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Convivencia escolar: a conviví r también se aprende 

¿Por qué es can importante para este ministerio el bu ll ying7 La razón se encuentra en la di
mensión format iva que también tienen los colegios. Una educación de calidad no se limita a 
entregar sólo conocimientos, sino a que los niños y niñas puedan desplegar todas sus potenciali
dades, desarrollándose de manera integral. Así, una buena educación debe incluir el esfuerzo por 
formar personas que se integren a la sociedad participando como ciudadanos conscientes de sus 
derechos y deberes y capaces de construir un proyecto de vida propio. 

Esca carea no es fácil, y por ello las fami lias buscan en la escuela un aliado, es decir, que haya 
coherencia entre la escuela y el hogar. El lo es importante porque, si bien son los padres y apode
rados los responsables primeros de la educación de sus hijos y pupilos, estos últimos comparten 
gran parte de su día con sus com pañeros, profesores, y con la comunidad escolar en genera l. Por 
lo canw, los colegios, son espacios privil egiados para trabajar y practicar la convivencia con otros, 
desarrol lar capacidades de relacionarse armónicamente y cultivar valores fundamentales como 
la no discriminación, el respeto, la comunicación y la sol idaridad. 

Especialmente los docentes y los adulws de los cole
gios, tienen el rol fundamental y decisivo de consciwirse 
en modelos de comporcamienw y acor!Jpañantes en 
esca etapa crucial de los eswdiantes. La convivencia es un 
aprendizaje progresivo, que como wdo conocimienw ne
cesita práctica y enseñanza. 

Una adecuada apropiación de los conocimientos y 
habil idades en los alumnos requiere que el proceso edu
cativo ocurra dentro de un clima escolar propicio, no sólo 
en el aula, si no también en wdos los espacios que brinda la 
escuela, como el patio o el comedor. 

Los hechos de violencia ocurridos en diferentes cole
gios son una preocupación constante del Ministerio de 
Educación, y fue así como se dispusieron medidas para los 
establecimientos escolares, cales como el nombramiento 

de un encargado y la elaboración de un Reglamenw de Convivencia Escolar. 

Otra importante herramienta para combatir la violencia en los colegios es la que O[orga el 
proyecw de ley contra el bullyi ng, el que, si bien aún se encuentra en el Congreso Nacional, ya 
ha dado importantes pasos. Dicho proyecw ll ena un vacío legal en esca materia, facultando al 
Ministerio de Educación para intervenir e incluso sancionar a los colegios que no wmen en serio 
el cerna del bu llying, y comprometiendo a padres, apoderados, alumnos, directivos y profesores, 
en acciones tendientes a promover la buena convivencia y prevenir wdo cipo de malcraw. 

Estamos avanzando con acciones concretas y hemos logrado que esca temática sea parce 
de un debate nacional que ha generado conciencia y ha destapado un problema cuyo cómplice 
más peligroso es el silencio. 

Joaquín Lavín Infante 
Ministro de Educación 
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Programa Elige Vivir Sano: 

Vida saludable. niños 
más sanos 

Con los daws adversos de la 

medición en Educación Física, wmada 

a una imporcance muestra de alumnos 

de octavos básicos a nivel nacional, las 

auwridades de Gobierno han dispues-

to, junw a otras medidas de alcance 

nacional, el lanzamiento del programa 

Elige Vivir Sano, que precende cambiar 

los hábiws de sedentarismo, obesidad 

y mala ali mentación, de una buena par

te de nuescros niños y ¡óvenes. 
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todos de lo mismo 7 

Probablemente vari os de nosotros 
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testigos de la conducta de un grupo de 

compañeros de curso que hostilizaba 

a otro, pero la pregunta es ¿debemos 

pensar que wdo tipo de comporca-

mienco es bullyingi General menee se le 

llama bullying a cualquier t ipo de ma

nifestac ión vio lenta entre estudiantes. 

Por ello, el médico psiqu iatra infanw¡u

veni l, Sergio Canals, en su libro ... 
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Clima Escolar 

Aprendiendo a 
convivir 
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Educación Técnico Profesional 

Opción vocacional 
y palanca para el 
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avances 

Como resultado de los datos poco alentadores que otorgó la medición en Educación Fí

sica, tomada a una importante muestra de alumnos de octavos básicos a nivel nacional, 

las autoridades de Gobierno han dispuesto, junto a otras medidas de alcance nacional, el 

lanzamiento del programa Elige Vivir Sano, que pretende cambiar los hábitos de seden

tarismo, obesidad y mala alimentación, de una buena parte de nuestros niños y jóvenes. 

as estadísticas actuales, dejan ver que 

L 
en general, la población chilena no lleva 
una vida sana. Según la Encuesta Nacio
nal de Salud 2009 y 2010, un 64,5% de 
las personas entre 15 y 64 años sufre ex
ceso de peso, y un 88,6% es sedentaria. 

A esto, se suman los antecedentes arrojados por el 
Sistema de Medición de la Calidad de la Educación 
(Simce) de Educación Física del año 201 O, que revela 
que nuestros escolares muestran condiciones físicas 
muy por debajo de los estándares internacionales. 

El Gobierno, entre otras medidas, ha lanzado la 
campaña "Elige Vivir Sano" (ver cuadro pág. 7). lmpul
sado por la Primera Dama, Cecilia Morel, el proyecto 
es un trabajo conjunto y transversal de diversos mi
nisterios, servicios públicos y privados, que pretenden 
instalar una visión renovada respecto del estilo de vida 
que llevamos los chilenos. Ello incluye una revisión de 
la forma cómo nos ali meneamos, cuánta actividad ha
cemos y cómo ocupamos nuestro tiempo libre. Una 
de las medidas es ampliar al máximo la información a 
las familias y establecimientos educacionales. 

Otro dato alarmante, es que entre niños con me
nos de ocho años de escolaridad, la cifra de sobrepe
so alcanza un 76,4%, mientras que la población entre 
15 y 64 años el exceso de peso llega al 64,5%, según la 
Encuesta Nacional de Salud 2009-2010. Por ello, el Mi-

nisterio de Educación (Mineduc), a través de la Junta 
Nacional de Auxilio y Becas (Junaeb ), en alianza con 
equipos externos especialistas, como el Instituto de 
Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), se 
afanan en el mejoramiento del Programa de Alimenta
ción Escolar (PAE) y en la perfección de las condiciones 
técnicas que regirán las próximas licitaciones para to
dos los colegios que reciben dicha alimentación, a fin 
de introducir cambios sustanciales en la estructura nu
tricional de los servicios alimenticios de los alumnos. 

Asimismo, el Mineduc, junco con la Junta Na
cional de Jardines Infantiles (Junji) y la Fundación 
Integra, se han propuesto intensificar la campaña 
de difusión, que viene desde el año pasado, entre 
los estudiantes y sus familias, con la idea de inducir
los a consumir ali meneos saludables. Para ello, se ha 
dispuesto la distribución de material educativo, ma
nuales y guías sobre alimentación y nutrición ade
cuadas, especialmente para las educadoras y perso
nal técnico de codos los jardines infantiles del país; 
la incorporación de este conocimiento transver
salmente en las actividades recreativas de invierno 
y verano; e incentivos al desarrollo de aprendizajes 
relativos a la al imentación dentro del aula. 

De aquí en adelante, otra dieta 

En materia de alimentación, Junaeb juega un 
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papel fundamental, ya que es la entidad a cargo de 
propiciar la alimentación diaria a más de 2 millones 
400 mil escolares. El ministro Lavín, ha recalcado lo 
significativo que es hacer un cambio radical en las 
minutas y la estructura nutricional de los niños, y 
acompañar esas transformaciones con la serie de 
mejoras administrativas y económicas del progra
ma. "A esto se suma un interesante trabajo en la línea 
de presentar experiencias en el aula, de manera que 
los profesores ayuden a difundir a los niños y su fa
milia la importancia de consumir alimentos saluda
bles", señala María de la Luz Morales, encargada del 
Programa "Elige vivir sano" en el Mineduc. 

En materia de cambio de minutas o de forma y 
estilo de comer, el PAE cuenta con las facultades para 
incorporar nuevas alternativas. En esta línea, María 
de la Luz Morales advierte: "En materia de alimenta
ción se entiende que debemos tener una visión más 
amplia. La urgente necesidad de todo el mundo de 
detener esta pandemia de la obesidad, ha hecho que 
se esté en una permanente búsqueda de modernos 
desarrollos tecnológicos que permitan contar con 
nuevos productos sanos y saludables". En este sen
tido, Junaeb debe adoptar nuevos criterios al defi
nir las normas técnicas que rigen sus contratos de 
alimentación para que en forma eficiente podamos 
hacerlos llegar a nuestros alumnos. 

los menores reciban una colación acorde al gasto 
energético que tienen. En este momento en el país, 
sumando a la Junji e Integra, son 12 mil los estable
cimientos adscritos al Programa. Para que se cumpla 
con este cometido, es esencial la calidad de la ración 
servida y que los alumnos la consuman. 

Para difundir este nuevo concepto de vida sana, 
es crucial el trabajo de los mismos docentes. Por esa 
razón, el Mineduc busca identificar experiencias 
exitosas en el aula, recogerlas, analizarlas e invitar a 
replicarlas, además de potenciar la incorporación 
de los contenidos de alimentación saludable yac
tividad física en el currículo. La idea es que en forma 
transversal se aplique en diversas actividades, por 
ejemplo, pintando, cantando, creando cuentos, etc. 

Conscientedelaimportanciadeidentificarnuevas 
oportunidades, en el lanzamiento que el Mineduc rea
lizó del Programa Elige Vivir Sano, er1 abril de este ario 
en la Plaza de la Constitución, se expusieron más de 
ocho nuevos productos que la industria ha elaborado 
buscando ofrecer novedosas alternativas para el con
sumo infantil. Podemos mencionar: manzanas en chip 
con vitaminas, chips de diferentes frutas 100% natu
rales, jugos endulzados naturalmente con stevia ( que 
proviene de una planta y reemplaza el azúcar u otros 
edulcorantes artificiales), polvos de manzana que se 

Para difundir este nuevo concepto de vida sana, es 

crucial el trabajo de los mismos docentes. Por esa razón, 

convierten en una agradable compota con sólo 
agregarle agua, galletas hechas íntegramente 
con manzanas y sin azúcar, entre otros. La idea 
fue que los más de 500 asistentes, entre niños y 
adultos, pudieran probarlos y entregar su nivel 
de aceptabilidad, el que resultó ser muy alto. 

el Mineduc busca identificar experiencias exitosas en el 

Quioscos saludables 
aula, recogerlas, analizarlas e invitar a replicarlas, además 

de potenciar la incorporación de los contenidos de ali~ 

mentación saludable y actividad física en el currículo. Los ministros de Educación y Salud lanza
ron otra medida: la certificación de las "escuelas 
saludables", un concepto amplio que también 

tiene que ver con la baja del índice de alcoholismo y 
tabaquismo en los niños, con la práctica de mucha 
actividad física y el consumo de comida sana. Por esta 
vía, se pretende masificar las experiencias exitosas 
llevadas a cabo. En la comuna de Macul ya hay esta-

Otra medida complementaria, consiste en incor
porar en el PAE el control social del mismo, esto es 
trabajar coordinadamente con los apoderados y la 
comunidad escolar en general para apoyar la super
visión del servicio. Incentivar a los padres para que 



blecimientos que cuentan con espacios saludables; 
han puesto un quiosco acompañado de mesas de 
ping pong, caca-caca, juegos para escalar y, cuando 
los alumnos compran un producto, les regalan fichas 
de juego con el fin de que vayan creando hábitos sa
ludables. La encargada del programa en el Mineduc 
comenta que, además, han integrado los "recreos ac
tivos" y las "pausas accivas" en clases dentro de sus 
rucinas diarias. "En la misma comuna participarán al 
menos eres colegios más debido al éxito obtenido. 
Queremos apoyar para que esto se excienda a lo largo 
den uescro país''. agrega María de la Luz Morales. 

Dentro de las líneas de acción de Elige Vivir Sano, 
se ha difundido la amplia oferca programática del 
Gobierno en macerias de vida saludable, con más de 
355 iniciacivas. Por ocra parce, en marzo se lanzó un 
porcal web (www.eligevivirsano.cl) para proveer in
formación compleca y sencilla a la ciudadanía. 

avances 
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Medi as para mejorar la 
Educación Física en los e legios 

Después de conocer los magros resultados que arrojó el primer SIMCE de Educación 

Física realizado en 201 O, el Ministerio de Educación decidió impulsar una serie de me

didas que apuntan a mejorar la calidad de la clase en todos los cursos. 

U 
na buena condición física en las perso
nas se relaciona con su composición 
corporal, capacidad cardiorespira
toria, Aexibilidad, resistencia y fuerza 
muscular. El currículo del Sector de 
Educación Física del segundo ciclo 

básico promueve, precisamente, la práctica de acti
vidades vinculadas con la condición física y la calidad 
de vida de acuerdo al nivel y capacidad individual. 
Considerando estos antecedentes, el año 201 O se 
aplicó un test a 13 mil 585 alumnos de 8º básico de 
170 comunas del país, a quienes se les practicó una 
medición de los componentes masa corporal (que 

mide peso y altura), Aexibilidad ( elongación), fuerza 
muscular (salto a pies juntos), resistencia muscular 
(abdominales cortos) y condición aeróbica. 

La evaluación se aplicó por primera vez en Chile, 
por lo que no es posible realizar comparaciones en 
el tiempo. Sin embargo, sus resultados fueron cla
ramente deficientes, al evidenciar que sólo uno de 
cada diez alumnos sometidos a la prueba demostró 
tener una condición física considerada satisfactoria 
(ver recuadro pág. 10). 

Los bajos resultados llevaron al Ministerio de 



Educación (Mineduc) a impulsar diversas medidas 
para corregir esca negaciva realidad. 

Paola Corral, Coordinadora Nacional de la Uni
dad de Deporce y Recreación del Mineduc, explica 
que una de las primeras iniciacivas impulsadas se 
orienta a la asignación de recursos para financiar 
parcialmente proyeccos deporcivos recreacivos, que 
buscan superar el déficic de accividad física en los 
escablecimientos educacionales subvencionados. 
Para esce fin, los soscenedores podrán presentar un 
proyecco integral orientado a fomentar la accividad 
física y la recreación, con calleres, descinados a la for
mación de niños, niñas y jóvenes en las horas de libre 
disposición de la Jornada Escolar Compleca (JEC) y 
acciones que la comunidad escolar decermine según 
su proyecco educacivo. 

La posculación de escas proyeccos se efeccuó del 
31 de marzo al 29 de abril de 2011, previa orientación 
a regiones informando de las bases adminisuacivas 
y cécnicas a uavés de la página www.mineduc.cl. La 
evaluación se desarrolló entre el 02 y el 27 de mayo 
y la adjudicación de los proyeccos bien evaluados 
cuvo lugar durante el mes de junio. Luego de ello, co
mienza el desarrollo de los calleres en cada una de las 
escuelas beneficiadas. 

La convocacoria se hizo mediante una carca de 
invitación a codos los planteles del país cuyo Índi
ce de Vulnerabilidad Educacional (IVE) y Siscema 
Nacional de Asignación de Equidad (SINAE) fuera 
superior a 70. El moneo cocal a nivel país para esca 
iniciaciva asciende a mil millones de pesos. El se
guimiento se llevará a cabo a parcir del mes de sep
ciembre y culminará en diciembre con un informe 
final. 

Importancia de los párvulos 

La infancia es un momenco clave para adquirir y 
desarrol lar las habilidades básicas para un buen vivir 
y las compecencias cognicivas necesarias que favo
rezcan fu euros aprendizajes de mayor complejidad y 
absuacción. A parcir de esca realidad, es fundamen-

avances 

cal proporcionar a los niños y niñas de entre 4 y 6 
años oporcunidades educacivas para aprender de su 
cuerpo y su mouicidad a parcir de una pedagogía de 
movimiento. 

A uavés de la Unidad de Depone y Recreación, 
el Mineduc escá rediseñando el cexco "Experiencias 
de aprendizaje sobre corporalidad y movimiento''. 
que sirve de base para incorporar la mouicidad des
de una edad cemprana. Integra la corporalidad como 
cerna imporcante dentro de las experiencias con los 
menores, basándose en la positiva relación entre el 
movimiento y los procesos cognitivos. Exiscen varios 
escudios que afirman que el realizar una accividad físi
ca conscante -de al menos una hora diaria - incide en 
los procesos mentales y ayuda al rendimiento escolar, 
debido a que se activa el siscema neuronal. Asimismo, 
produce ventajas psicológicas y sociales; por ejemplo, 
permice consnuir una aucoescima más sólida y una 
aucoimagen posiciva, además de mejorar la calidad de 
vida en las personas que lo praccican. 

"Es por ello, la necesidad de mocivar a nuescros 
niños en el inicio escolar. Al respecco, esca unidad 
cambién escá na bajando en mejorar la calidad y au
mentar las horas del tiempo descinado a la accivi
dad física que los docentes y escudiantes le dedican 
en la escuela", enfaciza Paola Corral. 

En cuanco a las capacicaciones y seminarios, esce 
año se contemplan: 

°ඬ� Curso de asiscencia cécnica "lmporcancia de la Psi
comonicidad y Mocricidad Infantil". Se diccó en el 
Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e 
lnvescigaciones Pedagógicas (CPEIP) a comienzos 
de julio. Parciciparon los profesionales de la red 
"Maestros de Maestros" quienes, una vez finali
zado el curso, harán cransferencia educaciva a sus 
grupos de referencia de educadores. 

• Dos cursos de fortalecimiento docente en motri
cidad y psicomouicidad infantil para Educadoras 
de Párvulos, dirigidos al primero y segundo nivel 
de uansición, a efeccuarse en las regiones que se 
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adjudiquen el curso. El cupo será de 70 educado
ras, se desarrollará durante octubre y noviembre 
y tendrá 80 horas pedagógicas. El plantel de edu
cación superior que dictará el perfeccionamiento 
se encargará de la di fusión e inscripción de los 
docentes. Más información en la página de la Red 
Maestros de Maestros (www.rmm.cl). 

• Otra de las actividades importantes para este 

Fuente: SIMCE 

año, por parte la Unidad de Deportes y Recreación, 
es la entrega de implementación deportiva a 3 mil 
200 establecimientos educacionales, con el fin de 
aumentar la motivación y el trabajo de alumnos y 
profesores. Por primera vez se efectuará, además, 
una nueva modalidad de carro de compra donde los 
establecimientos beneficiados, según el monto asig
nado, podrán comprar virtualmente los materiales 
que la escuela necesita. 

Como se observa en la tabla, 9,2% de los estudiantes de 8° Básico que rindieron las pruebas, posee una Con
dición Física satisfactoria, mientras que 90,8% de estos estudiantes no alcanza el punto de corte establecido para 
tener una Condición Física con esta característica. 



avances 

Amplia participación de las comunidades 
educativas en Contrato de Honor de las 
Familias por la Educación 

Sabido es que una fluida relación entre la familia y la es

cuela promueve un mejor desarrollo del proceso educa

tivo y formativo en los alumnos. En ese contexto, el Mi-

nisterio de Educación invitó a todos los padres y 

apoderados, y a los establecimientos educa

cionales en que participan, a suscribir 

voluntariamente un Contrato de 

Honor por la educación, com

prometiéndose así, a ser aliados 

activos de su escuela o liceo en 

el proceso de aprendizaje de 

sus hijos e hijas. 
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E 
n la fami lia es donde se produce la pri
mera sociali zación. Allí es donde los 
niños y niñas adquieren los patrones 
básicos de comportamiento y viven 
experiencias fundac ionales de su exis
tencia. Al crecer, su mundo de relacio

nes se extiende al jard ín infanti l, al colegio, los am igos. 

Es por eso, que la interacción participativa de la 
escuela y la familia en torno de un proyecto común 
de fo rmación de los niños, contribuye no só lo al me
joramiento del rendimiento esco lar, sino también a 
su formación personal y a la cali dad de sus aprendi
zajes. 

Un paso en el establecimiento de esa ali anza lo 
constituye la suscripción voluntaria de l "Contrato 
de Honor de las Fam ilias por la Educación", el cual 

simboliza el compromiso de los padres y apodera
dos por part icipar cada día de manera más act iva y 
responsable en la educación de sus hijos. 

Hoy en Chil e, más de siete mil comunidades edu
cativas han asumido voluntariamente el desafío de 
participar en conju nto en la búsqueda de un mayor 
compromiso de las fami lias por la educación. Así, a 
nivel nacional, se firmaron más de un millón 800 mil 
Contratos de Honor, lo que habla de una preocupa
ción genu ina y dedicada por incorporar a los padres 
y apoderados en el desafío de lograr una educación 
de ca li dad. 

En cada una de estas comunidades educativas, 
este contrato de honor, que no reviste responsa
bilidades legales, fue firmado por cada alumno, su 
apoderado, el director de la un idad educativa, el 

Ministro de Educación y el Pre
sidente de la República. Esto, 
de modo de sell ar esta ali anza 
basada en el trabajo y colabo
ración entre las distintas partes. 
Así se ubica la preocupación 
por el aprendizaje de cada niño 
en el centro del actuar como 
sistema educativo. 

Dentro de las responsabil i
dades que forman parte de este 
compromiso, se señalan acti
vidades y cuidados cotidianos 
que las familias pueden esta
blecer para trabajar en conjun
to con la escuela, como velar 
por la asistencia a clases, la pun
tualidad de sus hijos y su propia 
participación en las reuniones 
de apoderados. A su vez, tam
bién se incorpora la necesidad 
de fomentar valores referidos a 
la sociab ilidad, como el respeto 
y la buena conducta. 



tendencias 

Ley de Aseguramiento de la Calidad 

Estándares, Evaluación, Apoyo y Rendiciones de cuentas para 
mejorar la educación 

Una modificación relevante en la institucionalidad educativa representa la aprobación de esta 

nueva ley al crear la Agencia de Calidad y la Superintendencia. Esta estructura concentra en el 

Ministerio la formulación de políticas públicas y el apoyo técnico, entregando a los colegios 

mayor autonomía en su gestión. 
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L 
a ley de Aseguram iento de la Ca li dad, 
aprobada en abril pasado en el Congre
so, material iza el profundo cambio en 
la instituciona li dad que estableció la 
Ley General de Educación (LGE) 1, pro
mu lgada el año 2010, y que surgió del 

Acuerdo por la Calidad de la Educación suscrito en 
noviembre de 2007 entre el gobierno de la época y 
todos los partidos po líticos del Congreso. Con esta 
nueva normativa cu lmina un importante proceso 
de reforma. El desafío ahora para el Ministerio de 
Educación (M ineduc) es imp lementar este sistema 
de aseguram iento de la ca li dad en los niveles de la 
educación parvularia, básica y media. 

As í, el sistema educati vo se rige ahora por cua
tro instituciones: el Consejo Nacional de Educación 
(CNED), cuya organ ización está estab lecida en la 
LGE); el Ministerio de Educación; la Superintenden
cia y la Agencia de Calidad de la Educación. 

El objetivo de esta nueva organización del sistema 
educacional es establecer claramente las responsabi
li dades y atribuciones de cada una de las entidades 
gubernamentales involucradas en el servicio educa
tivo, así como los plazos y las consecuencias por los 
i ncum plimientosasociados, losq ue serán verificados 
por una entidad externa al establecí miento (Agencia 
de Calidad). De esta manera,el principal componen
te del sistema de aseguramiento de la ca li dad son los 
estándares de aprendizaje ( conocimientos míni mos 
que deben alcanzar todos los estud iantes de Chi le), 
los que deben ser cumplidos por todos los estable
cimientos educativos. Para el lo, las escuelas y liceos, 
sobre todo aquell os con mayores dificu ltades, con
tarán con varias herramientas. En primer lugar, se les 
entregará toda la información de los resu ltados de 
las evaluaciones de sus al umnos; en segundo lugar, 
recibirán un informe con un completo diagnóstico 
sobre el func ionamiento del estab lecimiento, el que 
incorporará recomendaciones para que le permi
tan elevar su desempeño y; en tercer lugar, recib irán 

Ley 20.370 

apoyo directo para mejorar 
la gestión de sus estableci
mientos, ya sea de parte del 
Ministerio, como de terce
ros inscritos en un registro 
para estos efectos. Paralela
mente, los padres, apodera
dos y la comun idad escolar 
serán siempre informados 
de los resultados de l estable
cimiento y, a su vez, quienes 
quieran cambiarse a otro co
legio recibirán ayuda para el 
traslado. 

Finalmente, aque ll os es
tablecimientos educativos 
que no logren mejorar luego 
de todas estas etapas que, en tota l tienen una du
rac ión de cuatro años, perderán el reconocimiento 
oficia l. 

A contin uación se presenta un breve resumen de 
las func iones y atribuciones de cada uno de los órga
nos participantes del sistema educativo. 

Ministerio de Educación 

Actuará como ente rector de l sistema de ase
guram iento de la ca li dad, de fo rm a que éste opere 
de manera oportuna y eficaz, para lo cual estará 
facu ltado para estab lecer las po lí ticas públ icas de l 
sector; elaborar estándares de desempeño de cole
gios, profesores, sostenedores y alumnos, así como 
las bases curricu lares, planes de estudio y planes de 
eval uaciones, para su posterior estudio y aproba
ción por parte de l Consejo Naciona l de Educación; 
y prestar asesoría técn ica, junto con otras ent ida
des, a los estab lecimientos educacionales que lo 
so lic iten. 

Además, conservará la facu ltad de entregar el re
conocim iento oficial a los nuevos colegios, aportará 
fi nanciamiento y manejará los sistemas de informa-



ción y registros del sistema. 

Agencia de Calidad 

Será la entidad encargada de las mediciones, 
diagnósticos y orientaciones. Evaluará el ap rendiza
je de los alumnos a través del Sistema de Medición 
de la Calidad de la Educación (Simce) para verificar 
el cumplimiento de los estándares, as í como el des
empeño de directores y sostenedores, generando 
informes públicos que contendrán el diagnóstico 
integral,sobre cada escuela. Asimismo, clasificará a 
los establecimientos educacionales según sus logros 
en cuanto a aprendizajes de sus estudiantes (y otros 
indicadores de calidad), con el fin de focal izar el apo
yo -tanto del Ministerio como de las demás entida
des asesoras en educación - en aq uellos de menor 
rend imiento; e informará a la comunidad sobre los 
resultados que obtengan. 

Consejo Nacional de Educación 

Sucesor del Consejo Superior de Educación, in
tegrado por personas de reconocido prestigio en 
materia educativa y a quién le corresponderá, en ma
teria de educación escolar, pronunciarse en re lación 

tendencias 

a dos dimensiones: una referida al cu rrículum 
escolar y otra a la eval uación escolar. La prime
ra considera las bases curriculares, y los planes 
y programas de estudio; mientras que la segu n
da se remite al plan de evaluación elaborado 
por el Mi neduc, a los estándares de calidad de 
aprend izaje que deberán cump lir todos los es
tablecim ientos, así como otros estándares de 
calidad, y los estánda res indicativos de desem
peño, que orientarán las eva luaciones diagnós
ticas de la Agencia. 

Superintendencia 

Tendrá como labor fiscalizar el cumpli
miento de toda la normativa educacional y le
ga lidad de la rendición de cuenta pública que 
realizan los estab lecimientos sobre sus fondos; 

recibir y resolver denuncias y reclamos y; de acuerdo 
con las infracciones que se registren, podrá aplicar 
sanciones que van desde amonestaciones, pasando 
por el nombramiento de un administrador provisio
na l hasta la pérdida del reconocimiento oficial. Esto 
último se concretará, entre otros, en el caso de esta
blecimientos que reiteradamente y luego de recibir 
diagnósticos y apoyo, no cumplan con los estánda
res de aprendizaje definidos. Lo anterior se traduce, 
principalmente, en que estarán impedidos de recibir 
la subvención escolar. Con todo, en este caso le co
rresponderá al Mineduc adoptar todas las medidas 
que resulten pertinentes para asegurar el derecho a 
la educación de los alumnos de los establecimientos 
afectados por la revocación, en coordinación con las 
facu ltades que tiene esta Superintendencia. 

Sin duda que esta ley constituye un instrumento 
necesario y eficaz para mejorar la ca li dad de la edu
cación que se imparte en nuestro país. Da un salto 
cualitativo que cambia la arquitectura del sistema 
y que permitirá en un corto plazo obtener mejores 
resultados, a través del claro establecimiento de las 
responsabilidades y consecuencias asociadas al in
cumplimiento de las mismas, lo que es complemen
tado con constantes eva luaciones y apoyo. 
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Probablemente, varios de nosotros en nuestra época escolar fuimos testigos de la con

ducta de un grupo de compañeros de curso que hostilizaba a otro, pero la pregunta es 

¿debemos pensar que todo tipo de comportamiento es bullying? Generalmente se le 

llama bullying a cualquier tipo de manifestación violenta entre estudiantes. Por ello, 

el médico psiquiatra infantojuvenil, Sergio Canals, en su libro "Si todo es bullying, nada 

es bullying", se dedica a tratar con sapiencia la temática en un serio intento por definir 

con claridad en qué consiste el bullying, la trascendencia que tiene para una comunidad 

escolar y, en definitiva, cómo afecta a la sociedad entera. 

¿Cómo define este fenómeno que denomina
mos bullying? 

Es un tipo de violencia sistemática, con as ime
tría de poder o de medios y donde uno queda en 
posición de víctima y el otro, el que acosa, el que 
hace sufrir, es el matón. Si no se dan escas condicio
nes debemos sólo hablar de violencia. Tenemos que 
saber diferenciar muy bien esto, porque el bullying 
hoy es un tema legal. Un colegio puede ser acu
sado, una familia, una persona, entonces debemos 
definir con precisión cuál es el concepto, la ley así 
lo exige. Si a un niño le pegaron un día ¿le hicieron 
bullying7 No. Fue un comportamiento violento, 
duro, eso es violencia entre pares. Si alguien pelea o 
trata mal al otro, la respuesta va a tender a ser agre
siva. Distinto es sentarse a pensar que el otro me 
cae mal, y por lo tanto lo voy a agredir, eso es aco
so tipo bullying, ya que hay una intención detrás, y 
generalmente se traduce en actos repetitivos que 
están diseñados de manera que "no me pillen", "no 
le voy a pegar delante del profesor", "lo voy a buscar 
en el baño donde no nos vean". A veces se asocia a 
niños de cuatro o cinco años al bullying, lo cual es 
imposible, porque se requiere de intencionalidad y 
esa característica recién aparece alrededor de los 7 

años de edad. 

¿Cree usted que en la actualidad efectiva
mente se observan más casos de bullying que en 
décadas pasadas? 

El tema ya se insta ló en la mesa, igual que el fe
micidio. Aumenta el reconocimiento social del 
problema, suben las denuncias y da la sensación de 
que incrementa la frecuencia. El bullying ha existido 
siempre. Ahora se hace con una mayor violencia, 
más intensa, con menos consideración por el otro 
y, a veces, utilizando instrumentos de poder como 
son las redes sociales, lo que le agrega esa particu
laridad. Antes, el abuso era dentro del colegio; en 
cambio,en la red lo comparten miles de personas, lo 
que lo vuelve poderosamente más destructor que 
antes. Y hay otro elemento a destacar, la mujer ha 
incorporado comportamientos violentos directos 
y ya es común ver en los medios de comunicación 
niñitas que se agreden físicamente, baJo patrones 
masculinos. Eso es impactante. Le cambió el perfil 
a la violencia, hizo que traspasara los límites de la 
familia y del colegio. 

Según los antecedentes que usted mane
ja, este fenómeno social, ¿afecta a escolares de 
condición socioeconómica más vulnerable o es 
transversal? 
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Los niños y niñas acosados, por lo general guardan silencio por-

Los niños y niñas acosa
dos, por lo general guardan 
si lencio porque sienten 
vergüenza, temen ser más 
castigados, más agredidos 
si denuncian, y no impor
ta el medio social del que 

que sienten vergüenza, temen ser más castigados, más agredidos 

si denuncian, y no importa el medio social del que provengan, esa 

conducta es transversal. Todo indica que las particularidades son 

distintas, pero es un fenómeno que cruza los estratos sociales. 

provengan, esa conducta es transversal. Todo in
dica que las particularidades son distintas, pero es 
un fenómeno que cruza los estratos sociales. En los 
ambientes de alto riesgo social uno encuentra acoso 
con daño físico directo, lo que requ iere estrategias 
de contención y prevención diferentes a contextos 
escolares de menos riesgo. Por ejemplo, hace poco, 
escuché a un director de un colegio del norte que 
trabajaba con alumnos de altísimo riesgo y que, 
después de una serie de debates y trámites, tomó la 
opción de poner un detector de metales en la entra
da del establecimiento y cámaras de video. Muchos 
tuvieron una posición crítica frente a su decisión, él 
se defendió manifestando que cuál podría ser la ex
pli cación a una mamá, cuyo hijo pudo ser acuch illa
do dentro del colegio por el solo hecho de no haber 
pesquisado que otro niño ingresó con un cuchi ll o a 
clases: "Todas las discusiones me parecen muy bue
nas, pero frente a un niño que es acuchillado ¿qué 
respuesta doy7" Creo que ese director cump li ó to
das las condiciones de acuerdo con las normas a la 
regulación vigente. Su ejemplo sirve para demostrar 
que, en sectores de altísima vio lencia, lo tradicional 
func iona poco si no se toma en cuenta la rea lidad 
local, que en este caso era la elevada vio lencia. 

¿Hasta qué punto internet y sus herramien
tas agravan o amplifican las situaciones de bu
llying? 

El ado lescente de hoy es de redes sociales. No se 
puede ana lizar el comportamiento de un niño si no 
se mira también su conducta desde esa óptica. Su 
relación en térm ino de manejo de la entretención le 
da hoy la opción de entrar a espacios, que pueden 
ser potencialmente peligrosos. Cualquier análisis 
sobre el niño y el adolescente queda a medias si no 
se revisa este aspecto. Se habla que son redes "nar-

cisas", ya que func ionan no sólo a nivel de relación 
sino de exposición. Los usuarios, al indicar ciertas 
particularidades propias pueden falsearlas, y como 
el bullying generalmente apunta a ciertos atributos 
de las personas, las redes sociales constituyen un me
dio privilegiado para molestar al otro a la distancia. 
Esa es otra ventaja para el victimario. Es distinto ha
cer acoso escolar directo, donde la violencia está a la 
vista, es exteriorizada, como go lpear o romper una 
mochila;el asunto no trasciende más allá. En cambio, 
con las redes sociales no se necesita estar cara a cara 
en el grupo, sólo basta con introducir un comentario 
lesivo o un rumor, que resalte la debilidad de otro, y 
es seguro que eso va a generar un impacto altamente 
negativo sobre la persona que se quiere dañar. 

¿Cómo pueden intervenir los padres en ese 
ámbito? 

En el libro expongo que los padres debieran revisar 
el intercambio digital de sus hijos hasta que cumplan 
14 años, edad en que comienza a regir el derecho ado
lescente y se entra en otra etapa. Antes de eso, pue
den leer lo que conversan los chicos en las redes para 
descubrir si hay señales que den cuenta que están su
friendo algún tipo de acoso. Un niño o niña acosado 
por las redes siempre guarda silencio y también pue
de empezar a evidenciar cuadros ansiosos, depresivos, 
mostrar rechazo hacia el colegio, fobia escolar. Frente a 
esos cuadros de comportam iento, los padres pueden 
seguir la pista a través de su Facebook y detectar lo 
que le pasa y si está siendo víctima de acoso. 

¿Hay alguna influencia entre la práctica del 
bullying y la violencia mostrada en la TV? 

Actualmente la violencia en la televisión es más 
intensa y frecuente. Sabemos que funciona con imá-



genes y emociones, si no no resulta entretenida. Así 
está pensada y diseñada, ella se hace parte de los 
cambios socioculturales globales. Un autor hizo una 
síntesis que me pareció muy buena: mientras lamo
dernidad era libertad, bondad y fraternidad, la pos
modernidad que estamos viviendo, es subjetividad, 
placer y relativismo. Y en la búsqueda del placer se re
Aeja el deseo, busco cómo me siento bien sin impor
tarme si molesto al otro. Si anees, cuando Freud creó 
el sicoanálisis, el problema era la represión, hoy día los 
sicoanaliscas dicen que el polo está al otro lado, la no 
regulación, entonces las patologías impulsivas, vio
lentas, el consumo de drogas, están expresando el 
deseo no regulado. Dentro de eso, está la tendencia 
natural del ser humano a observar la violencia y, de 
alguna manera, a tener comportamientos que son 
evolutivos violentos y que se relacionan usualmente 
con la droga, el alcohol y sexo. Todas escas situacio
nes son mostradas a diario por la TV. 

entrevista 

existe aunque no lo diagnostique. Lo primero es de
sarrollar una política y un programa, construir una 
visión común y esto significa que codos escuchan 
y comparten una mirada básica, que les permita 
abordar de manera consistente el problema, por lo 
menos que codos sepan qué es bullying, los factores 
de riesgo y los factores protectores para desarrollar 
las estrategias ancibullying. Después hay que ser ca
paces de generar una política escrita, si es consen
suada y participativa, mejor. Al intervenir los padres 
y la comunidad escolar, siempre va a estar más le
gitimada. Esa política debe señalar detal ladamente 
hasta lo que va a hacer el colegio si pesquisa un caso 
de acoso escolar dentro del aula y del perímetro de 
la escuela o liceo. 

¿Qué rol cumplen los profesores en ese pro
grama? 

El principal factor de riesgo de un colegio frente al bullying 
Esencialmente aplicar las estra

tegias de prevención, de control y 
de rehabilitación detalladas en el 
programa. Allí se indicará qué hacer 
con el acosado y el acosador. Los 
dos están en problemas, por lo que 
se necesita que en esca política codo 
esté registrado y conceptual izado. Si 
se establece que es discrecional, que 
así sea, eso despeja las suspicacias, se 
verá caso a caso, los padres se com
prometen para ir a las charlas y quie-

es carecer de una política y un programa. Un colegio donde 

el tema no ha sido abordado en forma transversal, es decir, 

con la comunidad de padres, los educadores y los estudian-

tes, lo más probable es que tenga graves dificultades. 

¿De qué manera una comunidad escolar 
puede enfrentar efectivamente las situaciones 
de bullying? 

El principal factor de riesgo de un colegio frente 
al bullying es carecer de una política y un progra
ma. Un colegio donde el tema no ha sido aborda
do en forma transversal, es decir, con la comunidad 
de padres, los educadores y los estudiantes, lo más 
probable es que tenga graves dificultades. Cuando 
se decide hacer un programa está claro que debe 
involucrar a los eres niveles del establecimiento, si 
no no funciona y debe reconocer que el problema 

nes hacen la estrategia en la práctica 
y la ponen en marcha son codos los profesores, no 
hay especialistas. Porque se juega en la estrategia 
educativa, codos los días. Cabe destacar que es pre
ciso que el programa se incorpore a la cultura educa
tiva porque, de lo contrario es una prótesis, cada año 
hay que empezar de nuevo. El compromiso debe ser 
de codos. Si un colegio tiene políticas ancibullying y 
los escolares observan un trato poco deferente de al
gún directivo del establecimiento hacia el resto, ¿qué 
programa ancibullying va a funcionar7 

(Más detalles del libro del Dr. Sergio Canals en la sección 
Calidoscopio, pág 55). 
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L 
a convivencia refiere a 
la "capacidad de las per
sonas de vivir con otras 
(con-vivir) en un marco 
de respeto mutuo y so
lidaridad recíproca" . En 

este sentido, la convivencia escolar co
rresponde a aquella que se desarrolla 
entre los diversos actores de la comu
nidad educativa, pero con la peculia
ridad de incluir el desafío deliberado y 
explícito de generar el aprendizaje de 
las normas de conducta y la formación 
de los hábitos de convivencia, que pro
pendan hacia esa coexistencia respe
tuosa y solidaria. 

Existen diversas formas de convivir. 
Las relaciones de convivencia pueden 
estar caracterizadas, entre otros, por 
la confrontación, la (sana) competen
cia, la discriminación, la democracia, 
la paz o la inclusión. Los factores que 
pueden decidir el tipo de convivencia 
-que se da en un contexto social deter
minado- son diversos, pero para tener 
incidencia positiva sobre ese contexto, 
es fundamental que exista una preci
sión del tipo de convivencia a la que 
se aspira, lo cual está relacionado, a 
su vez, con una definición del tipo de 
personas que se desea formar y, por 
tanto, con el proyecto educativo de 
cada escuela. No obstante, y tal como 
señala la Ley General de Educación 
(LGE), existen ciertos valores que favo
recen una buena convivencia y ayudan 
a la formación de hombres y mujeres 
libres y responsables, con capacidad 
para relacionarse armónicamente con 
su entorno, como lo son la creencia 
de que somos sujetos únicos, dignos, 
perfectibles, con sentido de trascen
dencia, solidarios, tolerantes, abiertos 

al bien común y a la diversidad. 

La convivencia se aprende, y es lo 
primero que se debe tener claro. Este 
aprendizaje puede ser adquirido formal
mente o darse en forma espontánea, ya 
sea en el hogar, en la escuela, en el barrio 
o en los medios de comunicación, pues 
ellos también proporcionan modelos 
de conducta. Por lo tanto, la adquisi
ción de buenos hábitos de convivencia 
no debe dejarse entregada al azar. 

El contexto escolar ofrece condi
ciones para que ese aprendizaje sea de
liberado. Considerando que la instala
ción de normas y formación de hábitos 
que favorezcan una buena convivencia 
es tarea y responsabilidad -en primer 
lugar- de los padres, es clave que se 
trabaje en equipo con la escuela. Ha 
de existir coherencia entre lo que se 
enseña en el hogar y lo que se enseña 
en la escuela. Para ello se requiere del 
esfuerzo, cooperación y compromiso 
de toda la comunidad educativa: estu
diantes, docentes, directivos, familias, 
sostenedores y asistentes de la educa
ción. 

Desde esta perspectiva, el clima 
escolar es producto de la enseñanza y 
el aprendizaje de la convivencia en el 
aula, en los recreos, en el deporte, en los 
actos oficiales y en el hogar, instancias 
todas donde los adultos tienen una 
responsabilidad central, porque ellos 
se constituyen en modelos para niños y 
jóvenes. En tanto, personas en proceso 
formativo -los estudiantes-, observan 
e imitan los comportamientos de los 
adultos en todo momento y en cada 
acción, como la resolución de conAic
tos y el manejo de su agresividad. 

apuntes 

La convivencia se aprende, 

y es lo primero que se debe 

tener claro. Este aprendizaje 

puede ser adquirido 

formalmente o darse en 

forma espontánea, ya sea 

en el hogar, en la escuela, en 

el barrio o en los medios de 

comunicación, pues ellos 

también proporcionan 

modelos de conducta. Por 

lo tanto, la adquisición 

de buenos hábitos de 

convivencia no debe dejarse 

entregada al azar. 
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La convivencia vivida 

y experimentada en la 

institución escolar es 

también relevante, porque 

es un espacio donde los 

alumnos se ven obligados 

a relacionarse, siendo ésta 

una primera etapa para el 

ejercicio de la ciudadanía y 

de la democracia. Aprender 

a con-vivir constituye la base 

para la construcción de una 

sociedad más justa y de una 

cultura de la paz, que se 

sustenta en la dignidad de 

la persona, en el respeto y 

cuidado de sus derechos y sus 

deberes. 

La convivencia vivida y experi
mentada en la institución escolar es 
también relevante, porque es un es
pacio donde los alumnos se ven obli
gados a relacionarse, siendo ésta una 
primera etapa para el ejercicio de la 
ciudadanía y de la democracia. Apren
der a con-11i11ir constituye la base para 
la construcción de una sociedad más 
justa y de una cultura de la paz, que se 
sustenta en la dignidad de la persona, 
en el respeto y cuidado de sus dere
chos y sus deberes. 

Del mismo modo en que las socie
dades organizan su convivencia a través 
de leyes, la existencia de normas claras es 
un elemento gravitante en la conforma
ción de buenos hábitos de convivencia 
en la escuela. Es importante que éstas 
sean conocidas e internalizadas por 
toda la comunidad educativa. En este 
sentido, la disciplina -componente cen
tral del clima escolar- no debe ser enten
dida como una actitud de obediencia 
y acatamiento ciego, sin reRexión, sino 
como el cumplimiento de los roles ( de
rechos y responsabilidades) que a cada 
miembro de la comunidad educativa le 
compete. 

Lo anterior también implica que la 
indisciplina no tiene que ser mirada 
exclusivamente en relación con los es
tudiantes, pues también puede afectar 
a los adultos que forman parte de la 
comunidad escolar: docentes, padres, 
madres y apoderados, directivos, etc. 
A cada miembro le corresponde cum
plir para alcanzar una meta común. Los 
modelos de conducta no se aprenden 
si quienes los enseñan no los viven y 
practican diariamente. Lo contrario 
desacredita inmediatamente la lección. 

Existen también otros factores, que 
pueden incidir en un buen clima esco
lar. Entre ellos se incluye: 
., Calidad afectiva de las relaciones 

e interacciones entre las personas 
(entre todos los miembros de la co
munidad educativa). 

., Compromiso activo de los respon
sables del establecimiento y de las 
familias en un modelo formativo 
consensuado y coherentemente 
aplicado. 

., Actividades planificadas tendien
tes a la formación en los diversos 
espacios, que se prestan para ello 
(hogar, aula, patios, bibliotecas, 
campo deportivo, etc.). 

• Entorno acogedor (limpio, ordena
do, decorado, etc.). 

" Espacios de participación a través 
del diálogo y de la convivencia re
creativa, que reúnan a todos los 
actores. 

Clima escolar y calidad de los 
aprendizajes 

Existen numerosos estudios que de
muestran la existencia de una estrecha 
relación entre clima escolar y calidad 
de los aprendizajes. Unesco establece 
que la generación de un ambiente de 
respeto, acogedor y positivo es una de 
las claves para promover el aprendizaje 
entre los estudiantes. La OECD, por su 
parte, señala que el clima escolar tiene 
una incidencia mayor en el rendimiento 
escolar de los estudiantes que los recur
sos materiales y personales o la política 
escolar del establecimiento. 

A nivel nacional, la estrecha rela
ción entre clima escolar y rendimiento, 
se basa -entre otros- en los siguientes 



antecedentes: 

• En escuelas con mejor puntaje 
Simce (sobre los 270 puntos) los 
escudiantes tienen mejor opin ión 
respecto de una serie de indicado
res de clima escolar; por ejemplo, 
la relación entre profesores y estu
diantes (Primer Estudio Nacional 
de Convivencia Escolar, Mineduc 
et al., 2005). 

• El cl ima escolar es la variab le que 
más contribuye a explicar el logro 
de los escudiantes en las áreas de 
ciencias, matemáticas y leccura 
(Segundo Escudio Regional Com
parativo y Explicativo, Va ldés et. al, 
2008). 

El aprendizaje cotidiano de la 
buena convivencia 

La convivencia escolar se forma 
y se desarrol la en diversos ám bitos. El 
aprendizaje de la convivencia requie
re de sistematicidad y reiteración de 
determinados comportamientos y de 
mod ificación de algu nas conductas 
aprendidas en el entorno. De allí que 
la sugerencia respecto de que la for
mación para mejorar la convivencia 
en el establecimiento educativo, se 
incorpore como parte del conjunto 
de acc iones y actividades que se desa
rrollan cotidianamente, en orden a que 
estas ideas se refuercen continuamen
te. Como ejemplo, se mencionan los 
siguientes: 

Espacios format ivos (au la, bibliote
ca, patios, casinos, salidas a terreno, ta
ll eres, etc.). No se traca de "hacer clases" 
de convivencia, sino promover un de-

terminado tipo de interrelación entre 
los actores de la comunidad educativa, 
que propicie una mejor coexistencia. 
En este sentido, el clima o ambiente 
que se genera en cada una de estas 
instancias es clave; es decir, que exista 
un ambiente de respeto, organización 
y participación en un entorno propicio 
para aprender y enseñar. Lo anterior 
incluye, entre otros, la relación peda
gógica; es decir, cómo es la relación 
format iva entre estudiante y docente, 
así como la interacción entre los escu
diantes; cómo se relacionan entre pa
res, si desarrollan la confianza, respeto, 
sana competencia y aceptación o, por 
el contrario, el conA icm 

Instrumentos de gestión del 
establecimiento 

• Proyecto Educativo Institucio
nal: que la comunidad educativa 
conozca y se apropie del PEI y que 
éste, efectivamente, promueva la 
autonomía, identidad y culcura 
propia de cada establecimiento. 

• Reglamentos de Convivencia o 
Disciplina: que fomenten expresa
mente una convivencia escolar de
mocrática y respecuosa al conside
rar normas y conductas exp lícitas, 
además de sanciones graduadas 
según la gravedad de la fa lta y la eta
pa de desarrollo de los estudiantes; 
que sean elaborados ajustándose a 
las normativas vigentes, y conoci
dos por toda la Comunidad Educa
tiva, e integre el criterio formativo. 

• Planes de Mejoramiento Educa
tivo: en el ámbito de la convivencia 
escolar, los planes de mejoramiento 
ofrecen una buena alternativa para 
implementar acciones tendientes 

apuntes 

No se trata de "hacer 

clases" de convivencia, sino 

promover un determinado 

tipo de interrelación entre 

los actores de la comunidad 

educativa, que propicie una 

mejor coexistencia. En este 

sentido, el clima o ambiente 

que se genera en cada una de 

estas instancias es clave; es 

decir, que exista un ambiente 

de respeto, organización y 

participación en un entorno 

propicio para aprender y 

ensenar. 
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a promover la convivencia escolar, 
para lo cual los indicadores de con
vivencia considerados en el auto
diagnóstico deben ser pertinentes 
con la realidad de cada estableci
miento, existiendo coherencia entre 
diagnóstico y acciones, y planteando 
acciones factibles de implementar y 
evaluar. 

o Reglamentos de Evaluación: 

codo proceso de evaluación esco
lar puede concebirse como una 
instancia de mejoramiento de los 
aprendizajes, sea que sus resulta
dos hayan sido los esperados como 
si no lo son, particularmente en 
este último caso. Desde esca pers
pectiva, cada evaluación puede ser 
tratada como formativa, en el sen
tido de que la información que en
trega sea fundamental, canco para 
el mejoramiento de las estrategias 
de enseñanza del docente como 
para que el estudiante logre reco
nocer aquellos aspectos que debe 
mejorar y aprender. En ese sentido, 
es importante enfatizar que se está 
evaluando el dominio que el alum
no posee de ciertos contenidos, 
habilidades y/o actitudes, pero que 
su valor personal no está determi-
nado por una calificación. colar. 

Espacios formales de Se sugiere que en cada uno de estos 
participación espacios: 

Se constituyen en instancias rele
vantes para promover la convivencia 
escolar: el Consejo Escolar, los Ceneros 
de Padres, los Ceneros de Alumnos, los 
Consejos de Profesores y las Reuniones 
de Padres y Apoderados son espacios 
institucionalizados, que deben ser 
aprovechados por la comunidad es-

o Se promueva la participación y 
compromiso de los actores, encen
diendo que cada uno tiene debe
res y derechos y fomentando que, 
cuando corresponda, sus resulta
dos sean considerados. 

o Se fortalezca una buena calidad en 

las relaciones e interacciones entre 
los diversos actores de la comuni
dad educativa, canto inter como 
incraestamencales. 

" Se genere el respeto a la diversi
dad, desarrollando espacios efec
tivamente inclusivos, donde codos 
sean considerados sujetos de dere
cho. Se manifieste la inclusión, res
petando las diferencias, y no sólo 
la integración, donde el sujeto es 
quien debe adaptarse al entorno. 



apuntes 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

Vivir en sociedad implica aprender a vivir con 
otros. Como se mencionara anteriormente, en este 
aprendizaje las normas, que regulan el comporta
miento, cumplen un rol clave para proteger y res
guardar aquello que, como sociedad, se ha estable
cido como valioso. La existencia de normas supone 
obligaciones y responsabilidades de las personas ha
cia la comunidad y de la comunidad hacia las per
sonas, para garantizar el cumplimiento y respeto de 
los derechos y deberes de todos. En la consideración 
de tales responsabilidades se constituye la disciplina. 

Las normas contienen los acuerdos y expecta
tivas acerca de cómo se deben comportar las per
sonas en un grupo, estableciendo lo que se puede 
hacer y lo que no se ha de hacer La función de las 
normas es regular y orientar la conducta en diver
sas situaciones, ordenando lo permitido, lo obliga
torio y lo prohibido en cada caso. Ayudan a que 
las personas logren acuerdos sobre los comporta
mientos aceptados y no aceptados y, también, que 
las sanciones sean justas y conocidas por todos. 

Estos acuerdos aparecen en los Reglamentos, 
que cada organización elabora para regular las re
laciones mutuas. En el caso de los establecimientos 
escolares, la Ley General de Educación ratifica lo 
establecido en la Ley de Subvenciones, esto es, que 
todo establecimiento subvencionado debe contar 
con Reglamento Interno para recibir la subven
ción. En este último ha de estar en el Reglamento 
de Convivencia, el que describirá con claridad qué 
conductas son aceptadas y cuáles no por esa ca-

munidad educativa, además de las sanciones que 
se aplicarán ante una infracción. En la medida en 
que tanto las conductas como las sanciones estén 
detalladas claramente y sean conocidas por todos 
los miembros de la comunidad educativa, se evita 
la aplicación de medidas arbitrarias o injustas. 

El Reglamento de Convivencia debe considerar; 
además del comportamiento de los estudiantes, 
una síntesis de los derechos y deberes de todos los 
actores de la comunidad educativa, tal como se es
tablecen en el artículo décimo de la Ley General de 
Educación, dado que los adultos se constituyen en 
modelos de conducta. 

Por otra parte, si bien las conductas aceptadas 
y estimadas deseables por la comunidad educati
va se apoyan sobre principios y valores universa/es 
(respeto, solidaridad, etc.), y en aquellos otros, que 
cada proyecto educativo incorpora y aspira a in
culcar en sus estudiantes, es necesario revisar pe
riódicamente el contenido de los Reglamentos de 
Convivencia, para incorporar los cambios necesa
rios de acuerdo con los requerimientos sociales (por 
ejemplo, la dictación de alguna ley nacional, que se 
requiera ajustar alguna normativa específica, etc.). 

En el sentido de lo anterior; resulta relevante 
que los Reglamentos de Convivencia consideren 
sanciones, que se ajusten a derecho, resguardando 
la dignidad de cada uno de los actores de la comu
nidad educativa, y que respeten toda la normativa 
vigente que les es aplicable. 

El DFL 2 de 1998, en artículo 6' letra d) establece que, para que los establecimientos puedan recibir la subvención, tienen como req uisito "Que cuenten con un 
reglamento interno que rija las relaciones entre el establecimiento, los alumnos y los padres y apoderados. En dicho reglamento se deberán señalar: las normas de convi
vencia en el estab lecimiento; las sanciones y reco nocimiencos que origina su in fracción o destacado cumpl imien to; los procedimientos por los cuales se determinarán las 
conductas que las ameritan; y, las instancias de revisión correspondientes". 

25 

e 

u 

"' u 
::, 

""C 

"' 

> 

"' ~ 



innovaciones 

En el Bío-Bío: 

FUERON OS PRIMtROS EN 
"" "" 1 1 

Carmen Tiznado M., Periodista 



anta fue la sorpresa y la 

T 
emoción cuando se en
teraron en el colegio, que 
sus colegas le hicieron un 
manteo durante el recreo 
para felicitar lo, mientras, él 

no dejaba de repetir ¿qué hice 7, pensan
do que todo era una broma. Pero luego 
de ese primer impacto reconoció que su 
propuesta metodológica, el dominio de 
su disciplina y un liderazgo pedagógico 
sin discusión, habían puesto a su escuela 
en un sitial de excelencia en una asignatu
ra que viene mostrando graves deficien
cias a nivel nacional. 

innovaciones 

Dominio y motivación 

"Tú puedes''. "nunca digas nunca", 
"cuando dices no puedo, no lo vas a lo
grar''. "lo tienes que intentar". "Es como 
todo en la vida, en cualquier trabajo o acti
vidad, para triunfar tienes que sudar", con 
este tipo de frases entusiasma a sus alum
nos Fernando Mendoza, y explica que lo 
primero para una buena clase de Educa
ción Física es tener dominio de grupo y 
que eso él lo logra siendo estricto y claro 
con sus alumnos: "Desde el principio les 
demuestro lo que quiero que aprendan. 

Ellos fueron los mejores 
dentro de los 154 estableci
mientos municipales (de un 
total de 335 a nivel nacional) 

"Desde el principio les demuestro lo que quiero que aprendan. Y 

para ello, en acuerdo con la UTP, hago una planificación general a 

través de un calendario anual, así todas mis clases están planificadas. 

cuyos octavos básicos rin Lo demás es dominio de la especialidad y pura motivación 11

, señala el 

dieron el test, que consistió profesor Mendoza. 
en cinco pruebas para medir 
la condición fís ica de los es-
tudiantes. En la Escuela Alto Cabrero el 
34% de los 75 alumnos y alumnas de oc
tavo que se sometieron a la evaluación, 
evidenciaron una condición física satis
factoria, lo que contrasta con el 10% del 
promedio obtenido en el resto del país. 

Y este logro asombra más aún por
que se trata de un establecimiento ubi
cado en una zona periférica de la peque
ña ciudad de Cabrero, que no cuenta con 
una gran una infraestructura deportiva 
y que, además, atiende a niños y adoles
centes en su mayoría de alta vulnerabili
dad y riesgo social: "Esta escuela es consi
derada de desempeño difícil. Por ello es 
que estos resultados son un mérito, espe
cialmente del profesor Mendoza, quien 
atiende a todos los cursos del segundo 
ciclo. Tiene 297 alumnos entre niños y 
niñas. Realmente estamos muy conten
tos", declara el director del colegio, Suar 
Oñate. 

Y para ello, en acuerdo con la UTP, hago 
una planificación general a través de un 
calendario anual. Así todas mis clases es
tán planificadas. Lo demás es dominio de 
la especialidad y pura motivación", señala. 
Motivación que parece llevar en la sangre, 
ya que, a sus 54 años, no deja de practicar 
deportes, andar en bicicleta y hacer ejerci
cios. Dice estar convencido de lo que hace, 
que ama su carrera, que hay que ser atleta 
pensando en los griegos, cuyos principios 
eran "mente sana en cuerpo sano" e insis
te en que lo lúdico y la disciplina van de 
la mano: "Para educar y criar no hay que 
tener sólo corazón, hay que usar la razón. 
Uno no deja de querer a sus alumnos por
que los corrija o los regañe. Una cosa no 
quita a la otra. Eso para mí es primordial". 

Sin duda el método de este docente 
rinde frutos. Su manera de enseñar y, pri n
ci palmente, de comunicar lo que enseña, 
es captado por sus alumnos y alumnas 
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quienes lo reciben con agrado y se esme
ran en hacerlo bien. Lo que fue corrobora
do cuando el grupo de octavo básico dio 
las pruebas elaboradas por el Miniscerio 
de Educación (Mineduc) y nadie cuvo 
preparación especial, el profesor les avisó 
un par días antes que iban a ser evaluados 
y codos los que escaban en condiciones se 
somecieron a los cinco tese. 

28 

Las escasas dos horas de Ed ucación 
Física que tienen en la semana son sagra
das para los escudiances de la Escuela de 
Aleo Cabrero, salvo excepciones muy jus
tificadas, no se "prestan" para otras activi
dades escolares, se trabajan arduamente 
y eso obedece a un acuerdo conjunto 
entre la Dirección del establecimiento, 
la Unidad Técn ico Pedagógica (UTP) 
y el profesor. Los alumnos lo tienen tan 
asumido, que se presentan puntuales en 
la mulcicancha techada, vestidos con su 
buzo e inician la serie de ejercicios guia
dos por el profesor Mendoza, cada uno 
en su "pastelón", que es aquel cuadrado 
de cemento que el igió el primer día de 
clases y del cual se apropian simbólica
mente durante codo el año. 

En la práctica, qu ien da el ejemplo es 
el propio profesor. Los alumnos replican 
lo que el docente hace: "Les demuestro 
qué deben hacer, para eso hay que domi
nar la disciplina. Si no domino 100% una 
descreza, la muestro con algún video y sin 
realizarla yo mismo, igual la escoy ense
ñando", explica. 

Y lo que no alcanza a hacerse en clases 
queda de tarea para la casa. Aprovechan
do que en Cabrero no hay locomoción 
colectiva y que muy pocos alumnos via
jan en furgón escolar, el profesor promue
ve las caminatas y el uso de la bicicleta 
para desplazarse del hogar a la escuela y 
o al centro de la ciudad: "Tienen que ser 
constantes, les exijo dedicación. Aparee 

de cam inar y andar en bicicleta, deben 
trotar mínimo tres veces a la semana y 
hacer abdomi nales. En esco soy riguroso, 
especialmente con ese pequeño porcen
taje de alumnos a quienes no les motiva 
la ac tividad fís ica, que tienen dificultades 
para usar el equipo de gimnasia, que adu
cen problemas de salud y optan por las 
actividades sedentarias. A esos tengo que 
sacarlos adelante para que vean esta asig
na cura como un medio de recreación y de 
conservación de la salud". 

¿En qué consiste una clase? 

Para sacar el máximo provecho pedagógico al tiem
po destinado a una clase de Educación Física, el profesor 
Mendoza ha diseñado lo siguiente: 

1 nicio: ejercicios de calentamiento: trote y elongaciones 

Desarrollo: Trabajo en circuico de cuatro estaciones: 
1- Abdominales 
2- Dorsales 
3- Flexiones de brazos 
4- Piques de 15 metros 

(Descanso de 30 segundos entre cada escación) 
(Descanso de 2 a 3 mi nucos entre cada circuico) 

Cierre: Elasticidad 

Por último, el docente describe com
placido algunos de los muchos benefi
cios que se obcienen de una buena clase 
de Educación Física: "Se perciben alum
nos más saludables, alegres, asim il ados 
a una cu lcu ra que privilegia la actividad 
fís ica sobre las prácticas sedentarias. Más 
disciplinados, observadores del orden, el 
respeto y la sana convivencia". 

Intercambio y excelencia 

La Escuela Alto Cabrero nació como 

r 



El docente describe complacido algunos de los muchos beneficios 

que se obtienen de una buena clase de Educación Física: "Se perciben 

alumnos más saludables, alegres, asimilados a una cultura que privi

legia la actividad física sobre las prácticas sedentarias. Más disciplina

dos, observadores del orden, el respeto y la sana convivencia". 

respuesta al auge habitacional y creci
miento poblacional en la comuna de Ca
brero, ubicada a 55 kilómetros al norte de 
Los Ángeles, en la Región del Biobío. Es un 
establecimiento municipal, urbano, mix
to, que atiende a niños de kinder a octavo 
básico y que, progresivamente, ha alcan
zado logros importantes en los diversos 
ámbitos del quehacer educativo. 

El 201 O, el Mineduc a través del Siste
ma Nacional de Evaluación de Desempe
ño (SNED), consideró al establecimiento 
de "excelencia académica". Y más mérito 
suma ya que, de entre los 603 alumnos 
que son atendidos, un 16% presenta 
trastornos específicos de aprendizaje, un 
10% tiene déficit atencional y un 9% tras
torno permanente del aprendizaje (de 
escos últimos, un 3% es atendido con un 
enfoque hacia el campo laboral). 

Según su director, cuenta con una 
planta docente muy comprometida con 
su labor, que ha fortalecido el trabajo en 

innovaciones 

Profesor Mendoza con algunos de 
sus alumnos 

equipo y buscado 
diversas estrate
gias de acerca
miento hacia los 
padres y apodera

dos: "También debo reconocer el apoyo 
y la promoción del municipio, a través de 
programas e implementación de la activi
dad física, lo que nos ha ayudado muchí
simo a complementar nuestro propósico 
de fomentar el deporte y la recreación 
entre nuestro alumnado". 

Otra novedad es que están propi
ciando la transferencia de experiencias 
exitosas entre pares, consistente en la 
observación de clases por parte de todos 
los docentes a un colega designado por la 
UTP cada 15 días. En este marco el profe
sor Mendoza ha podido compartir con 
sus pares metodologías para el desarro
llo de la actividad física y ha participado 
en talleres para potenciar la psicomotri
cidad desde temprana edad. 

Actualmente, directivos y docentes 
de la Escuela Alto Cabrero están prepa
rando una unidad de estudio anual, para 
abordar de lleno la problemática de la 
alimentación saludable: "La idea es traba
jarla de manera transversal en todos los 
cursos y niveles. Esto es importante para 
nosotros ya que el 60% de nuestra matrí
cula son alumnos prioritarios, lo que se 
traduce en que un 84% de ellos recibe ra
ciones alimenticias de \ajunta Nacional de 
Auxi lio Escolar y Becas (Junaeb )''. cuenta el 
director Oñate. 
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Programas de Educación Sexual y Afectividad 

Siece fueron los programas de Educación Sexual y Afeccividad seleccionados por una comisión de especialiscas con

vocados por el Miniscerio de Educación y del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), dispon ibles para los escablecimien

tos educacionales. El interés fundamental del Miniscerio es fomentar que todos los escablecimientos del país cengan un 

programa en sexualidad y afenividad; por lo canto, las alcernacivas presentadas se pusieron a disposición para quienes no 

cuvieran su propio programa o qu isieran cambiarlo. 

Algunos de los requ isicos que se consideraron para seleccionar los programas fueron abordar el rec raso en el inicio de 

la actividad sexual y la prevención del embarazo adolescente y del abuso sexual infant il. 

La comisión, integrada por la donara Paula Bedrega l, el médico psiquiacra Sergio Canals y el psicólogo Benito Baran

da, eligieron los siguientes programas: 

• Adolescencia: ciempo de decisiones, Facultad de Medicina de la Un iversidad de Chi le. 

• Aprendiendo a querer, Universidad Ca cól ica de la Santísima Concepción. 

• Curso de educación sexual integral, del Dr. Ricardo Cappon i. 

• Programa de aprendizaJe, sexualidad y afeccividad, de la Facu lcad de Psicología de la Un iversidad de Ch ile. 

• Programa de educación en valores, afeccividad y sexualidad, Cenero de Escud ios de la Fam ilia de la Un iversidad San 

Sebascián. 

• Teen Scar, Faculcad de Ciencias Biológicas 

de la Un iversidad Catól ica de Ch ile. 

• Sexualidad, autoescima y prevención del 

embarazo en la ado lescencia, de la Aso

ciación Ch ilena de Procección de la Fam ilia 

(APROFA) 

Todos lo colegios pueden apear a estos 

programas. En el caso de los escablecim ientos 

mun icipales y parciculares subvencionados, 

el financiamiento pod rá ser a cravés de la SEP 

(Subvención Escolar Preferencial). Quienes no 

escén a acogidos a dicha ley, podrán acceder a 

ell os en fo rma direcca. Mayores antecedentes 

en www.mineduc.cl 

Cuantiosa inversión en colegios 
afectados por el terremoto 

Un aparee superior a los 178 mil lones de dólares ha as ig

nado hasca la fecha el Min iscerio de Educación para recons

cru ir escuelas y liceos afeccados por el cerremoto del 27 de fe
brero de 2010. El primer desafío es el cérmino de la ejecución 
de las obras en más de mil establecimienws que poscularon 

a planes durante 2010 y luego el inicio de la reparación de los 

43 escablecimientos calificados como emblemáticos por su 

importancia en las com unidades educativas. 



Recursos pedagógicos para escuelas en Apoyo Compartido 

El plan Apoyo Compartido se centra en la instalación de metodologías y herram ientas para el desarro llo de buenas 

práct icas en las escuelas, for taleciendo capacidades a través de una asesoría sistemática en cinco focos esenciales: imple

mentación efecciva del currículo, fomenco de un clima y cu ltura escolar favo rable para el aprendizaje, optimización del 

uso del tiempo de aprendizaje académ ico, mon icoreo del logro de los estudiantes y promoción de la práctica profesional. 

Con ese fi n, las mil 48 escuelas que forman parce de esca estrategia recibieron dos sets de materia les, que promueven 

una efectiva organización del currículo desde el primer nivel de cransiciór. ha sea cuarco básico, en los seccores de Lenguaje 

y Comunicación y Matemática. 

La primera entrega consistió en una Pauta de Eval uación para los Aprendizajes Esperados de los Programas Peda

gógicos (instrumento para desarrollar la evaluación diagnóstica format iva y fina l de los aprend izajes de los párvu los del 

curso) y una Programación Anual ( consistente en una calendari zación que organ iza el currículo del año escolar en cinco 

periodos de seis semanas), para los niveles de transición (pre kinder y kinder). 

Por su parce, losdocemes de los niveles de básica recibieron Programaciones Anuales ( correspondientes a una calendari

zación o mapa sinóptico, por curso y por seccor de aprendizaje), Pruebas y Pautas de Corrección de Pruebas de Diagnóstico. 

En una segunda entrega, los cursos de básica fue ron docados de 

una Guía Didáccica para el profesor (que contiene la programación 

del periodo, planes de clases diarios y pautas de corrección de la eva

luación del periodo), un Cuaderno de Trabajo para los alumnos y una 

Evaluación del Periodo. En canco, los niveles de transic ión recibieron 

una Guía Didáccica ( con la programación del periodo, plan ificaciones 

de experiencias de aprendizaje diarias e inscrumenco de seguimiento) 

y un Cuaderno de Trabajo (para los alum nos). 

Do you speak english? 

Los resu ltados del primer Simce de Inglés no fueron muy auspiciosos. De los cerca de 240 mil alumnos de 3º medio, que rindieron la prueba 

en octu bre pasado, sólo el 11 % demostró ser capaz de escuchar y comprender frases relacionadas con temas cotidianos y de leer texcos breves y 
sencil los. En codo caso, los resultados de la prueba -que consistió en escuchar frases y leer texcos en inglés - servirán de línea de base para medir 

fu turos avances. 

La Región Metropolitana tuvo los mejores resultados con un 15% de estudiantes que obtuvo 
certificación de inglés básico, seguida de la Región de Magallanes con un 14%. El establecimiento 

municipal que logró el mayor porcentaje de certificación fue el Liceo Carmela Carvajal, con un 58%. 

El mejor de los particulares, con un 72%, fue el Patagonia Col lege, de Puerco Monte. En el caso de los 

colegios particula res pagados, 16 consigu ieron la certificación por el 100%. 

La evaluación arrojó que el 65% de los alumnos del grupo socioeconómico más alco adquirieron 

certificación, mientras que sólo el 2% de los estudiantes de los grupos socioeconómicos más bajos 

pudo hacerlo. 

Con el fin de mejorar el aprendizaje de este segundo idioma, el ministro Joaquín Lavín anunció 
la elaboración de un Plan Nacional de Inglés, que establecerá una ruta para hacer de Chile un país 

bilingüe en el fu turo. 
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Ley SEP para educación media 

La recientemente aprobada Ley de Calidad y Equidad de la Educación (LOCE) señala que, a 

parcir de 2014, codos los esrablecimiencos subvencionados del país que impanan educación media 

pod rán acogerse a la Subvención Escolar Preferencial (SEP), acced iendo a más recursos por cada 

alumno y al umna priorirario que arienda, así como por su concenrración. Para ello, el sosrenedor 

deberá posrular y fi rmar un Convenio de Igualdad de 

Oporrunidades y Excelencia Educariva que lo compro

mere a cumplir una serie de requ isicos, obligaciones y 

compromisos orienrados al me¡oramienco de los resul

rados de aprendizaje de sus esrudiantes, en especial de 

quienes rienen mayores necesidades. 

Con ese propósico, el Minisrerio de Educación exren

dió una inviración a codos los esrablecimiencos subven

cionados que imparren educación media para parricipar 

de un e¡ercicio reórico-prácrico en orden a preparar su 

ingreso a la SEP. Esre consisre en elaborar y ejecurar un 

Plan de Mejoramiento Educarivo oriemado a insralar y/o 

mejorar va liosas comperencias, que favorecerán la im

plememación de dicha ley. El plan es una propuesra que 

se levanra con auconomía desde los liceos a parcir de un 

diagnósrico derallado y consensuado con la comunidad 

escola r, con el objeco de insra lar y me¡orar prácricas pe-

dagógicas y de gesrión insriruc ional que rengan impacco 

direcco en el aprendizaje de los esrudianres; ¡umo con rrabajar dos comperencias básicas y rransver

sales del currículo nacional vigeme: la Comprensión Leccora y la Resolución de Problemas. 

Losderal lesdeesre proceso seencuemran en www.mineduc.cl en el link Educación Media .Asimis

mo, cualquier consulra o duda puede ser canalizada a rravés del correo elecrrónico pme@mineduc.cl 

Premio a Enlaces 

La Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Informa

ción (ACTI) emregó al Cenero de Educación y Tecnología Enlaces, 

del M inisrerio de Educación, el Premio ACTI en la caregoría "Proyec

ro social/educacional TIC: que reconoce al proyecco recnológico 

educarivo más desracado del 2011. 

Los premiosACTI son un reconocimienro que enrrega el seccor 

de recnologías de la información a los principales re ferenres del año 

en diversas áreas relacionadas con la recnología. 

Esca es la segunda disrinción que obriene Enlaces esre año. En 

mayo pasado fue la Asociación Chilena de Usuarios de lnrerner la 

que le ororgó el Premio lnrernaura, en la caregoría "Mejor lniciariva 

Educariva TIC", por su labor en beneficio de los niños y jóvenes de 

nuesrro país. 
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Convenio para analizar y fortalecer la Educación Superior 

Los Ministerios de Educación, Economía y Trabajo firmaron un convenio con representantes de 

las instituciones de Educación Superior y del sector productivo del país, destinado a establecer una 

instancia orientada a meJorar la cal idad, la cobertura y la pertinencia de la educación superior. Por 

el ámbito académico concurrieron el Consejo de Rectores de las Universidades Chi lenas (CRUCH), 

universidades privadas, institutos profesionales y centros de formación técnica. Del sector empre

sarial lo hicieron la Sociedad de Fomento Fabri l (SO FOFA), la Confederación de la Producción y del 

Comercio (CPC) y la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

"En conjunto, hemos acordado constituir un grupo de trabajo que, con mecas de cumplimien

to anuales, entregará informes y reportes para forta lecer la agenda de ca lidad y pertinencia de la 

Educación Superior en Chi le", señaló Juan José Ugarce, jefe de la División de Educación Superior del 

Min isterio de Educación. 

El conven io apunta a crear un vínculo A u ido y sistemático, además de confianza y coordinación 

entre el sector productivo, las instituciones de educación superior y el Estado de Chi le. Para esto se 

implementarán mecanismos, que permitan mejorar la ca lidad, cobertura y pertinencia, en materias 

cales como: 

• Currículos, competencias laborales, prácticas, pasantías en la industria, memorias y tesis en 

cernas de empresas, formación dual, perfeccionamiento docente, entre otras. 

• Servicio de información de carreras y alternativas de financiamiento. 

• Estudios de necesidades de capital humano presen tes y futuras. 

• Estudios de ofertas salaria les presentes y proyecciones futuras. 

• Servicio de orientación vocacional al comienzo de la formación superior y trayectorias de for-

mación conti nua. 

• Pol íticas de capital humano avanzado. 

• Investigación apl icada e Innovación (rrabaJO y al ianzas con la indusuia). 

• Mecan ismos de Apoyo estudiantil y Financiamiento. 
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Educación Técnico Profesional 

Opción vocacional y palanca 
para el desarrollo 
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La Educación Técnico Profesional es un área educativa relevante, tanto para satisfacer 

la opción vocacional de muchos estudiantes, como para mejorar la capacidad de inno

vación y productividad del país. Esta alternativa a la formación Científico Humanista en 

la enseñanza media, y a la universitaria en el nivel terciario, crecientemente adquiere 

importancia como política de Estado. 

Queremos mostrarles a los jóvenes que 
• • la Educación Técnico Profesional es 

verdaderamente una gran alternativa 
que ha sido durante muchos años dis
criminada por las políticas públicas, las 
que orientan y empujan a la gran mayo
ría hacia la universidad, en circunstan-

cias que no es el único camino", señaló el ministro 
de Educación,Joaquín Lavín, al concluir una reunión 
a fines del mes de mayo con rectores de Centros de 
Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales 
(IP) destinada a fortalecer la enseñanza superior en 
Educación Técnico Profesional (ETP). Otra señal en 
esa línea la dio el presidente Sebasrián Piñera al pro
poner, como parre del Gran Acuerdo Nacional por 
la Educación (GANE), el aumento de 70 a 120 mil 
las becas para ETP y el incremento en un 20% en su 
monto. 

A Juicio de Alejandro Weinscein, secretario ejecu
tivo de ETP del Ministerio de Educación (Mineduc), 
el primer tema que debe incluir la Agenda es nivelar la 
cancha entre universidades - sobre todo las tradicio
nales-, lo que significa darle las mismas posibilidades 
y beneficios al alumno, en cualquier cipo de institu
ción, para que, libremente, pueda elegir dónde va a 
estudiar. Otros cernas claves son: aumentar cobertura 
con un sostenido incremento de la calidad de los pro
gramas de estudios; impulsar una mayor articulación 
entre la Educación Media Técnica, la Educación Supe
rior Técnico Profesional y la Educación Universitaria; 
y promover una vinculación mayor de la ETP con la 
industria y el mundo laboral. 

El aumento de becas para el sector viene a for
talecer su financiamiento al apoyar la demanda y, 
de esa forma, robustecer el desarrollo de una oferta 
de calidad en el área de esta modalidad formativa. 
¿Cuenta la ETP con un sistema de aseguramiento de 
la calidad que vele porque se cumplan ciertos están
dares y se entregue una formación perrinente7 Res
ponde Alejandro Weinstein: 

"La Comisión Nacional de Acreditación (CNA) 
certifica la calidad canco a universidades como a IP y 
CFT. De hecho, el año pasado se acreditó un IP por 
el máximo de años, igualando a las Universidades de 
Chile y Católica. Los diez principales CFT e IP del país, 
que concentran el 75% de los alumnos de este tipo 
de instituciones, tienen varios años de acreditación. 
Lamentablemente, también nos encontramos con 
otras instituciones que no están acreditadas, por lo 
que los alumnos deben tener la precaución de pre
guntar y averiguar para tomar decisiones informa
das. A partir del 2013 el gobierno pretende priorizar 
los beneficios sólo a instituciones acreditadas, por lo 
que todos aquellos que no cumplen hasta ahora con 
ese requisito deberán concentrarse en lograrlo antes 
de esa fecha, con el apoyo administrativo y financ ie
ro del Ministerio". 

En la Enseñanza Media 

Pero la Educación Técnico Profesional no se li 
mita al nivel terciario. En la enseñanza media existe 
como alternativa a la modalidad Científico Huma
nista (CH). Muchas veces en el nivel secundario, la 
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ETP es percibida como de carácter terminal, es decir 
como la última etapa de la educación y, por lo canto, 
que ofrece pocas posibilidades de movilidad hacia 
estudios superiores. Para el Secretario Ejecutivo de 
ETP del Mineduc, esca percepción negativa se ha ido 
revirtiendo desde hace unos años: 

"Los estudios han mostrado que el gran saleo en 
el nivel de ingresos se produce a los 14 años de estu
dios, más que si se es poseedor de un título técnico 
de enseñanza media, aunque hoy cada vez más estos 
jóvenes buscan continuar sus escudios. Las becas y 
créditos otorgados por el Estado también han mo
dificado esca situación, haciendo crecer año a año la 
matrícula de educación superior. Eso sí, el compor
tamiento de continuidad de estudios de los egresa
dos de liceos TP es diferente a los CH. Los primeros 
ingresan en una baja proporción el primer año, pero 
en los siguientes dos del egreso siguen ingresando 
por primera vez, en cambio en la CH hay un ingreso 
fuerce el primer año y luego baja drásticamente". 

En términos de matrícula, en la enseñanza me
dia alrededor de 204 mil estudiantes se adscribe a 
la modalidad técnico profesional. Ellos representan 

al 44.7% del total de la matrícula de los 
dos últimos años (3º y 4º Medio) con
tra un 55.3% que registra la CH, propor
ción que se ha mantenido en la última 
década. 

Según lo señala Alejandro Weins
cein, en el contexto internacional la 
prevalencia de la formación técnico 
profesional en la educación secunda
ria es bastante heterogénea, ya que 
depende de las características del sis
tema educativo, el mundo productivo 
y el prestigio social que históricamente 
ha tenido esca formación en los países, 
lo que se traduce en diferentes recom
pensas salariales. En Austria y Bélgica, 
por ejemplo, la formación técnico pro-
fesional representa alrededor del 70% 

de la matrícula de la educación secundaria superior, 
mientras que en países como Canadá y México esca 
proporción es menor al 10%. En ese sentido, no es 
posible hablar de un balance ópci mo entre matrícula 
TP y CH (Comisión Externa de FTP, 2008). 

La evidencia sí es clara en indicar que un mayor 
nivel educacional trae aparejadas posibilidades de 
mejor calidad de vida para las personas, mayores 
perspectivas laborales y casas de crecimiento econó
mico más alcas para el país. Para el sistema educativo 
en general, el fortalecimiento de la ETP es un paso 
importante para ampliar las posibilidades de acce
so al nivel terciario de educación, promoviendo una 
transición exitosa de muchos jóvenes desde el nivel 
inicial hasta la obtención de un título técnico o pro
fesional por un camino alternativo al de la univer
sidad. Aunque en el último tiempo la cobertura de 
Educación Superior Técnica Profesional ha crecido 
sostenidameme, solo el 45% de los jóvenes chilenos 
de 18 a 25 años van a la Educación Superior frente al 
65% promedio de la OECD. 

Mayores info rmaciones sobre Formación Técnico-Profesional en 
http://www.divesup.cl 
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SinedUC, la plataforma de gestión escolar de 
Napsis, es hoy la más usada del país, con más de 1 
millón de usuarios de 1700 colegios, que día a día 
hacen más fáci l su trabajo y mejoran su gestión, 
gracias a las innovadoras funcionalidades que 
constantemente está lanzando Napsis. 

¿Quiere 
conocer lo nuevo 

en gestión escolar? 

Plataforma ~ SinedUC, siempre adelante 

Planificación Curricular 

• Permite modelos de planificación basados en unidades 
de tiempo (anual, unidad, clase a clase). 

•Incluye los programas dados por el MINEDUC y permite 
integrar programas propios y adecuaciones personaliza
das de cada docente. 

• El profesor puede registrar el avance de sus planificacio
nes. 

• Permite que el equipo técnico pedagógico monitoree el 
desarrollo del currículum. 

Estimador de Subvenciones 

• Permite estimar 9 tipos diferentes de subvenciones en 
base a todos los datos ingresados en SinedUC. 

• Elabora informes consolidados y detallados. 

• El usuario puede revisar en detalle cómo se hace cada 
cálculo de las diferentes subvenciones. 

• Único sistema online en el mercado para el cálculo de 
subvenciones. 

Full Web• Multiusuario• Orientada al sostenedor• Más de 1.000.000 de usuarios• Alta disponibilidad• Seguridad en la información 
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Alrededor de 80 mil libros digitalizados tiene en 

sus registros Open Library (Biblioteca Abierta), 

la primera biblioteca digital de escala mundial, 

que ofrece textos de manera gratuita en internet 

para preservar el patrimonio cultural de la gran 

sociedad. 
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1 esfuerzo corresponde a la organiza
ción sin fines de lucro denominada 
Archivo lnternec fundada en 1996 

con sede en San Francisco, Escados 
Unidos, la que logró concentrar en 
un sitio más de 150 bibliotecas pú-
blicas, editoriales y archivos de un 

gran número de personas. 

Sus organizadores pretenden digitalizar todos 
los libros que estén en circulación o fuera de im
presión, disponibles en una librería o biblioteca, 
para así facilitar el acceso a la mayor cantidad de 
lectores e interesados en forma permanente, bási
camente orientado a investigadores, h iscoriadores, 
estudiantes y gente con necesidades especiales. 

A su juicio, las bibliotecas existen para preser
var el patrimonio cultural de la sociedad y facilitar 
el acceso a este material. Sin el legado cultural que 
mantienen, la civilización pierde su memoria y no 
cuenta con los elementos para aprender de sus 
éxitos y fracasos. Si las bibliotecas promueven la 
educación y la escolarización en esta era digital, es 
imperat ivo que extiendan sus funciones al mun
do creciente de las Tecno logías de Información y 
Comunicación (TiCs). 

Préstamos por dos semanas 

Quienes tengan interés en buscar ciertos títu-
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los o ediciones antiguas de textos que no se han 
vuelco a editar, primero deben abrir una cuenta 
inscribiéndose en la página http://openlibrary.org. 
Cumplida esa etapa, podrán obtener en préstamo 
hasta cinco e-books por 15 días. Pasado ese lapso, 
los textos dejan de estar dispon ibles, y el usuario, si 
lo requiere, puede solicitar otros lib ros. 

Los formatos de las ediciones se presentan 
en PDF o ePub. Este último es un programa que 
adapta los contenidos a cualquier pantalla. De ese 
modo se facilita la lectura en e-readers, computa
dores, smarcphones (un teléfono inteligente que 
puede comun icarse a través de Wi-Fi), bluetooch, 
conexión a internec, envío de mensajería, e-mail y 
cablees (computadora móvil de tamaño peque
ño), donde el usuario puede escribir con un lápiz. 

Otro aspecto interesante, es que tiene más de 
un millón de títulos que ya han perdido sus dere
chos comerciales y pueden descargarse en forma 
gratu ita. Hasta el momento, la mayoría de los tí
tulos está en inglés, pero en la medida en que se 
difunde este servicio, no dudan de que se elevará 
la cantidad de libros en otros idiomas. 

La descomunal carea, que im plica formular 
una página web por cada libro publicado, no los 
amedrenta. Ya han recogido alrededor de 30 mi
llones de registros y más de 13 millones están dis
ponib les en el sitio. Ahora necesitan de personas 

que reserven tiempo, hagan el esfuerzo y tengan 
datos de libros para alcanzar la meca propuesta. 
Para ello, invitan a participar señalando que es un 
proyecto abierto, con software libre. Los datos y 
la documentación son públicos, al igual que el 
sitio. El llamado es a los programadores, que de
seen usar estos datos, o a bibliotecarios, para aña
dir registros de lib ros digitalizados al catálogo, o 
simplemente un lector que quiera ver sus libros 
favoritos bien representados. 

El sistema funciona secundado por alrededor 
de 20 centros de escaneo en diversos puntos del 
globo, que están digitalizando material im preso. 
Al principio se enfocaron en libros de dominio 
púb lico, pero desde el año pasado incluyen títu
los modernos. Una vez escaneado cada libro, se 
procesa con un software especial, que lo transfor
ma en diversos formatos. 

¿Y en nuestro idioma? 

Como contrapunto podemos señalar que la 
mejor fuente para los hispanoparlantes es la Bi
blioteca Virtual Miguel de Cervantes, que con
centra la mayor colección de obras hispánicas en 
Internet. El catálogo lo integran 135 mil registros 
bibliográficos, de los cuales unos 60 mil son libros, 
pero también ofrece diarios, revistas, audiovisua-
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les, archivos sonoros y videos, entre otros. Revisar 
hctp://www.cervantesvirtual.com. 

nios de cooperación interculcurales con Biblio
tecas Nacionales y universidades de América 
Lacina, encre ellas, con la Universidad de Chile. 
La gran variedad de contenidos y recursos edu
cacivos dirigidos a la comunidad universi ca ria 
y escolar la convienen en una buena fuente de 
información para escudiantes e invesc igadores. 
Algunos materiales de su catálogo han sido re
cuperados o res u lean difíciles de encontrar por 
ser pi ezas únicas. 

Conceptos 

En ella encontramos literatura clásica y con
temporánea. Descaca en forma especial la vida 
y obra de Miguel de Cervantes. Se enfatiza el 
macerial histórico, los personajes significativos y 
cambién cexcos en otros idiomas aucócconos pre
sentes en lberoamérica como quechua, guaraní y 
mapudungun. Un segmento escá destinado a la 
lengua española, donde los usuarios pueden bus
car respuesta a sus inquietudes sobre, por ejem
plo, la gramática, orcografía o lexicografía. 

La Biblioceca Cervantes mantiene conve-

Biblioteca electrónica: es aquella que cuenta con 
siscemas de aucomacización, que posibilican una ágil y 
correcta adminiscración de los materiales que resguarda, 
principalmente en papel. Posee sistemas de telecomuni
caciones, que le autorizan el acceso a su información, en 
formato electrónico, de manera remoca o local. Propor
ciona preferentemente cacálogos y liscas de las coleccio
nes que se encuentran físicamente dentro de un edificio. 

Biblioteca digital: es un reposicorio de acervos y 
contenidos digicalizados, almacenados en diferentes for
matos eleccrónicos, por lo que el original en papel, en caso 
de exiscir, pierde supremacía. Generalmente, son bibliote
cas pequeñas y especializadas, con colecciones limitadas 
a sólo algunos cernas. 

Biblioteca virtual: es aquella que hace uso de la rea
lidad virtual para mostrar una interfaz y emular un am
biente que sicúe al usuario dentro de una biblioteca tra
dicional. Hace uso de la más alca cecnología multimedia y 
puede guiar al usuario a través de variados mécodos para 
encontrar colecciones en diferentes sicios, conectados a 
cravés de sistemas de cómputo y celecomunicaciones. 

En el ámbico nacional, las bibliocecas digicales 
más conocidas son la de la Universidad de Chile, 
la Biblioteca Nacional de Chi le, de la Salud y del 
Bicentenario, entre ocras. 

Proyecto Gutenberg 

Es la pri mera gran co lección de libros 
e lectró nicos o eBoo ks que fundó 
Michae l Ha rt . En 1971 envió una co pi a 
de la Declarac ión de In dependencia 
de los Es tados Un id os a los usuarios 
que te nía la red Arpanet. precu rsora 
de internet. Fue visionario, adivinó 
que algún día los comp utadores se 
converti rían en un recurso mas ivo 
y decidió po ner en la red obras de 
la literatura en fo rma gratuita y 
e lect rónica. 



EN 7.ª Y 8.ª REGIÓN 

Escolares reciben Bibliotecas Digitales 

L 
as dos regiones más afectadas por el 
terremoto del año pasado dieron un 
nuevo paso en la reconstrucción y la 
modern idad al recibi r bibliotecas digi
tales para sus estudiantes de 7° básico 
a 4° año de enseñanza med ia. Gracias al 

estímulo de la empresa privada, Fondo Internacio nal 
de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef) y el Ministerio de Educación, se materializó el 
proyecco Bibliotecas Digitales para Chile, que pretende 
incentivar la lectu ra a través de la tecnología y atenuar 
los efectos postraumáticos luego de la experiencia del 
sismo y tsunami del 27 de febrero de 201 O. 

Jóvenes de los establecimientos beneficiados de 
Concepción, Talcahuano, Constitución, Talca, Parral, 
Curicó y Cauquenes, mostraron su entusiasmo al co
nocer cómo funcionan los e-readers, dispositivos que 
permiten leer igual que en un libro impreso. El plan total 
contempla SO bibliotecas con SO e-readers cada una. A 
su vez, cada dispositivo está cargado con SO obras. 

Las unidades beneficiarán a 30 establecimiencos 
municipales de alto rendimiento escolar de las comu
nas citadas y su entrega paulatina culminará próxima
mente. 

En la etapa actual están disponibles títulos de auto
res nacionales, como Ana María Güiraldes, Jacqueline 
Balcells, Beatriz García Huidobro, Saúl Schkolnik, Felipe 

Jordán y Sergio Gómez, entre otros. Incorpora, además, 
escritores extranjeros comprometidos con esta idea: 
de España, Laura Gallego y Care Santos, los argentinos 
Ángeles Durino, Laura Escudero y Cario Frabetti; y los 
mexicanos Jai me Alfonso Sandoval y Claudia Celis. 

El libro electrónico abre las puertas a posibilida
des interesantes para los usuarios. Un lector de e
book puede almacenar centenares de títulos literarios 
y científicos, codo en un aparaco de fácil transporte. 
Más liviano práctico y cómodo que un netbook, los 
especial istas opinan que el e-reader será la nueva for
ma de lectu ra en los próximos años. 

El proyecto de Bibliotecas Digitales desarrollado 
por VTR y Liberty Global Com, que proporcionan la 
plataforma de descarga y tecnológica, tiene el patro
cinio de la Unicefy participan brindando orientación 
el Centro de Recursos de Aprendizaje (CRA) y la red 
En laces del Ministerio de Educación. Junto con los e
readers hay una cuenta por cada dispositivo entrega
do para enriquecer el listado disponible las veces que 
se carguen ebooks nuevos. En cuanco a los títulos, es
tos fue ron donados por Ediciones SM. 

A fin de medir el impacto educativo de esta moda
lidad, ya se encargó a la Facultad de Educación de la Uni
versidad Católica de Chile, un estudio de evaluación de 
resultados para conocer cómo incide el uso de nuevas 
tecnologías en el aumento y gusto por la lectura. (MNP) 
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En Chile 

Lo que comemos y lo que comíamos 
Un bocado que se lleve a la boca puede ser, en un próximo futuro, el alimento que en

tregue nada menos que las energías para la vida y, además, un eficiente remedio para 

frenar alguna enfermedad, muy lejos de la ingesta primitiva y natural que se observó 

en los tiempos coloniales de Chile. 



H 
oy, los chi lenos nos hemos acoscum
brado a poner atención a las fechas 
de vencimiento de los productos y 
su va lor agregado cuando acudimos 
a supermercados o almacenes. Nos 
fijamos en que la leche, por ejemplo, 

ofrezca suplementos de vitaminas y minerales, que 
los tal larines tengan huevo o espinaca y la sal se mez
cle con yodo, a fin de reforzar el func ionamiento de 
nuestro organ ismo. También los nutricioniscas se han 
preocupado de la demanda por productos con me
nos calorías y grasas, especial para hipertensos, entre 
otros, y así han aparecido los conocidos productos 
light. 

Más sofisticados son los al imen
tos de última generación, denomi
nados func ionales, cuyo propó-
sito es saciar nuestro apetito, 
y de paso preven ir ciertos 
males. El concepto viene 
de los '80 desde Ja pón. Se 
trata de al imentos de una 
dieta normal que contienen 
componentes biológica
mente activos, beneficiosos 
para la salud y que reducen los 
riesgos de enfermedades. Nacie-
ron en respuesta frente al aumento 
de vida de la población enfocada en el 
adu leo mayor, para que así mejorara su cali-
dad de vida. Están conscicuidos por vitam inas, mine
rales, ácidos grasos, fi bra alimenticia o antioxidantes. 

Los nutrientes se incorporan en microcápsu las, 
ca l como se uti lizan en la ind ustria de los med ica
mentos, así proporcionan mejores condiciones para 
su conservación. Las industrias más favorec idas en 
esca línea serán la panificación, cereales y lácteos, 
igualmente la de confites y chocolates. Conscicuye 
una forma imperceptible de optimizar las func iones 
de órganos, evitando ingerir cantos medicamentos. 

Es un hecho que la alimentación de esca época, 

cultura 

en un mundo globa li zado, se vuelve menos nacura l, 
está más inte rvenida. Los alcances que ha logrado la 
ciencia en la genética permiten fabricar productos 
al gusto del consum idor, en sabores, co lores y tama
ños. Cabe preguntarse si hemos ganado o perdido. 
Lo cierto es que la ali mentación obedece a los tiem
pos que corren. 

¿Qué comían nuestros antepasados? 

Una mirada a los textos de historia y los testimo
nios que dewon diversos cronistas de la Colon ia en 
nuestro país, nos perm iten visualizar los cambios 
sustanciales en la alimentación. En el lib ro Histona 

y Cultura de la Alimentación en Chile, de 
la editorial Cacalonia, 14 académicos 

dan una mirada mulcidisp li na
ria a ese aspecto. Sobre la base 

de textos y testimon ios de la 
época indican cómo inAuye 
este factor en el desarro llo 
de la vida cotid iana y evo
lución de la sociedad. El vo
lumen fue comp il ado por la 

li cenciada en historia, Caro-
lina Scioll a, y de su capícu lo, 

Textos y fragmentos de la coci
na colonial chilena, resumi mos 

algunos datos. 

Cuando los habitantes ori ginari os de 
nuestro territo ri o comían poco, estirando la mano 
hacia algunas yerbas y raíces, deambu lando de un 
sitio a otro co mo simples recolectores, no imagi na
ron que sus costumbres vari arían rad ica lm ente con 
la llegada de los españoles. Eran pueblos nómades, 
que intentaban reso lver su inquietud alimenticia 
buscando sitios adecuados que cubrieran esa nece
sidad. No sembraban ni manten ían ganado. La poca 
carne que consumían cruda se red ucía a ga lli nas y 
guanacos. 

La mayoría de los relatos de Alonso de Oval le, sa
cerdote jesuita, autor de Histórica relación del Reyno 
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de Chile, registran recazos de la vida colonial donde, 
por cieno, consigna lo que comían los habicances de 
escas tierras. No había horarios estrictos para lasco
midas, por el simple hecho de que había muy pocos 
relojes, así que las campanadas en iglesias y conven
cos daban alguna señal para orientarse, al igual que 
la luz natural. 

En la zona cencral, según los relacos, la base de las 
comidas se sostenía en la harina de maíz, los poro
tos, el zapallo y fruta, además de conejos, mariscos 
y pescados. 

Como anécdota se cuenta de un placo muy co
diciado para mejorar la resaca. Era un pri-
mitivo mariscal que denominaban 
vale1cán, una preparación de ma
riscos ofrecido en un recipiente 
muy grande y llevaba un solo 
ají; cada comensal sacaba 
una cucharada y chupaba 
el ají, que luego se guardaba 
para otra ocasión. De esa 
época también es el locro, 

un guiso difundido en va
rios países latinoamericanos, 
cocinado con maíz, papas, za
pallo y porotos. 

Los españoles, acostumbrados a la 
carne de vacuno, de cabra y oveja, extraña-
ban su alimento. Para reducir la nostalgia culinaria, 
pronto trajeron esos animales junto con semillas 
para plantar. En corto tiempo, el clima hizo el resco 
con una buena recompensa de la tierra, pródiga en 
cultivos repercutiendo en la producción del ganado. 
No era necesario enriquecer el suelo, que entregaba 
una cosecha generosa sin gran trabajo. 

Fruta regalada 

En este aspecco es preciso resal car la buena pro
ducción de fruca, canto así que no se vendía. Si al
guien quería alguna fruca pedía permiso para sacar 

en las huertas, y las puercas se le abrían. Sólo una 
fruta por su sabor y demanda quedaba a la venta, 
la frucilla, cuyo gusco y tamaño consideraban mejor 
que en Europa. 

Con la introducción del nuevo ganado y la siem
bra de vegetales y hortalizas traídas de España, la 
comida sufre transformaciones y mezclas a las que 
se adaptan nativos y conquistadores. El consumo de 
carne de vacuno aderezada con sal y ají muestra un 
aumenco, guiso que se acompaña con aguardiente 
y chicha. 

También la dieta de la sociedad colonial incluía 
aves. A diferencia de nuestros días en que el 

pollo industrial copa el mercado, ellos 
aprovechaban toda clase de aves 

silvestres y se nucrían con los 
huevos de avestruz. Uno era 
suficiente para el desayuno 
de una familia. 

El pan de trigo 

Eran tiempos de guerra, 
una realidad que preocupaba 

a las aucoridades. El ali meneo de 
las tropas era un punto principal 

en las reuniones del Cabildo. Que 
no les falcara comida, especialmente la 

harina. Por ello se regulaba la venta de las can
cidades de harina de maíz y trigo, que podía comprar 
el ciudadano común, como cambién su valor, y se 
inspeccionaban los graneros cuidando la provisión 
y abastecimiento. 

Antes de la llegada de los españoles no se conocía 
el pan. Los pueblos originarios consumían el mote, 
que era maíz cocido en agua. Sin embargo, fácilmen
ce adoptaron el pan de trigo, que quedó fuercemen
ce arraigado en nuestra dieca. Incluso, hace unos 
años un estudio internacional indicó a Chile como el 
segundo país consumidor de pan en el mundo y nos 
mantenemos en ese lugar en la actualidad. 



Uno de los produccos que los españoles encon
craron a su paso por el cerritorio fue la sal, producto 
apreciado por sus vircudes en la conservación de los 
ali memos y para aliñar las preparaciones. Los relacos 
señalan diversas fuemes y caracceríscicas de la sal, su 
procedencia y las dinculcades para discribuirla, y fre
nar así la especulación, porque en la Colonia era un 
negocio Aorecieme. 

Miel, mistela y ulpo 

¿Cómo endulzaban las bebidas en esa época7 Al 
respecco es imeresame reconocer la incorporación 
de la miel de abejas, que se usaba ame la carencia de 
azúcar, producco que se craía con dinculcades desde 
Perú. La miel, con diversos sabores, cambién se uci
lizaba con fines medicinales para las enfermedades 
respiracorias, de la piel y en las heridas. 

No podemos excluir lo refereme a las bebidas al
cohólicas en esa ecapa, siendo el vino un regalo más 

cultura 

apreciado que el pan por los habicames nacurales 
según escricos del cronisca Alonso de Ovalle. En la 
Colonia se bebía mucho vino, chicha y la miscela, en
ere las más conocidas. 

Y emre comidas, a modo de merienda, se pre
sema el ulpo, que es una mezcla de harina de cebada 
o maíz con agua. Se sirve emre las horas de comida 
para sujecar el hambre y dar energía a quienes van a 
la guerra. Tiene la vemaja de que se puede servir frío, 
como bebida refrescame, o calieme, con miel y leche 
para emibiar el invierno. 

Tama variedad y facilidad para obcener buenos 
produccos a la larga dio emrada al cipo robusco. Bas
ca observar las focografías del siglo XIX y se aprecia el 
dominio de la buena mesa. Hoy parece ser que la vida 
urgeme nos va pisando los calones y nos impele a esco
ger la comida rápida, formando una sociedad ansiosa, 
que poco se emrega a saborear un placo hecho en casa 
con alguna receca de la abuela. 
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Ley contra el Bullying 

Por una sana convivencia escolar 
La norma legal incluye medidas de prevención y 

considera sanciones frente a situaciones de vio

lencia escolar o bullying, y entrega al Ministerio de 

Educación atribuciones para intervenir y tomar me

didas contra quienes transgredan la ley. 

L 
os alumnos del anexo del Colegio 

lndira Gandhi, de La Florida, hicieron 

ocupación del escablecimiento como 

una forma de denunciar las sicuacio

nes de violencia que estaban ocu

rriendo desde hacía un tiempo. Un 

escudiante golpeado en la cabeza con un marcillo y 
una batalla campal en la que volaron sillas y mesas 

fue el deconante que los llevó a comar la decisión. 

Luego de un diálogo entre las máximas aucorida

des de Educación, municipales y la Dirección del 

liceo, la procesca cerminó y se acordaron diversas 

acciones para mejorar la convivencia al interior del 

liceo. Entre ellas, la expulsión de un grupo de alum

nos involucrados en a ecos de violencia, la creación 

de una brigada escolar y la elaboración de un nue

vo reglamento. 

Lamentablemente, escas sicuaciones que 

acencan contra la convivencia escolar no son ais

ladas, como lo confirma la cantidad de denuncias 

de maltrato recibidas por la Oficina Ayuda Mine

duc (ver recuadro) y los resulcados de la primera 

encuesca nacional sobre bullying, aplicada junco 



convivencia 

al SIMCE del 201 O a 225 mil estudiantes 
de segundo medio de 2 mil 658 esca
blecimiencos de codo el país. La infor
mación entregada, a juicio del minisno 
Joaquín Lavín, resulta preocupante al 
mosnar "que es una enfermedad que 
escá en nuesnos colegios y debemos 
enfrentarla ahora". 

La norma legal establece definiciones de buena convivencia, 

acoso escolar y la obligación de padres, apoderados, alumnos, 

asistentes de la educación, directivos y docentes de promover 

relaciones armónicas para prevenir todo tipo de acoso, maltra

to o bullying. 

Un importante paso para enfrentar esce mal lo 
entregó la Ley contra el bullying, que, aunque aún 
se encuentra en el Congreso Nacional, ha avanza
do de manera imporcante en su cramicación al ser 
aprobada en la Cámara de Dipucados. Dicha ley 
estipula, por ejemplo, que codos los colegios de
berán contar con un Comité de Sana Convivencia 
Escolar y los miembros de la comunidad educaciva 
tendrán la obligación de informar sobre hechos de 
violencia física y psicológica, agresión u hostiga
miento. Además, faculca al Miniscerio de Educa
ción para intervenir y multar a los colegios que no 
comen medidas que com bacan la violencia escolar. 
Si las aucoridades del establecimienco 
no accúan oportunamente, se arriesgan 
a una mulca de hasta 100 unidades ni
bucarias mensuales. 

La norma legal establece defini
ciones de buena convivencia, aco
so escolar y la obligación de padres, 
apoderados, alumnos, asiscentes de la 
educación, directivos y docentes de 
promover relaciones armónicas para 
prevenir codo cipo de acoso, maltraco o 
bullying. También señala que la falca de 
res peco a un profesor debe contemplar 
una sanción máxima en el reglamento 
de convivencia escolar. 

Resultados de la primera 
encuesta 

La primera encuesca sobre bullying 
dejó en claro la necesidad de una ley 
que permita prevenir y sancionar ade-

cuadamente las falcas a la convivencia. Los estu
diantes debieron responder 26 preguntas, de for
ma anónima, respecco a la frecuencia con la que 
ocurren robos, peleas, descalificaciones, amena
zas o agresiones en sus colegios. 

Un 86% reconoce que los insulcos y las burlas 
suceden algunas veces o casi siempre en sus cole
gios. Con igual frecuencia, un 50% señala amenazas 
y hoscigamiento, mientras un 10% decena agresio
nes con armas blancas. Las peleas alcanzan el 71 %, 
en tanto los robos o hurcos un 69%. Además, más 
de 13 mil estudiantes reconocieron que en sus es-
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tablecimientos hay agresiones con armas de fuego. 

Los resultados arrojaron fuertes diferencias 
regionales. Las regiones del norte son las que pre
sentan mayor frecuencia de bullying, siendo Tara
pacá la que lidera, alcanzando un 34%. Luego está 
Arica y Parinacota con un 31% y Atacama con el 
30%. Por su parte, las regiones del sur del país son 
las con menor frecuencia de bullying, siendo Los 
Ríos y Aysén las más bajas, con un 16%, seguidas 
del Maule y la Araucanía con 17%. 

Junto con llamar a los padres a ser aliados de 
los colegios para derrotar este Aagelo, el ministro 
Lavín anunció diversas medidas para enfrentar el 
problema: 
1. Encargado de Convivencia Escolar. Dos serna-

nas de plazo para que cada colegio designe a 
un profesor responsable de recibir todas las 
denuncias sobre faltas a la convivencia escolar 
e informar al Ministerio de Educación. 

2. Reglamento de Convivencia Escolar. Dos 
meses para que cada colegio tenga un regla
mento de Convivencia Escolar y envíe una 
copia al Ministerio de Educación, firmado 
por el Director, un representante del Centro 
de Padres y un representante del Centro de 
Alumnos. 

3. Contrato de Honor. Compromiso de los pa
dres de conversar con sus hijos sobre el bu
llying, convivencia escolar y respeto. 

4. Equipo especializado de psicólogos del Minis
terio de Educación en cada región, con dedi
cación exclusiva. (WPD). 

DENUNCIAS SOBRE MALTRATO A ESTUDIANTES 2009-2011 
RECIBIDAS POR LA OFICINA AYUDA MINEDUC (Ene-Mar) 

Maltrato entre Alumnos 

Psicológico 

Físico 

Maltrato de Adulto a Alumno 

Psicológico 

Físico 

2009 

2009 

90 

26 

2010 

17 
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2011 
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84 

2011 

129 
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educomunicación 

Concurso de Reportajes 

Estudiantes de Enseñanza Media investigan 
vidas de cie tíficas 
Retrato de Marie Curie 

Convertirse en reporteros, 

investigar la historia y 

encontrarse con las mujeres, 

que generaron nuevos 

conocimientos, revolucionando 

el rumbo de la ciencia, es 

el propósito del concurso 

Reportaje de Grandes Científicas, 

organizado por el Centro para el 

Desarrollo de la Nanociencia y la 

Nanotecnología (CEDENNA) y 

el Gobierno de Chile a través del 

programa Explora CONICYT1. 

1 Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 
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A 
fines del siglo XIX María 
Sklodowska tenía la con
vicción de que existía un 
elemento radiactivo des
conocido. Esca polaca, 
nacionalizada francesa y 
primera mujer doccora

daen ciencias en Europa,seempeñóen 
encontrar ese elemento junco asuma
rido, Pierre Curie, cuyo apellido tomó 
eras casarse en 1895. 

Ambos descubrieron el polonio, 
luego el radio y compartieron el Nobel 
de Física en 1903. En 1911, ya viuda, ella 
obtuvo un segundo Nobel, esta vez en 
Química. 

El año 2009, Marie Curie fue elegi
da como la mujer más inAuyence en 

importancia de las mujeres en la cien
cia y el papel procagónico que muchas 
han jugado en el desarrollo del cono
cimiento. 

El certamen, organizado por el Cen
ero para el Desarrollo de la Nanociencia 
y la Nanocecnología (CEDEN NA) de la 
Universidad de Santiago y el programa 
Explora de CONICYT, invita a escudian
ces de enseñanza media de codo el país 
a convertirse en inquietos periodistas y 
escribir reportajes de destacadas i nves
tigadoras de los siglos XIX y XX. 

Este concurso, es la segunda ini
ciativa conjunta de CEDENNA y el 
Gobierno, luego de la exitosa convo
catoria de minibiografías de Grandes 
Científicas, realizada el año 2010, en 

que participaron jóvenes de 

Historias como la de Marie Curie son las que busca el Concurso Repor

taje de Grandes Científicas de los siglos XIX y XX, con el fin de visibilizar 

codo el país, quienes presen
taron asombrosos y emo
cionantes relatos de mujeres 
que vencieron los límites de 
su época y se preguntaron el 

la importancia de las mujeres en la ciencia y el papel protagónico que 

muchas han jugado en el desarrollo del conocimiento. por qué de las cosas, inves
tigando muchas veces, en 
medio de la adversidad. Uno 

ciencia a través de una encuesta rea
lizada por la revista New Sciencisc, el 
programa L'Oréal-Unesco de Mujeres 
en la Ciencia y el Cenero de Recursos 
del Reino Unido para las Mujeres en 
Ciencias, Ingeniería y Tecnología. Este 
año 2011, ha sido establecido como el 
Año Internacional de la Mujer Científi
ca en honor a que hace 100 años Marie 
Curie obcuviera su Premio Nobel en 
Química. 

Historias como la de Marie Curie 
son las que busca el Concurso Repor
taje de Grandes Científicas de los siglos 
XIX y XX, con el fin de comprender la 

de esos relatos, fue el de la alumna del 
Liceo Parroquial San Antonio, de Viña 
del Mar, Camila lllescas, quien el año 
pasado participó con la historia de Ag
nodice, primera muJer médica y gine
cóloga de la historia. La escudiance de 
la Región de Valparaíso escribió: "Co
nocer su vida y devoción por lograr sus 
mecas es un aliciente y una razón más 
para creer que puedo hacer lo mismo. 
Gracias a muJeres como ella, hoy po
demos insertarnos en campos amplios 
y variados, con opciones y alternativas 
anees impensadas para las mujeres". Sin 
duda, un merecido reconocimiento a 
codas las mujeres científicas, que en el 
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mundo hacen sus aportes a la ciencia, 
y que este segundo concurso de repor
tajes quiere conti-
nuar evidenciando. 

Este reconoci-
miento, recalca la 
directora del CE
DENNA, Dora Alt
bir, busca reafirmar 
que es posible hacer 
ciencia de calidad. 
"Muchas mujeres no 
creen que esta sea 

" ... si logramos que nuestras niñas y jóvenes conozcan el esfuerzo, perseve~ 

rancia y talento con el que muchas mujeres han logrado destacarse en sus 

respectivas áreas, creo que podrán percibir que esta es una realidad mucho 

más posible. Así el día de mañana tendremos no una, sino cientos de Marie 

Curie dedicando su vida a la investigación científica': destaca la directora del 

CEDENNA. 

una carrera posible, y si logramos que 
nuestras niñas y jóvenes conozcan el 
esfuerzo, perseverancia y talento con el 
que muchas mujeres han logrado des
tacarse en sus respectivas áreas, creo 
que podrán percibir una realidad mu
cho más posible. Así, el día de mañana 
tendremos no una, sino cientos de Ma
rie Curie dedicando su vida a la investi
gación científica''. señala la directora. 

El concurso 

Los reportajes fueron recibidos 
hasta fines de junio y los participantes 
debieron investigar y escribir un repor
taje sobre una científica nacida en los 
siglos XIX o XX y cuyos descubrimien
tos sean un aporte a la humanidad. 
Además del texto, debieron confeccio
nar infografía, ilustraciones, fotografías 
o cualquier recurso gráfico, que refuer
ce la historia. 

Los tres mejores reportajes a nivel 
nacional recibirán un premio, y serán 
publicados, junto a otros textos desta
cados, en las páginas de CEDENNA y 
Explora Conicyc. 
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- Ada Augusta By ron Lovelace, 1 nglaterra, 
1815 
Matemática, precursora de la informática y el 
lenguaje de programación. Trabajó en el diseño 
de las primeras "computadoras". 

-Maria Mitchell, Estados Unidos, 1818 

Primera astrónoma académica de ese país, 

descubrió un cometa y un cráter en la luna que 
lleva su nombre. 

- Sonya Kovalevsky, Rusia, 1850 

Primera matemática rusa de importa ncia y 
la primera mujer que consiguió una plaza de 
profesora universi taria en Europa. 

- Annie Jump Can non, Estados Unidos, 
1863 

Astrónoma que descubrió 300 estrel las 
variables. Colaboró en la preparación de un 

importante catálogo estelar. 

- Marie Curie, Polonia, 1867 

Física y química, recibió el Premio Nobel de 
Física en 1903 y el Nobel de Química en 1910. 

Se destacan sus estudios sobre rad iactividad y 
el descubrimiento de los elementos químicos 

Radio y Polonio. 

- Helen Bradford Thompson Wooley, 
Estados Unidos, 1874 

Psicóloga, investigó sobre el origen 
sociocultural de las di ferencias entre hombres 
y mujeres, además de psicología infanti l. 

- Henrietta Swan Leavitt, Estados Unidos, 
1868 
Astrónoma, estudió, descubrió y catalogó 
2.400 estrellas va ri ab les, además de novas y 
algunos cipos de estrellas binarias y asteroides. 

- Maud Leonora Menten, Canadá, 1876 

Doccora canadiense que rea lizó importantes 
aportaciones en la cinética enzimática así 
como en la histología. 

- Lise Meitner, Austria, 1878 

Física, descubrió el elemento químico 

protaccinio. Investigó sobre la teoría atómica 

y la radiactividad, clave en la obtención del 
punto de fi sión, pero no fue reconocida por 

ser Judía. 

- Emmy Amalie Noether, Alemania, 1882 

Matemática, destacada por su aporte al 
álgebra y por demostrar dos teoremas 
esenciales para la teoría de la relat ividad. 

- Gerty Radnitz Cori, República Checa, 
1896 

Bioquím ica, Premio Nobel en Fisiología y 
Medicina en 1947 por sus descubrimientos 
en el curso de la conversión catal ítica del 

glucógeno. 

- Irene Joliot Curie, Francia, 1897 

Prem io Nobel de Química, 1935 (en conJunto 

con su marido Frédéric Joliot), por sus trabaJOS 
en la síntesis de nuevos elementos radiactivos. 

- Barbara Mcclintock, Estados Un idos, 1902 

Prem io Nobel de Medicina en 1983 por su 
era bajo sobre los cromosomas del maíz y la 
descripción de elementos genéticos en ellos. 

- Maria Goeppert-Mayer, Polonia, 1906 
Reci bió el Premio Nobel de Física en 1963 por 
su trabajo sobre el modelo de la estructura 
nuclea r. 



- Virginia Apgar, Estados Unidos, 1909 

Fundó el campo de la neonacología y es 
famosa por la prueba Apgar, ucilizada para 
evaluar la sa lud de los recién nacidos que ha 

reducido considerablemence la morcalidad 
in fancil en codo el mundo. 

- Rita levi Montalcini, Italia, 1909 

Prem io Nobel de Medicina en 1986 por 

descubrir los faccores de crecimienco de las 

célu las. 

- Dorothy Crowfoot Hodgkin, Egipto, 191 O 

Premio Nobel de Química en 1964 por la 
decerminación de la escruccura de muchas 

subscancias biológicas media me los rayos x. 

- Gertrude Belle El ion, Estados Unidos, 

1918 

Premio Nobel de Medicina en 1988 por el 
desarrollo de medicamencos para el cáncer, 

y que además fueron los precursores para la 
síncesis de o eros nuevos. 

- Rosalind Franklin, Inglaterra, 1920 

Biofísica, sencó las bases para descubrir la 
escruccura del ADN, pero no fue considerada 

para la enuega del Premio Nobel por esce 
descubrimienm 

- Rosalyd Yalow, Estados Unidos, 1921 

Premio Nobel de Medicina en 1977, 
comparcido con el polaco And rew V Schally y 

el francés Roger Gui llem in, por sus progresos 
en el cer reno de las hormonas pépcidos del 
radioinmunoensayo. 
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- Lynn Margulis, Estados Unidos, 1938 

Descacada bióloga escadounidense, 
considerada una de las principales figu ras 

del evolucionismo. En el año 1999 rec ibió, de 

la mano del presidence escadoun idense Bill 
Clincon, la Medalla Nacional de Ciencia. 

-Cecilia Hidalgo, Chile, 1941 

Bioquímica, se le ocorga el Prem io Nacional 

de Ciencias Nacurales 2006 por su era bajo 
de relevancia mundial en el campo de la 

regu lación del calcio incracelular. 

- Christiane Nüsslein-Volhard, Alemania, 

1942 

En 1995 fue galardonada con el Premio 
Nobel de Medicina, comparcido con los 
norceamericanos Eric Wieschaus, de origen 

suizo, y Edward Lewis, por sus descubrimiencos 

sobre el concrol genécico del desarrollo precoz 
del embrión. 

- jocelyn Bell Burnell, Irlanda, 1943 

Ascrofísica que descubrió la primera radioseñal 
de un pulsar. Lo llamó (Liccle Green Man 1, 
Hombreci llo verde 1) y final menee idencificó 
la fuence como una esuella de neuuones de 
rápida rocación. 

- Mary Therese Kalin, Nueva Zelanda, 1944 

Ecóloga y botán ica neozelandesa con 
residencia permanence en Chile desde 
1978, recibió el Premio Nacional de Ciencias 
Nacurales 2010 por su concribución ciencífica 
a la biología de la reproducción de las planeas y 
a la ecología. 

- María Teresa Ruiz, Chile, 1946 

Primera persona en lograr la Licencia tura 
en Astronomía en la Universidad de Chi le. 

Obtiene el Premio Nacional de Ciencias 
Exactas en 1997 por sus escudios de escrel las 
enanas de ba¡a masa, encre las que se cuenca el 
descubrimienco de una supernova. 
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LOS PROFESORES Y LA 
LITERATURA CHILENA 

Esce li bro muescra cuánco han aporcado los 
profesores a la culwra nacional desde el campo 
de la li ceracu ra. La invescigación realizada por el 
auwr alude a crabaJOS li cerarios de profesores 
de Escuelas Normales, docences un iversicarios 
-e incl uso- de quienes, habiendo eswdiado 
pedagogía, no wvieron como eje de su vida la sala 
de clases, como el poeca Pablo Neruda. También 
descaca a los "maemos''. cuyo aparee en el campo 
de la educación ha trascendido al país, es el caso 
de Gabriela Mistral, Aman da La barca, Roberco 
Munizaga, Luis Ga ldames, Juan Gómez Mil las, Da río 
Salas, Alberto Hu rcado, entre otros. Y campoco 
olvida a quienes ejercieron vasca inAuencia en la 
vida nacional como Manuel de Salas, Andrés Bello, 
Domingo Fauscino Sarmiento, Manuel Monee, 
Claudia Matee, Pedro Aguirre Cerda. 

La primera parte de la obra da cuenca del desarro llo 
de la docencia en Chile desde el siglo XVI ha sea 
hoy, luego incluye una lista de profesores- li ceraws y 
linaliza con los Premios Nacionales que han sido o 
son docentes. 

Los profesores y la literatura chilena, de Fredy 
Soto Roa, editado por José Luis Reyes, Facultad de 
Educación de la Universidad Central, Impreso en 
Norte Grande, EIRL, Santiago, 2011, 196 páginas. 
(Disponible en wwwjaced-ucentral.c/) 

~~~··.·~ leer~-c~n~ i. 
\ y encantar... 1 

1 
- 1 

Anlologio de cuento1, nMoelones. poeslos y rtmos 

PARA LEER, CONTAR Y ENCANTAR ... 

Es una antología de cuenws, narraciones, poesías y 
rimas, descinada en especial a aquellos niños y ni ñas, 
que escán comenzando a incursionar en la leccura y 
que ya han adquirido cierca Au idez. Se han elegido 
versiones breves de relacos cradicionales ilumados 
como El Patito Feo, de Christian Andcrscn, Ricitos 
de Oro (anón imo), adivinanzas criollas, y poesías 
de Gabriela Miscral y Rubén Daría. También se 
incluyen cextos más excensos, como El gigante 
egoísta, de Óscar Wi lde; Las hadas, de Charles 
Perra u le, Los duendes y el zapatero, de los hermanos 
Jacob y Wilhelm Grimm, y Avesaurio, de Mabel 
Condemarín (Premio Nacional de Educación 2003). 
Además los editores incluyen leuas de canciones 
y villancicos, trabalenguas, adivinanzas y ocros 
juegos lingüíscicos, con la idea de que los pequeños 
leccores puedan avanzar a través de las páginas de 
acuerdo a sus intereses, y aliancen así su habilidad 
lecwra, com parcan con sus familiares y amigos y 
disfrucen las bondades y riq ueza del lenguaje. 

Para leer, contar y encantar ... , antología, 
Editorial Universitaria S.A., Impresores R.R. 
Don ne/ley, Santiago, noviembre 207 O, 199 
páginas. 
(Disponible en www.universitaria.cl) 



SI TODO ES BULLYING, NADA ES 
BULLYING 

Esta vez el psiquiatra Sergio Canals se sumerge 
en el mundo del acoso y la violencia escolar, en 
un intento serio por aporrar a la solución de un 
problema, que nos aqueja fuertemente como 
sociedad y cuyas consecuencias van mucho más 
allá de las fronteras de los recintos educacionales. El 
título de este li bro es una alerta sobre la dennición 
y uso de la expresión bu llying, ya que este tipo 
de violencia hoy tiene implicancias legales. Por 
lo canto, si se tilda de bullying a las agresiones 
comunes entre alumnos, se pueden cometer 
injusticias y se corre el riesgo de diagnosticar mal, 
exagerar o subestimar situaciones ofreciendo malos 
tratamientos a los alumnos implicados y, además, 
perder la valiosa oportunidad de ir fo rmando 
en valores, que aseguran una sana y amorosa 
convivencia entre los seres humanos. El autor 
dedica su trabajo a "rodas las famil ias, educadores 
y profesionales de la salud mental, que luchan para 
que los escolares de hoy y mañana vivan en un 
mundo mejor" y da luces acerca de cómo diseñar 
estrategias antibul lying. 

Si todo es bullying, nada es bullying, Sergio 
Canals, Uqbar Editores, Santiago, 2010, 133 
páginas. (disponible en www.uqbareditores.cl). 

Neva Milicic 

¡Porqué tengo 
que usar anteojos! 

¡POR QUÉ TENGO QUE USAR ANTEOJOS! 

Amel ía siente que los ojos se le cansan y lloran 
cuando ve televisión. Su madre la lleva al ocul ista 
quien, para pesar de la ni ña, le receta anteojos. 
Amelía está muy triste, pero su fam ilia le ayudará a 
verle el lado positivo a su nueva condición. 

Este volumen equivale a libros para niños (a parcir 
de los 7 años) de la serie azul de la colección El 
barco de vapor, cuya aurora, la sicóloga especialista 
en educación, Neva Milicic, dedica, Junto a otras 
publicaciones, al desarrollo emocional de niños 
y jóvenes. Textos que, sin duda, pueden ser 
usados como un referente educativo por padres 
y profesores y que tocan remas vinculados a la 
convivencia escolar y fam il ia r. 

Serie azul, Colección El barco de vapor, Neva 
Milicic, ilustraciones de Loly&Bernardilla, 
Editorial SM, Santiago, octubre 2009. 
( disponibles en www.ediciones-sm.cl) 
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A nuestros suscriptores: 
Les damos a conocer que este año 2011, la Revista de Educación tendrá siete ediciones, en lugar de las cinco que 
ofrecíamos hasta el año pasado. Nuestra intención es mantenerlos informados del quehacer educacional, espe
cialmente en el ámbito escolar. Los invitamos a leerla en su versión impresa y digi ta l, www.comun idadescolar.cl y a 
enviarnos sus comentarios, opin iones y sugerencias a nuestro correo revista.educación@mineduc.cl 

Sra. Direcwra: 

En esca oportunidad deseo referirme a la 

importancia del liderazgo como herramienta 

de estabilidad y, además, de solución de pro

blemas en los establecimientos educativos. 

El desempeño de los directivos es un fac
wr determinante en el desarrollo de la convi

vencia en los colegios y para un buen ejercicio 

del liderazgo; el respew y la leal tad son un 

componente gravitante. 

Suele suceder que los directivos deman
dan y desean respeto y lealtad; sin embargo, 

no se percibe que para los subalternos esws 
aspecws sean importantes y necesarios en la 
misma medida. 

Respew y lea ltad deben ser entendidos 
como una relación biunívoca, dar para recibir. 

Así se puede construir una relación con bases 

sól idas, que sustenten la educación de la so
ciedad que queremos formar. 

Manuel Antonio Guzmán Leyton 
Psicólogo U de Chile 
Docente Facultad de Educación U Mayor 

Sra. Direcwra: 

Leyendo las últimas ediciones de la Re

vista de Educación en casa de mi hija, que es 
profesora de Educación Básica, debo decirle 
que me han sorprendido gratamente sus con
ten idos. Encontré remas muy interesantes 
sobre educación y, lo que más me agradó, es 

que pueden ser leídos por cualquier persona, 

no sólo los profesores. Es por eso que le hago 

la sigu iente sugerencia: incorporar más artícu

los con el tema de la prevención y comporta

miento de la ciudadanía ante los terremows 

y maremows. Creo que es muy úti l para wda 
la población y más aún si pueden ser enseña
dos a los niños en los co legios. Es algo que nos 
hace fa lca para instalar la "cultura sísmica", que 

hablan los entendidos. 

Le sal uda muy atentamente, 

Leda Benítez Flores 

La Florida, Santiago 

Sra. Direcwra: 

Le escribo para felicitarla por el art ículo 
Cambiando la dificultad por la voluntad, pu

blicado en la Revista 346, que informa sobre 
el Méwdo Langford, ya que no sólo ayuda a 
la comprensión de un rema educativo muy 
latente hoy, sino también aporra a la difusión 
de un méwdo de sencilla aplicación en los co
legios y que también sirve a las fami lias. 

Gracias por ayudar a difundir el trabajo de 
un pequeño y esforzado equipo de profesio
nales, que ya por lo que he sabido, está tenien
do una magnífica acogida entre las comunida

des escolares del Centro Sur de Chile. 

Saludos cordiales: 

Ismael Bermúdez 
MN Editorial 



INFANTIL Y JUVENIL 

D se re 
nuestras últimas ovedades 
para seguir disfrutando de la magia de los libros 




