la 
función educacK>nal del Estado, que imparten cursos gratuitos de 
Educación Fundamental o ensei'lanza prácttea de alguna rama de la 
Educación Profesional, tendrán derecho a perc1b1r una subvención 
por alumnos cuyos requisitos, modalidades, montos y exigencias se 
determinan en este Reglamento. 

Articulo 2°. En todo lo no previsto y que sea compatible con las 
d1sposict0nes de este reglamento, será aplicable el derecho supremo 
de Educación Nº 8.144 de 1980, y sus modificaciones posteriores. 

Articulo 3°. La Educación Fundamental o laenooi'lanza práctica de 
una rama de la educación profes10nal podrá mpart1rse en cursos de 
un solo grado, o bien, a través de vanos cursos sucesivos de diversos 
grados, que permttan alcanzar una cahfteac lón més amplia y com
pleta 

I 

TITULO 11 

e la Educación Fundamental 

Articulo 4°. Para los efectos de esto Roglamonto se entenderá por 
Educación Fundamental el proceso do enser'lanzo oprend1zaje, dos
tinado a atender personas mayores de 15 anos, con ol ob¡eto de 
proporc10narles una capacitación tt'lcnico profes10nal o onsel'lonza 
práctica do un oficio y conjuntamente elementos de educación gene
ral complementaria necesarios paro ol dooompor'lo de su lraba10 o 
,ncorporac1ón a la vida social. 

Articulo 5°. Para tener derecho a subvenc1on fiscal, los cu1 sos do 
Educación Fundamental deberán reun tr los siguientes requ1s1tos: 

a) Que una persona, natural o Jurld1ca, on calidad do Sostenedor, 
asumo ante el Estado la rosponsabilldad do su o¡ocuclón en la forma y 
cond1c1ones exigidas por la Ley y sus Reglamento,. 

b) Qua dependan de un ostablec1miento o sode que haya sido 
declarado cooperador de la func ión oducac10nal del Estado. 

c) Que sean gratuitos. 
d)Que la educación sea impartida a personasmayoresde 15 años, 

.tengan o no cursada laenseñanza Básica o Media, para incorporarles 
a la población activa como trabajadores calificados. 

o) Que tengan una duración m1nima de 100 horas pedagógicas y 
una máxima de 2.400. Se aceptará una tolerancia, de d1sm1nuc1ón o 
aumento, no mayor del diez por ciento. 

f) Que cuenten con el material didáctico y maquinana necesaria 
para la enseñanza práctica intensiva que impartan. 

g) Que cada curso cuente con un numero máximo de 45 alumnos. 
h) Que los profesores cumplan con las d1sposic1ones legales sobre 

ejerc1c10 de la profesión docente. . 
Articulo 6°. En los cursos de Educación Fundamental. el Plan de 

Estudio deberá dest inar al aprendizaje de un of1c10 relacionado con 
cualquier rama de la Educación Técnico Profesional, entre el 5'0 y el 
75% del tiempo total que dure el Curso. El resto del tiempo deberá 
dedicarlo a Educac1on complementar ia. 

La Educación General Complementaria deberá comprender: Cas
tellano, Matemáticas e Histona y Geografía de Chile. Podrá, además, 
incluir otras asignaturas o materias necesarias a la formación perso
nal del alumno y para apoyar o complementar la ensel'lanza del ofic10 
obleto del curso. 

Articulo 7°. Los establecimientos que soliciten declaración de 
cooperador de la func1on educacional del Estado para 1mpart1r educa
ción fundamental o ensei'lanza práctica de alguna rama de la Educa
ción Profesional, cumpl irán lo establecido en la letra b) del articulo 2º 
dol de reto supremo de Educación Nº 8.143, de 1980, al aprobOrsele 
un programa inicial de act ividades por la Dirección de Educ<\C1ón 
Profes/Onal, de acuerdo al proced1m1ento señalado en el articulo 
siguiente . 

Articulo 8°. Los establecimientos educacionales declarados co
operadores de la función edu::ooonal del Estado que aplquen pllVlOs 
de estud10 diferentes de aqudlloscontenidosen el programa m1C1al de 
act1v1dooes, deberán enviarlos an1tc1padamente a la D1recc1ón de 
Estudios Profesional y a las Secretarlas Re910nales Ministeriales do 
Educación corrospond tonto a la sedo on que se realiza 01 curso. con 
30 dlas do antlc1pac16n a lo menos, de la fecha de 1n1c1ac1ón del curso. 

En el caso do que el proceso de ensonanza aprendizaje propuesto 
o presente conformado por •1anos cursos sucos1vo s, el aviso a quo 

se refiere este art iculo deoora comprender la totalidad del pion do 
estud ios, el quo no podrá exceder las 2400 horos, con una clara 
tdenti ficac1ón de cada uno do los cursos que lo integran y los roqu1s1· 
tos que deberén cumplir los alumnos paro aprobarlos. 

Con1untamente con este aviso se rem1t1rán los programas de estu· 
dio, listados de contenidos o la enunc iación do los temas do las 
conferencias o charlas que se pruyucten dictar Si con antemndad ya 
han sido onv16dos estos documentos a la D11 ecc1on de Educac ión 
Profesional y a la Secretaria Regional M1n1stonal do Educac1on co· 
rrospond1ente, bastará la sola roierenc1a q1Je los ldent1f1que para 
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cumplir con la presente disposic ión. 
La Direcc ión de Educac ión Profesional podrá obJetar el plan de 

estudios y/o programas, listados de contenidos, o temas de confe· 
renc1as o charlas que se han proyectado, dentro del plazo de 30 d1as 
contados desde la recepción del aviso. Se otorgará un cert1hcado de 
recepcion de d1Chos antecedentes y, si transcurrido el plazo, no 
hubiera un pronunc iamiento de la Dirección, se entenderán aproba· 
dos. 

Articulo 9°. Los estableclm1entos que impartan cursos de Educa
ción Fundamental deberán informar a los menos con 7 dias de antic1· 
pac i011, a la Dirección de Educación Profesional y a la Secretaria 
Regional Ministerial correspondiente a la sede en que se realizarán 
de: , 

a) La fecha de 1nic iac1ón y la duración aproximada en horas de 
clases. 

b) Los lugares donde se dictarán los cursos y se harán las prácti
cas. 

Articulo 10°. El valor de la subvención mensual por curso de 
Educación Fundamental será determinado conforme al siguiente 
procedimiento: 

a) Para estos efectos, el valor unilar10 de la subvención por alumno 
de Educación Fundamental será de: 

-Cursos Industriales: 5,05 U.T. 
-Cursos Agrícolas: 4,65 U.T. 
-ClJrsos Técnicas Femeninas y Comerciales: 4,15 U.T. 
b) El cálculo de pago mensual por curso se hará de la siguiente 

manera: 
Los valores establecidos precedentemente se convertirán a mo· 

nedacorriente multipl1Cándolos por el valor de la Unidad Tributaria del 
mes respectivo: su producto se d1vid1rá por el número de horas del 
plan de estudio de Educación Profesional : 1.332 para Industrial y 
1.296 para Comercial, Técnica Femenina y Agrícola, su resuttado se 
mutt1plicará a su vez por el numero de horas efectivamente realizadas 
en er curso durante el mes, y su producto final por el número de 
alumr.os de asistencia media 

Artlcu 1o 11°. El valor unitario de la subvención determinado con· 
forme a lo dispuesto en la letra a) del articulo anterior, será incremen
tado en el porcentaje de asignación de zona establecido para el 
sector fiscal, según sea la localidad en que esté ubicado el estableci
miento o sede. 

Articulo 12°. Los establecimientos escolares gratuitos que impar
tan Educación Fundamental podrán, además, mantener servicio de 
internado gratuito subvencionado previa autorización del Ministerio 
de Educación Publica 

El monto unitario por alojamiento v alimentación será fijado anual· 
mente por decreto del Ministerio de Éducación Pública y el Ministerio 
de Hacienda conforme a las normas establecidas en el decreto su
premo Nº 8.144, de 1980, del Ministerio de Educación Pública 

Articulo ;'13°. Los establecimientos deberán comunicar anual
mente, antes del 31 de diciembre al Ministerio de Educación Pll>llca, 
s1 continuarán funcionando con el régimen de internado on el ano 
siguiente. 

Articulo 14°. Para impetrar el bonof1C10 de la subvención por los 
cursos de Educación Fundamental o ensei'lanza práctica de alguna 
rama de la Educación Profesional, y por alojamiento y alimentoción, 
cuando proceda, los establocimientos deberán presentar una solicl· 
tud al Ministerio de Educación Pública acompanada de los s1gu1entas 
documentos: 

a) Copia del documento que declara Cooperador de la Función 
Educacional del Estado al establecimiento sede. 

b) Cop1adel comprobante de recepción del aviso del curso a que se 
refiere el articulo 8º. 

c) Certificado de gratuidad otorgado por una autoridad publica de la 
localidad donde se encuentra el establec1m1ento donde se sarrolla 
el curso. 

ol Declaración 1 rada de que el personal cumple con las d1spos1· 
cionos legales sobro ejercicio do la profesión docente. 

e) Certificado del Servicio Nac10nal do Salud en que conste que ol 
establecimiento o sedo reúno las condiciones da seguridad, capaci
dad o h1fjiene necosanas para su funcionamiento. 

f) Copie del informe técn1Co-pedag6gico lavorablo emitido por los 
respoct1vos Supervisores dol Ministerio do Educación Pública. 

g) Copia de la autor1zac1ón, cuando procedan para mantonor 1ntor· 
nado de conformidad a lo establecido en ol Articulo 12º do este 
Aoglamon1o. 

Los documentos de carácter permanente referidos al establec1· 
miento sede o al curso que realiz3 y que hayan sido acompañados 
con anterioridad, no será necesario volverlos a presentar, bastando 
su sola mención. 

Articulo 15°. Con ol lin oo quo proceda el pago de la subvención 
part\ los curoos de Educación Fundamental, deberá anv1arso man· 
sualmente, en aquellos cursos do duración superior o un b imestre y al 

··-
termino de los cursos, en casos de que éstos tengan una duración 
inferior, los siguientes documentos: 

al Boletín estad1stico del curso que contenga: 
- La lista de alumnos que tuvieron un promed10 de asistencia 

super10r al 75% con 1ndicac1ón de su ooad y escolaridad. 
-Estadist 1C a de asistencia diaria. 
- Asistencia media del curso. 
b) Mención a los antecedentes del curso y del establec1m1ento o 

sede que lo imparte conforme a lo dispuesto en el inciso final del 
ArtlCulo precedente. 

TÍTULO 111 

De la enseftanza práctica de una rama de la Educación Profe
slonel. 

Artículo 16°. Considérese como una forma de ensenanza práctica 
de educación profes10nal según lo establecido en el articulo 4º del 
D.L. 3.476 de 1980, aquella educación de cualquier rama que se 
imparta bajo el régll'Tlen de escolaridad alternada y según planes y 
programas aprobados por el Ministerio de Educación Pública Se 
entiende por educación alternada el sistema de formación profesional 
que pennrte preparar recursos humanos mediante un currlculum que 
alterna periodos de trabajo y periodos de estudio. En este currículum 
el traba¡o es fuente de investigación y campo de aplicación, al tanto 
que el estudio es motivo de reflexión y análisis de los temas que el 
propio trabajo plantea 

Articulo 17°. Fijase como valor unitario mensual de subvención en 
la ensenanza práctica alternante por alumno de asistencia media: 
0,39 U. T. laque se pagará mensualmente incrementada en el porcen
taje de asignación de zona establf'cido para el sector fiscal según sea 
la localidad en que in parten educación alternante deberán reunir los 
siguientes requisitos : 

a) Que haya obtenido la declaración de Cooperador de la Función 
Educación del Estado : 

b) Que cumpla con los planes y programas para impartir este tipo 
de enseñanza: 

c) Que sus cursos tengan un máximo de 45 alumnos matriculados 
por curso ; 

d) Que el local del establecimiento educacional cuente con las 
condiciones de seguridad, higiene ambiental, salubridad suficiente 
para el número de alumnos que atienda: 

e) Que cuente con el material didáctico y la maquinaria adecuada 
para la enseñanza que imparte; 

f) Que cumplan con lo dispuesto en las letras f) y g) del articulo 7° 
del Decreto Supremo Nº 8.144 de 1980, del Ministerio de Educación. 

Articulo 19°. Para impetrar el beneficio de la subvención, determi
nación del monto de la misma y el procedimiento de cobro y J;!!lQO, 
para este tipo de ensenanza, como asimismo, las infracciones y 
sanciones, la 1nspecc1ón y con1rol y las donaciones serán regidas por 
las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo Nº 8.144, del 25 
de septiemb~ de 1980, del Ministerio de Educación Pública. 

TÍTULO IV 

Disposiciones Transitorlaa 

Articulo 1°. La subvención que corresponda pa~ar a los estable· 
cimientos educacionales por los cursos de Educación Fundamental 
realizados durante el ano 1980, se liquidará conforme al número de 
alumnos que efoct1vamente tuvieron estos cursos y según lo dis
puesto en el articulo 9º del presen1e decre1o. 

No obstante, en ambos casos, se exigirá que laensenanza práctica 
de of1C10 del curso se haya mpartido a grupos no superiores de 45 
alumnos 

Artfculo 2". Dentro del plazo de 15 dlas con1ados desde la fecha de 
publicnc1ón do este Reglamento, los interesados deberán informar a 
la S0cretarraM1nisterialcorrespond1ente respecto e los cursos que so 
oncuontran realizando, para los efectos de la supervisión correspon
diente. 

Articulo 3°. Para los ofoctos de lo dispuesto en el articulo Sº. letra 
h) y Art . 13 lotrn d) dol pre98nto Reglamento, en tonto se dicten los 
docrotoscon tuerza do ley o quo so rollare el ort1eulo 2º transitorio del 
docroto ley Nº 3621, de 1981 , soriln ophcabtes les dlsposlcKJnes dol 
decreto lay Nº 678 y su reglamento, sobro ejorcic10 do la función 
docente. 

Anótese, tómese razón, publlqueso e insértese en la Recop1lac16n 
de Loyos y Reglamentos de la Contralona General do la República. 
AUGUSTO PINOCHET LIGARTE, General do Ejército, Presidente de 
la Ror:,ubllca. Alfredo Prieto Baf11lluy, Ministro de Educac16n Publica 
Sergio de Castro Sp1kula, Ministro do Hacienda. 

Lo que transcnbo para su conocumento. Saluda atentamente a Ud. 
Manuel J . Errázuri, Rorns. Subsecroter10 de Educación. 



miscelánea 
------ --'- --

Po 1 
-- , ·· , 

JC. 
Oxigeno Club lmánela Inglés Ultima Deporte Flecha deportivo malo letra 

J J A -ts< u I "P, G- ¿:_ 4 s 
Ludo 1 l'J Roturad 

M A ti e A .D 
1Tatel 

T A sin r.ota L.- Mem- Equi· 
brana vocar 

1f r U · Padece 
j) u G L {;-CéllamO Aque· 

llas 

7[ I N .. A :r - "Tiza" 

·C {)_ ~ c..- Fósforo 'í 
Meta sin r C. de 

(! s (L vocales ·rv, Grecia p l.} T 1\-1000 
Conjun· 
ción 

rJ e M p é o ~ Resbalé 4 I Nombre 
femenino 

Alu· 

~ L 
Azulre s Trasla-

E uno I minio Culti· Casandra darse 
I ¡¿ ~ vemos desorde-

Angstrom nado Cargante 

~ A tJ A l 4 Cobalto e o Mililitro 
M L Uno Grabaré 

o Oxigeno Culatran-

A j) A tJ o s o tillos I Sud Deporte 

' Eslabón Tibercu- Alemania 

ll r r Vocal 

' 
s losis T 8 e, fuerte A Bn.jerla Nitrógeno Preposl. 

ciOo 

u rlJ E (1, A/ Gl I -r D Hansa 

(¿ ~ 
Huesuda s I~ } G o Vocal 

Deporte AJ- A & I '7 N ,1 s I 4 
Norte 

10 
Magnesio Eugroto 

I ~ (l Agrios o o Nltrógono 

~ Santo ~ A N Poetisa pequeflcl 

J .C. (1887·1941 Insigne educador, nació en le ciudad do la Figura 1. Se le considera el más grande, tenaz y esforzado Impulsor del aepone. 
Ocupó cargos como profesor de la 1Jspec1alldad ilustrada en la Figura 2, en la Escuela Normal de Santiago, en el Instituto Nacional y en al 
Instituto Pedagógico. Fue fundador del "Instituto de Educación Física y Técnica", anexado a la Universidad de Chile. Organizó la Primera 
Olimpiada Nacional. 
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HECHOS EDUCATIVOS DE CHILE Donato Torechio 

El primer comisionado a Europa, de nuestro go
bierno, para estudiar la organización de la instrucción 
primaria en los países más adelantados, fue don Do
mingo Faustino Sarmiento. 

La primera escuela edificada Por la Sociedad Constructora de 
Establecimientos Educacionales, fue la N° 36 de Niñas, en calle 
Tocomal esquina de Victoria, en Santiago, de 3.000 m2 de 
superficie y una capacidad de 850 alumnas. El autor del proyecto 
fue el arquitecto José Aracena Aguilar. Fue construida gracias a 
don Claudio Matte Pérez, que aportó $ 1.375.000 de su costo. 
Fue inaugurada el 1 O de octubre de 1938. 
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La enseñanza de trabajos manuales fue incorporada 
a las escuelas primarias por decreto de 1 O de mayo de 
1897, del ministro de Instrucción Pública, don Fede
rico Puga Borne. Desde 1877 hasta entonces, dicha 
enseñanza sólo estaba establecida en las Escuelas 
Normales. En 1913 se introdujo en la enseñanza se
cundaria. 

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 

--JO! CRUCIGRAMA 

JI. 
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El Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones 
Pedagógicas del Ministerio de Educación ha elaborado una gran 

variedad de material didáctico en medios impresos, audiovisiones, 
grabaciones y guías metodológicas para la Enseñanza Básica y 

Media, que tienen como objetivo mejorar el desempeño del profesor 
en el aula. 

* se pueden obtener en los siguientes locales de venta: - Revista de Educación, Alameda 1611 , Fono: 722987, Santiago. 
Departamento de Material Didáctico en el C.P.E.I.P. en Lo Barnechea S/N . Fonos: 471359 - 471398 - Santiago. 
Próximamente en cada Secretaría Regional Ministerial de Educación. 

* Para mayores antecedentes diríjase a la dirección posta l del Centro de Perfeccionamiento: Casilla 16162 - Correo 9 
Prov idencia - Santiago-Ch lle. 
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