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

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

2. Que, para lograr un mejor control y un trámite más rápido y 
expedito a todos los beneficios, se comenzará con un sistema com
putacional,el que controlará todas las cuentas corrientes individuales 
de los afiliados. 

3. Que, para todos aquellos afiliados que figuran con saldos pe_ndien
tes de pagó al 31 de julio de 1981 , dicho saldo se enviará a descuento 
de la siguiente forma : 
a) En cuotas mensuales a 3 meses cuando el " monto total adeudado 
a S-erbima" no exceda de$ 3 .000. 
b) En cuotas mensuales a 6 meses, cuando el " monto total adeudado 
a Serbima" no exceda de$ 6.000. 
c) En cuotas mensuales a 12 meses si el " monto total adeudado a 
Serbima" exceda a $ 6.000. 
Cabe destacar que se entiende por " monto total adeudado a Ser
bima" todos los préstamos otorgados a los afiliados que a la fecha 31 
de julio de 1981 no han sido cancelados en su totalidad. 

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

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

Saluda atentamente a Uds . 
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ISABEL M. LABRA BENÍTEZ 
LIC. ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 
VICEPRESIDENTE EJECUTNO 
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AGRADECE 
PUBLICACIÓN 
DE ART(CULO 

COLEGIO 
DE PROFESORES 

RESPONDE 
A COORDINADORA 

DE EDUCADORES 

Ornar Caroca Lazo, profesor de Edu
cación Básica, Especialista en Educa
ción Musical, de Copiapó, saluda con 
toda distinción y respeto a la Sra Rosita 
Garrido Labbé, directora de la REVISTA 
DE EDUCACION y, junto con saludarla, 
le expresa sus sinceros agradecimien
tos por la acogida que la revista de su 
digna dirección dio a su modesto ar
tículo escrito sobre una visita de super
visión a la Escuela Fronteriza de .Los 

A raíz de una reunión autoconvocada 
enestacapital, por laque se hadado en 
denominar Coordinadora del Magiste
rio, se ha difundido en diferentes medios 
de comunicación social de Santiago y 
Valparaíso, fundamentalmente, ·una 
carta pública dirigida al Consejo Nacio
nal del Colegio de Profesores de Chile, y 
con un emplazamiento en caso de que 
ésta no obtenga respuesta o no se en
tienda satisfactoria 

Frente a lo expresado, el Consejo Na
cional del Co,egio de la Orden se hace el 
deber de puntualizar ante la opinión pú
blica lo siguiente: 

1 ° Los titulares del emplazamiento de 
la carta pública_ no constituyen sino que 
la opinión de un grupúsculo, autocon
formado "de recho" por algunos do
centes que se cobijaban hasta la fecha 
en 1¡3 denominada Coordinadora Metro
politana de Educación, y los cuales 
ahora procuran generar una nueva faz, 
amparados en una nueva sigla de Mo
vimiento de Participación Gremial 
(M.P.G.) Para la continuidad fidedigna 
de la historia, en esta materia, está claro 
que se trata del mismo monje, pero con 
distinto hábito. 

2° La mencionada epístola está siendo 
analizada, en forma pormenorizada en 
este momento, por este Colegio de Pro
fesores, para distinguir y dada la confu
sión de los autores de la carta pública, 
entre los asuntos que son de particular 
incumbencia del Colegio de la Orden y 
otros que son propios de las Autorida
des Superiores de Gobierno. 

Este Colegio de Profesores de Chile 
dará así respuesta a dicha carta, en los 
próximos días Jc)ara abarcar también 
otras materias que no consideraron los 

Loros. 
Asimismo, ruega hacer extensiyos 

estos sinceros agradecimientos a todo 
el personal que labora en la prestigiosa 
REVISTA DE EDUCACION. 

Copiapó, 24 de agosto de 1981 . 
R.: Somos nosotros· quienes debe
mos agradecer su Interesante ar
ticulo. Nos 'ulegramos de dar a cono
~er el trabajo que realizan nuestros 
colegas a lo largo del pals. 

"docentes participativos", y que igual
mente interesan y preocupan al magis
terio de todo el pa1s. 

Ello, debido más que nada a la man
tención de una línea de permanente 
comunicación entre el Colegio de la 
Orden y sus asociados, y no urgidos por 
emplazamientos de grupos precipitados 
y disolventes. 

3° La obsolescencia e inoportunidad de 
algunos de los planteamientos a respon
derse próximamente, no impedirán a jui
cio de este Consejo Nacional, que los pro
fesores de Chile sepé¡ln y ponderen 
debidamente que en algunos días más 
iniciará sus actividades la AFP MAGIS
TER de los Educadores; que el Hospital 
de los Profesores está ya en su etapa de 
equipamiento y formándose el Instituto 
de Salud Previsional (ISAPRE); que se 
encuentran en las etapas de entrega el 
Segundo y Tercer Plan Habitacional del 
Colegio; que se ha efectuado el Censo 
de los profesores sin título, para iniciar a 
través de convenios con las Universida· 
des del pais la Regularización de 
acuerdo a las prescripciones legales, y 
por último, que las fallas humanas que 
en algún momento puedan afectar al 
traspaso de los Establecimientos Edu
cacionales a las Municipalidades, siem
pre han encontrado al Consejo Nacional 
en defensa de las prerrogativas y digni
dades profesionales para convenir con 
los señores Alcaldes las mejores condi
ciones para los docentes y educandos 
en la compleja tarea que enfrentamos. 

Juan Edo. Gariazzo Barría 
Profesor de Estado 

Presidente Nacional 
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No puede haber una tarea más importante para un Gobierno y 
para la sociedad en general que la de brindar a todos y cada uno 
de sus ciudadanos, sin distinción de ninguna especie, la oportu
nidad de una atención integral en las diversas etapas evolutivas , 
de su vida, que les permita un normal y adecuado desarrollo de 
su inteligencia. De ahí, entonces, la importancia y la trascenden
cia de la misión que cumplen los maestros en nuestro país. 

Se dice maestro y una dulzura como de suave hermandad se 
esparce por nuestras entrañas. Su tarea encaminada a disciplinar 
nuestras almas libres en el conocimiento, para lograr.que nues
tros hijos y /05 de las generaciones futuras tengan la fuerui crea
dora suficiente para forjar un mundo mejor, es de vital importan
cia. Su trabajo es interminable; una verdadera fuerza como de 
apostolado los encamina, día a día, por esta senda. Es la suya 
una labor sublime, de la que no están ajenos todos los que 
integran el conglomerado humano que trabaja en la educación 
de lo!i niños de Chile. 

Una semilla que se transformó en ejemplo en la pequeña 
ciudad de Vicuña es nuestro Premio Nobel, la insigne poetisa y 
maestra, Gabriela Mistral. 

Es por lo anterior, que en mi calidad de Presidenta de la 
Corporación de Ayuda al Niño Limitado y del Año Internacional 
del Impedido, agradeuo profundamente a la REVISTA DE 
EDUCACIÓN, que me ha permitido por su intermedio comuni
car mi reconocimiento y, por qué no decirlo, el de todas las 
madres de este país a la magnífica labor que ustedes realizan. 

Su tarea cobra aun mayor relieve justpmente este año que 
Naciones Unidas decretó como "Año Internacional .del Impe
dido", una loable iniciativa que demuestra que esa inquietud del 
organismo internacional es una maciza y palpable realidad en 
Chile. 

Nuestro país, junto a sus maestros, ha comprendido la respon
sabilidad compartida que significa la preocupación constante por 
los impedidos físicos, mentales y de los órganos de los sentidos y, 
en especial, está abriendo los caminos necesarios para que ellos 
se integren laboralmente a la sociedad. 

Esta preocupación data de años. Es así como existe la Comi
sión de Rehabilitación del Ministerio de Salud, el Programa de 
Educación Diferencial del Ministerio de Educación y la Corpora
ción de Ayuda al Niño Limitado, cuyos esfueraos están encami
nados a la atención de menores intelectualmente limitados. 

Chile, nuestra querida patria, tiene por base el carácter entero 
de cada uno de sus hijos. En nuestras manos, y sólo en nuestras 
manos, está que seamos el eje vital para lograr un futuro más 
digno y promisorio para nuestros hijos; una tarea compartida en 
tomo a la unidad nacional; un camino áspero que hemos deci
dido recorrer desde hace muchos años, porque sencillamente 
para verdades trabajamos y no para sueños. 

Es ésta una realidad que nos hace pensar que la calidad de una 
sociedad se mide por el respeto que ella tenga por sus miembros 
más débiles. Promoviendo y recorriendo los derechos de los 
impedidos, estamos reconociendo y promoviendo nuestros pro
pios derechos. 

lla,warfta Blofrio de lllerfno 
Presidenta de la Corporación de Ayuda al Niño Limitado y del Año 
Íntemaciona/ del Impedido. 

editorial 

AÑO 
IN'FERNACIO AL 
DEL IMPEDIDO 
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recuento y sinop~is 

CENTRO DE 
PERFECCIOt4AMIENTO 

CUMPLIÓ 
14 AÑOS 

El 14 de agosto, el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e 
Investigaciones Pedagógicas celebró su decimocuarto aniversario, con 
una ceremonia realizada en su sede principal de Lo Barnechea. 

En esa oportunidad, el director de la institución René,Salamé Martín, 
rindió la cuenta anual, expresando que durante 1981 "hemos conseguido 
avances materiales, académicos y espirituales". , 

· Adelantos materiales . 
Se ha consolidado -expresó el director- el proceso de racionaliza

ción del Servicio, se ha acondjcionado y remozado el primer piso de la 
sede RE.VISTA DE EDUCACION, y en general todo el edificio, donde se 
han trasladado el Laboratorio de Idiomas, el Centro de Documentación y 
un Salón de Ventas de material didáctico. 

También se han terminado el camino a la imprenta y el jardín del patio 
central, la modernización del sistema de calefacción y adelantos en las 
unidades de diseño, imprenta e internado. 
' En el deseo de seguir mejorando las condiciones materiales del Cen
tro, se tiene planeado renovar toda la flota de vehículos. 
Logros académicos 

Los mayores avances -;ixpresó- son los que hemos logrado en lo 
referente a nuestras actividades académicas. Está avanzando el docu
mento que establece el marco de principios de la institución. Destacó el 
aporte de tres profesionales en la preparación de dicho documento: 
Fredy Soto, Sergio Núñez y Ernesto Shiefelbein. 

Más adelante expresó que se ha ido consolidando lentamente la 
acción desarrollada durante 1981 . Una de las tareas más significativas 
es la de la comisión de programas de estudio de la educación media a 
cargo de la profesora Marta Soto. Su trabajo ha sido serio, macizo, 
contundente. 

Luego declaró que se ha preparado un programa de investigación de 
amplias proyecciones que será conocido próximamente por las autorida
des respectivas y qué se realizará en 1982. 

Posteriormente, René Salamé informó que en el mes de septiembre se 
firmarán dos convenios con las l. Municipalidades de la XII Región. El 
primero de ellos corresponde a un curso a distancia que se dictará a 
todos los directivos superiores de Magallanes. Y el segundo, se refiere a 
1.040 suscripciones a nuestra REVISTA DE EDUCACIÓN, las que,serán 
distribuidas entre los docentes de esa región. Estas acciones-señaló
son soluciones integrales para que los profesores tengan los elementos 
que les permitan avanzar en su labor académica. , 
Logros espirituales , 

El director señaló que la institución ha loqrado una mejor comunicación 
espiritual, que se nota en el clima de armonía en que se desenvuelven 
sus actividades. Instó al personal a seguir trabajando en equipo. 

HOMENAJE A DESTACADOS FUNCIONARIOS 

En esa oportunidad se rindió un homenaje a la ex jefe del Departa
mento de Castellano y ex miembro del Consejo Editor de la "REVISTA 
DE EDUCACIÓN", Teresa Ciare, con motivo de haber obtenido el Premio 
Nacional de Educación 1981 . Su obra, expresó René Salamé, es una 
trilogía amorosa: niños, docencia y lengua materna. 

También se rindió un homenaje -1::bn motivo de su alejamiento de la 
institución- al funcionario Servando castillo, quien se desempeñó en 
labores de apoyo al economato desde los primeros años del Centro de 
Perfeccionamiento del Magisterio. 

Ambos homenajeados recibieron pergaminos y obsequios de parte del 
director. 

4 
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• Firma del trupaso de escuelas a lss Munlc/pal/dadn de /1 provincia Cordi
llera, que comprende lis comunas de Puente Alto, San Jos, de M1/po y 
Pirque. 
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TRASPASO DE COLEGIOS 
EN PROVINCIA CORDILLE A 

Con la asistencia del Ministro de Educación, Alfredo Prieto Bafalluy, 
tuvo lugar,el 4 de agosto recién pasado, la ceremonia de traspaso a la 
administración municipal .dé 46 establecimientos educacionales perte
necientes a la provincia Cordillera. 

En la firma de los respectivos convenios estuvieron presentes, ade
más, el teniente coronel Hernán Abad y el coronel Ernesto Gómez, 
gobernadores de Cordillera y Talagante respectivamente: la superinten
dente de Educación, María Teresa Infante, y los jefes comunales. 

Los 46 colegios traspasados corresponden a escuelas básicas y liceos 
de las comunas de San José de Maipo, Pirque y Puente Alto, incluyendo 
un total de más de 30.000 alumnos y 1.200 profesores. 

Durante el acto1 el Ministro expresó que: "Todos los niños de Chile 
tienen su educacion asegurada, porque el Estado tiene los recursos para 
su formación", agregando que·el ob¡'etivo del nuevo sistema educacional 
es crear un'a persona integral y ve ar por la calidad de la enseñanza. 

Posteriormente, Alfredo Prieto visitó la Escuela 624 de Puente Alto, 
donde departió con su director Mario Musse Correa y miembros del 
cuerpo docente. En esta ocasión, el profesor Enrique Vévenez le hizo 
entrega de un ejemplar de su obra "Chile, mundo folklórico". 

Con la materialización de este nuevo traspaso, el número de colegios 
sujetos a la administra¡:ión municipal a lo largo del pals se eleva a 1.475, 
distribuidos en 67 comunas de once regiones, con un total de unos 
500.000 alumnos y más de 18.000 profesores. 

CURSOS DE POSTGRADO EN 
ADMINISTRACIÓN 

EDUCACIONAL 
En virtud de un convenio. con el Colegio de Profesores de Chile A. G., el 

Consejo Mundial de Educación, Región 7 para América del Sur, ha 
organizado cursos de postgrado en "Administración Educacional" y en 
"Administración de Salas Cunas y Jardines Infantiles". 

Dichos cursos cuentan con el patrocinio de la Ilustre Municipalidad de 
Santiago y el Instituto de Cooperación Iberoamericana de Madrid, Es
paña y están dirigidos a docentes superiores y profesores, tanto del 
sector fiscal, como municipal y particular. · 

Las clases, que se iniciaron el 1 ° de septiembre recién pasado, tienen 
una duración de dos semestres académicos. 



ROFE OR JUAN GÓMEZ MILLAS 
F HOMENA EADO POR 

L CENTRO DE PERFECCIONAM ENTO 
"En el fondo del alma del hombre hay 

una sola realidad que lo revive de la 
muerte cotidiana que experimenta 
todos los días: su proyecto, ya sea de 
arte, literatura, poesía etc. Esto es lo 
que quise hacer y se está haciendo en el 
Centro de Perfeccionamiento del Magis
terio", manifestó emocionad amente el 
profesor Juan Goméz Millas, creador de 
este orga_nismo académico, al recibir la 
"Medalla Centro de Perfeccionamiento" 
por "Servicios DistinQuidos". 

La ceremon.ia de entrega de la distin · 
ción -que es otorgada por primera 
vez- fue presidida por el Subsecretario • 
de Educación, Manuel· J. Errázuriz y el 
Director de la Institución, René Salamé 
Martín, Entre los asistentes, se encon
traban los ex Directores del ·Centro de 
Perfeccionamiento, Mario Leyton Soto, 
Héctor Croxatto Rezzio, Eduardo Ca
bezón Contreras y Antonio Carkovié 
Eterovié. Estuvieron presentes, ade
más, el Presidente del Colegio de Pro
fesores de Chile A.G., Juan Eduardo 
Gariazzo; el Director Regional de la 
OEA en Chile, Ricardo Hughes; el Direc
tor Regional de la UNESCO, Simón 
Romer~ Lozano; el Director de Educa
ción, Alvaro Arriagada; el Secretario 
General Ejecutivo del Centro de Perfec
cionamiento, Bartolomé Yankovié Nola, 
y otras·autoridades universitarias y edu
cacionales. 

La entrega de la condecoración al 
profesor Juan Gómez Millas estuvo a 
cargo del Director del Centro de Perfec
cionamiento del Magisterio, René Sa
lamé Martin, quien al realizar una sem
blanza de la relevante actuación aca
démica del homenajeado, expresó· que 
"Juan Gémez Millas ofrece la oportuni
dad -a quienes tienen la suerte de 
estar junto él- de escuchar a un hom
bre, que con igual facilidad habla de Fi-

losofía como de Ciencia, de Historia 
como de Educación, de Literatura, de 
Economía o de Arte" . 

"Durante su mandato como Rector , 
se crearon los Colegios Universitarios 
Regionales, que más tarde se transfor
maron en Sedes Universitarias y que 
han jugado un importante papel en el 
desarrollo de sus respectivas regiones; 
se fundaron importantes Institutos y 
Centros de Estudio, dedicados tanto a la 
investigación científica como a la huma
nística; alcanzó gran intensidad la acti
vidad artística en la Universidad y cobró 
importancia la labor de ext~msión de la 
misma al resto de la comunidad nacio
nal. No menos fructífera fue su actua
ción como Ministro de Estado. Fue el 
creador de las Políticas Educacionales; 
implementó y puso en marcha la Re
forma Educacional, en donde, por pri
mera vez, se plantearon las ideas de 
Educación Permanente y Ciudad Edu
cativa; se creó el Centro Nacional de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
(CONICYT); se puso en marcha el 
·nuevo sistema de selección universita
ria; se implementaron programas masi
vos de construcciones educacionales y 
otra serie de realizaciones, que sería 
largo enumerar", agregó el profesor Sa
lamé. 

Al agradecer la distinción, Juan 
Gómez Millas se·refirió a la falsa distin
ción que se hace entre Ciencia y Huma
nidades, y a las metas que se persiguie
ron con la creación del Centro de Per
feccionamiento del Magisterio en el año 
1968. 

"El Centro" -señaló- "lo creamos 
con el educador Osear Vera y otras per
sonas aquí presentes. Se pensó como 
una institución vinculada a cada maes
tro de la república en un sistema de 
recepción y entrega permanente, y una 

TITULACION EXTRAORDINARIA DE 
PROFESORES EN MELIPILtA . 

reeuento y sinopsis 

La "Medalla Centro de Perfecl:,onamlento 
por Servicios Distinguidos" -{IUtl se otoroa 
por P,fimera 11ez- recibió el ex Ministro de Edu
cacrón y ex Rector de la Unl11ersld11d de Chile, 
Juan Gómez Millas. 

labor de constante supervisión". "El su
pervisor" -explicó- "era un hombre 
que no controlaba sino que estimulaba, 
dando luz y afecto en medio de las 
penas de la vida a los profesores, por
que, en el fondo, los hombres somos 
dóciles al afecto. Y la relación humana 
es una relación de afecto". 

Luego, hablando sobre la significa
ción que tiene que dirigir el Centro de 
Perfeccionamiento, manifestó: "la tarea 
es enorme cuanc;!o es ajena, pero 
cuando es propia esta llena de alegría". 

Finalmente, dirigiéndose a los anti
guos Directores de la institución, enfa
tizó: "esta medalla les pertenece a us
tedes. Encuentro injusto lo que se hace 
conmigo, porque ésta fue una tarea 
colectiva. Y esos muchos merecen más 
que yo". 

Doscientos ochenta docentes de San Antonio, Melipilla, Talagante y 
Maria Pinto, iniciaron un Curso de Titulación Extraordinaria para obtener 
su acreditivo como profesores de Educación General Básica, dentro del 
convenio que para estos efectos está llevando a cabo la Academia 
S,uperior de Ciencias Pedagógicas y la Cooperativa Multiactiva del Ma-
gisterio, CODELMA. . 

ctocentes de la más alta calidact: por ello, la Academia no puede estar 
ajena al problema de los profesores que ejercen sin título". Luego 
dlrigiéndose a los maestros asistentes, sefialó que el Instituto Superior.al 
cual representaba.se comprometla a brindarles "una docencia del más 
alto nivel académico que satisfaga las necesidades del Chile de hoy". 

Por su parte, José Valenzuela sefialó que el programa de Titulación 
Extraordinaria que auspiciaba, totalizaba -a la fecha- la cantidad de 
1.000 profesores, en diversas sedes. Agregó que CODELMA contaba 
con 17.000 asociados y su objetivo principal era mejorar la calidad de 
vida de sus integrantes. Puntualizó que al '·'término del programa, sus 
participantes seran profesionales ídóneos y tendrán la oportunidad de 
desarrollarse y realizarse como individuos". 

La ceremonia Inaugural se realizó el 11 de agosto pasaoo, en la 
Escuela 0-692 de Melipilla y contó con la presencia del Gobernador de la 
Provincia, coronel Ornar Oyarce; el Alcalde, Aafaél Morandé; el Presi
dente de CODELMA, José ValenzlJela y la representante de la Academia 
Superior de Ciencias Pedagógicas, Etide Tapia 

En esa oportunidad hicieron uso de la palabra el Presidente de CO
DELMA y ·la representante de la Academia Superior de Ciencias Peda
gógicas. Elide Tapia manifestó que "nuestra misión es entregar al país , 

Finalmente enfatizó que los docentes participantes mejorarían la cali
dad de la enseñanza que imparten a sus alumnos y así contribuirán a 
formar una sociedad más justa. 
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EXPOSICIÓN D PINTURA GEOM . TRICA EN ESC E A E 
CU URA ARTf STICA , . 

En a9osto pasado la Escuela de Cultura Artística de Santiago, ubicada 
en Almirante Barroso 23, inauguró la primera exposición del año, dedi
cada a la Pintura Geométrica. El director Benito Peña Garros hizo la 
presentación de las expositoras y exalumnas del establecimiento lrma e 
Inés Lepe León. 

lrma, profesora primaria con especialidad en Artes Plásticas, actual
mente jubilada, desempeM sus funciones docentes en Melipilla, San 
Miguel y Quinta Normal. En dos oportunidades ha presentado trabajos en 
el Salón de Artes Plásticas del Magisterio y en la Casa de la Cultura de 
Providencia. Obtuvo una Mención Honrosa en el concurso de afiches 
celebrado por el Día Mundial del Libro, "Nunca es tarde para comenzar · 
-dice- pues el campo artístico es inagotable. Además, la mujer nece
sita los caminos espirituales que le proporciona el arte". 
· Inés, empleada particular, funcionaria de la Compañfade Teléfonos de 
Chile, pasó por diferentes etapas en sus estudios de pintura: dibujo, 
figurativa, naturaleza muerta, acuarela, témpera, cerámica hasta llegar a 
la pintura geométrica. 

Ambas declaran que su inspiracón proviene de la Exposición Bahaus y 
de los pintores Vergara Grez, Carmen Piamonte y Víctor Vasarely. 

Un exposición sabre Pintura Geométrica realizó la Escuela de Cultura 
Artlstlc11 de Santlsoo. . . 

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 

RECONOCE 
LABOR DE 
MAESTRA 

IQUIQUEÑA 

Cincuenta años de labores docentes cum
plió la destacada educadora Reginá Castro 
Sepúlveda, actual profesora de ballet de la 
Escuela de Cultura y Difusión Artística F N° 
86 de !quique, quien recibió recientemente 
un justo y merecido homenaje. 

Licenciada 0t:1 la Escuela Normal N° 2 de 
Santiago, su primer nombramiento en 1931 
fue en ra Escuela N° 9, de la cual fue después 
subdirectora. En 1949 ingresó como profe
sora de Educación Física al Instituto Comer
cial; en 1956 pasó a desempeflarse en la 
Escuela Anexa al Liceo de Ninas y luego en 
el Centro General de Educación Básica. En 
todos estos cargos se ha distinguido por el 
caritlo y dedicación con que siempre ha 
atendido sus funciones docentes, y por su 
incansable labor en el cultivo y extensión de 
las actividades artísticas. 

El Ministro de Educación, Alfredo Prieto, le 
hizo llegar un galvano de reconocimiento "en 
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Educadora Re11ins Castro Sepúlved1, de /qui
que, cumplió reclentsmente 50 a/101 de /1bor 
docente. 

nombre de esas generaciones y generacio
nes de nifios que recibieron de usted sus 
lecciones y por haberles entregago en dada 
clase todas sus capacidades, haciendo un 
verdadero apostolado de su profesión y tor
nándola con justicia en fiel y genuina repre
sentante del profesor chileno". 

Por su parte, el Secretario Ministerial de 
Educación de la I Región, Carlos Rojas, le 
expresó: "Su ejemplo estimula y contribuye 
al darle aun mayor realce a la imagen del 
profesor, del auténtico maestro, del que 
nació para ensenar, cuya voz ilumina el en
tendidmiento de los nilios con palabras de 
amor, de fe y de sanos principios y valores 
formativos". 

1 

NIVERSIDAD 
CATÓLICA 

CREARÁ 
MAGISTER 

EN CIENCIA 
POLÍTICA 

$ergio Tuteleers Ramirez, director 
del Instituto de Ciencias Políticas de la 
Universidad Católica, informó que esa 
unidad académica espera ofrecer,en un 
futuro próximo.el grado de Magíster en 
Ciencias Políticas, como culminación 
del convenio de perfeccionamiento que 
esa casa de estudios mantiene con la 
Univ~rsidad de Georgetown, de Esta
dos Unidos. 

En '-lirtud de dicho acuerdo, se inició 
en septiembre ·de 1978 un programa de 
perfeccionamiento de personal docente 
de la u.e., en el que han participado 
hasta el momento cuatro profesores del 
instituto. 

El objetivo de estas acciones es llegar 
a establecer un centro académico en el 
que se analice, investigue y difunda la 
aplicación de la Ciencia Política de 
acuerdo a la realidad nacional. 

Se espera, asimismo, formar especia· 
listas en asuntos de gobierno, capaces 
de participar a un alto nivel en la nueva 
institucionalidad que se desarrollará en 
el país. 
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t PREMIO _N~CIONAL DE EDUCACIÓN0 

La prole1ar, Teresa Clerc Mirtln, Premio Nacional de Educación 1981, e, felicitad, par el Ministro 
de Educacldn, Alfredo Prieta, y par el Director del Centro de Perfeccionamienta, René Salamé. 

Teresa Clerc Mirtin, pedagoga en Castellano, obtuvo el Premio Nacional de Educa
ción 1981. 

El galardón, consistente en una suma de dinero de aproximadamente 600.000 
pesos y una pensión vitalicia de 35 mil pesos, además de un diploma, le fue concedido 
por, mayoría de votos luego de dos horas de deliberaciones del jurado. 

Este es\uvo compuesto por el Ministro de Educación, Alfredo Prieto Bafalluy, quien 
lo presidió y por Julio Haisse, de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales; 
Josefina Aragonese, de la Universidad Católica, en representación del Consejo de 
Rectores; Eduardo Gariazzo y Horacio Marin, del Colegio de Profesores, A.G.; Enrique 
Campos Menéndez, como asesor cultural de la Junta de Gobierno, quien tuvo derecho 
a voz pero no a voto, y Brunilda Cartes, en calidad de secretaria de fe. 

La profesora Clerc fue presentada para el premio por la Universidad Católica de 
Chile. Junto con ella postularon los distinguidos educadores Moisés Mussa, lrma 
Salas; Antonio Doddis y Luciano Cabalá. 

Esta maestra nació el 28 de octubre de 1922 y obtuvo su titulo de Profesora de 
Castellano en la Universidad de Chile en 1949. En ese mismo plantel. realizó poste
riormente un postgrado en Filología Clásica. 

Ha participado en múltiples cursos de perfeccionamiento, entre los que figuran 
materias tan diversas como Educación Comparada, Evaluación, Estadísticas, Caste
llano para profesores y un semi na rió internacional° sobre estimulación psicosocial pre-. 
coz del lactante y preescolar. ·-

Entre 1976 y 1981 se desempeñó como Jefe del Departamento de Castellano del 
C.P.E.I.P. y desde 1966 hasta 1975 fue Coordinadora Nacional del Programa de 
Lecto Escritura "Adelante". 

-J Ha colaborado en la confección de los textos de estudio "Capullito", "nuestro Amigo 
1 Mar", "Mis Amiguitos" , "Adelante", "El Tesoro de la Infancia" y "Pablito aprende la 

brtografía solito". 
En la actualidad. forma parte del equipo docente de la Universidad Católica de 

Santiago, en las cátedras de Metodología del Castellano _y Literatura Infantil.-*' . 

LA RADIO EN LOS EST ABLECIMIENJOS 
EDUCACIONALES 

La radio está llegando a los establecimien
tos educacionales de la Región Metropoli
tana a través de la puesta en marcha de los 
programas educativos "Contacto Estudian
til" y "Treinta Minutos junto al Profesor"', del 
Proyecto de Innovación Curricular que está 
desarrollando el Departamento de Tecnolo
gía Edu.cativa del Centro de Perfecciona
miento, Experimentación e lvestigaciones 
Pedagógicas. 

Ambos programas son emitidos por Radio 
Universidad de Santiago de Chile, los días 
martes, jueves y sábados de 11 :00 a 11 :30 
horas y de 19:00 a 19:30 horas respectiva
mente. 

Estas grabaciones recogen experiencias 

novedosas en el campo del arte, la historia", la 
ciencia, el folklore, el coro, el deporte y otras 
manifestaciones de iniciativa y creatividad . 
de los estudiantes y de asesoría a los docen
tes. Su objetivo es, en primera instancia, 
crear una infraestructura que posibilite la in
tegración del audio o de la radio interna en los 
colegios como un recurso pedagógico más. 

Estos programas forman parte de un pro
yecto a cinco años plazo, período en que se 
espera cubrir todo el territorio nacional. 

Su interés está centrado en la unidad edu
cativa y sus diferentes componentes. Se es
pera con ellos subsanar el divorcio que fre
cuentemente existe entre la "realidad" y la 
escuela. 

EDICIONES 

ADHIERE AL 

HOMENAJE 

A LA SRA. 

TERESA CLERC 

PREMIO NACIONAL 

DE EDUCACIÓN 

1981 

FIDECOOP LTDA. 

CARRERA 50 - SANTIAGO 
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FERNANDO DEBESA 
RECIBE PRE 10 NACIONAL 

DE ARTE 

Un jurado, presidido por el Ministro de Educación, otorgó por unanimi
dad el Premio Nacional de Arte 1981 , mención Teatro, al dramaturgo J 
escritor Fernando Debesa Marín. 

La decisión, en la que participaron además Fernando Cuadra, de la 
Academia de Bellas Artes del Instituto de Chile; Luis Soto Ramos, de la 
Sociedad de Autores de Chile; Pedro Mortheiru, en representación del 
Consejo de Rectores,y Pedro Félix Aguirre, de la Facultad de Artes de la 
Universidad de Chile, se tomó en consideración a la continuidad y tras
cendencia de su proceso creativo. 

Al leer el Acta de la sesión, el Secretario ·de Estado élestacó "los 
valores, acentuados en lo nacional, en sus obras de mayor relevancia, en 
las cuales destaca lo histórico e intrahistórico de Chile". 

Alfredo Prieto se refirió, además, a su dilatada labor como académico 
en el Departamento de Artes de la Represel')tación de la Facultad de Arte 
de la Universidad de Chile y como fundador del Teatro de Ensayo de la 
Universidad Católica. 
) Fernando Debesa nació en Santiago el 14 de abril de 1921 . 

En 1945 obtuvo su título de arquitecto en la Universidad Católica, 
plantel en el que ejerció como profesor de dibujo y composición decora
tiva. 

Viajó a Francia en 1946, haciendo uso de una beca que le otorgara el 
gobierno de ese país para realizar estudios de postgrado en arquitectura 
y escenografla. 

Su creación como dramaturgo le valió.en 1958,el Premio Municipal de 

ACTO DE ADHESIÓN A 
NIÑOS 
IMPEDIDOS REALIZÓ PRIMER 

, SECTOR ESCOLAR DE SAN
TIAGO 

Ruth Rlvas No
rambusna, O/rec
tora do/ Primet 
Sector Escolar de 
Santiago, lee su 
discurso durante 
el acto de adh11-
sl6n al Afto In· 
ternaclonal del 
IMPEDIDO. 

Un acto artístico y cultural de homenaje a sus compañeros de las 
escuelas diferenciales -dentro del programa de celebración del Año 
Internacional del Impedido- realizaron en el Estadio Chile los alumnos y 
profesores de las escuelas fiscales de enseñanza básica del Primer 
Sector Escolar, que dirige la profesora Ruth Rivas Norambuena. 

Al acto asistieron especialmente invitados.representantes del cuerpo 
diplomático de los países americanos que apadrinan a escuelas del 
sector, autoridades del Ministerio de Educación y la Secretarla Ministerial 
de la Región Metropolitana, delagaciones de las Fuerzas Armadas y 
Carabineros, y todos los directores de las escuelas participantes. 

El programa puso en evidencia el esfuerzo realizado por profesores y 
alumnos, y en él se (ealzó el espíritu de hermandad de América Latina a 
través de números variados y de gran calidad artlstica. La Secretaría 
Nacional de la Mujer colaboró repartiendo golosinas a los niños. 
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El Premio Nacional de Arte 1981 , mención Teatro, obtuvo el drsmaturpo 
Fernando Debesa. 

Teatro. Entre sus obras fjguran "Mamá Rosa", "Bernardo O'Higgins", 
"Guerrero de la paz" y "Arbol Peee". · 

Se ha desempeñado como e~1tico de arte en diversos medios de 
difusión y ha sido agregado cultural de nuestro país en Buenos Aires y en 
Londres. · · 

Además de Debesa, postuiaron a este galardón los dramaturgos Mi
guel Frank, Benjamín Morgado y Egon Wolff y el actor y director Domingo 
Tessier. 

CONSUMO DE DROGAS, 
ALCOHOL Y lABACO ES 

ALTO 
ENTRE LICEANOS 

De acuerdo a una encuesta realizada en liceos de Santiago, un 70,4 
por ciento de los alumnos de enseñanza media de la capital ha ingerido 
bebidas alcohólicas al menos una vez, un 56,3 por ciento ha fumado 
cigarrillos, un 7,3 por ciento consume habitualmente marihuana y el 5, 1 
por ciento recurre al empleo de tranquilizantes y estimulantes sin pres
cripción médica. 
Según el psiquiatra Ramón Florenzano Urzúa, quien coordinara la reali
zación de este estudio, el mayor consumo de estas sustancias se registra 
en el área oriente y corresponde a los sectores de más altos ingresos. 

En esta investigación, que contó con el patrocinio del Servicio de 
Desarrollo Científico de la Universidad de Chile, participaron, además del 
doctor Florenzano, los médicos Ana Maria Martini, Verónica Madrid, 
María Elena Zalazar y Enzo Metelli, todos ellos de la Facultad de Medi
cina División Oriente de dicha casa de estudios. 

La tabulación de los datos estableció AUe del 70,4 por ciento de 
estudiantes que consume alcohol, un 14,5 por ciento lo hace en forma 
frecuente y el 7 por ciento se embriaga más de una vez al mes. Se 
determinó, además, que el licor es más utilizado que el vino y la cerveza. 

En relación a la marihuana las cifras m.uestri:!n que un 16,8 por ciento 
de los encuestados la tia probado, ya sea en forma ocasional o con una 
periodicidad regular. 

Respecto a esta misma materia, la Secretaría Nacional de la Juventud 
anunció por intermedio de su titular, Luis Cordero, la redacción de un 
anteproyecto legislativo sobre protección a los menores y adolescentes 
en el consumo de drogas y estimulantes. Su elaboración estará a cargo 
de una comisión especial inteqrada por abOQados, psicólogos, socioló
gos y otros especialistas y tendrá como base el documento Juventud y 
Drogas, elaborado por dicha entidad. 

Este último, expresó Cordero, permite a los educadores instruir en 
forma apropiada sobre el particular. 
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PROGRAMA NACIONAL 
DE PREVENCION 

DE ALCOHOLiSMO 
Sesenta y ocho orientadores iniciaron el 3 de agosto recién pasado un 

curso que los transformará en monitores para la prevención de alcoho
lismo en la comunidad escolar. 

Éstos, a su vez, harán extensivos sus conocimientos a 1.500 profeso
res de las diferentes regiones, cubriendo así la totalidad de los estableci
mientos educacionales a lo largo del país. 

La ceremonia inaugural del programa, realizada en el Centro de Per
feccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, contó 
con la asistencia de la Ministro de Justicia, Mónica Madariaga; la Ministro 
Asesor Presidencial oara Asuntos de la Familia, Carmen Grez; el Subse
cretario de Educación, Manuel José Errázuriz; el Subsecretario de Justi
cia, Femando Folch; el representante del Ministro de Defensa, Coman
dante de Grupo Luis Girón; el representante del Ministro de Salud, Dr. 
Eduardo Medina; la representante de ODEPLAN, Patricia Schmidt; la 
Secretaria Nacional de la Secretaría Nacional de la Mujer, Amelia 
Alliende; el Secretario Regional Ministerial de E'ducación de la Región 
Metropolitana; el Director de Orden y Seguridad, Coronel Winter López; 
el Director del CPEIP, René Salamé,y otras autoridades de este orga-
nismo y del Ministerio de Educación. · 

1 ST TO NAC ONAL 
CELEBRÓ 168º ANIVERSARIO 

DE SU FUNDACIÓN 

lzamlento do lo bandera ante las autoridades, durante el 168° ani
versario del Instituto Nacional. 

El Instituto Nacional (actual Liceo A-1 "General J.M. Carrera") cumplió 
recientemente 168 afies de vida. La semana institutana culminó con un 
·solemne Acto Académico presidido por el rector, Luis Melina Palacios, 
acompañado de la Vicerrectora Académica,Olga Vivanco y del Vicerrec
tor Administrativo Oliverio !barbe. Entre las autoridades presentes se 
encontraban el Director de Educación, Alvaro Arria~ada, quien asistió,.en 
representación de S.E. el Presidente de la República~ el alcalde de la L 
Municipalidad de Santiago, Carlos Bomba!; el jefe del Area de Educación 
de la Secretarla Ministerial de la Región Metropolitana, Leopoldo Fer
nández; el presidente del Centro de Padres y Apoderados, Maximino 
Albornoz y otros. , 

En esta ocasión se hizo entrega, por primera vez, del "Premio a la 
Virtud lnstitutana", como un estímulo para aquel alumno que no sólo se 
destaque intelectualmente, sino que además haya demostrado espíritu 
de colaboración, responsabilidad, solidaridad y compañerismo. Acree
dor a este premio fue Alfonso Éhijo Benbow. 

También se inauguró una placa en el Hall Central, en la que se 
registran los nombres de todos los rectores del establecimiento, quienes 
con vocación de educadores han conducido al Instituto Nacional durante 
168 años hasta llegar al lugar que hoy ocupa en la comunidad nacional y 
a la proyección que tiene en nuestro continente. 

_ re~uento y sinopsis 

Subsecretario de Educación, Manuel J. Errázuriz, procede a inaugurare/ curso 
de monitores para la prevención del alcoholismo, en el Centro de Perfeccio
namiento. 

Durante el acto, Manuel JoSé Errázuriz señaló que en la acción empren
dida participa una comisión intersectorial de los ministerios de Educa
ción, Salud y Defensa. 

Awegó que Chile se ubica entre el octavo y décimo lugares en· el 
ranking mundial de alcoholismo, y que esta situación tiene su origen en 
toda la estructura social y la familia. · · 

CURSOJ DE 
ERFECCIO 

COLEGIO D 
A.G. 

AME TO DEL 
PROFESORES 

En un acto efectuado el pasado 20 de af;!OSto, Juana Araya Rojas, 
Presidente de la Directiva Regional Metropolitana del Colegio de Profe
sores de C~ile A.G., dio a conocer la programación de actividades del 
Instituto de Capacitación y Perfeccionamiento del Magisterio, depen
diente de dicha entidad, para el segundo semestre de 1981 . 

Estuvieron presentes en la reunión, el Director del C.P.E.I.P., René 
Salmé Martin, los Directores Locales de Educación de la Región Metro
politana, Maria Mero Cerna, Presidente del citado instituto y Horacio 
Marln, Director del Programa de Perfeccionamiento de dicha asociación 
gremial. , 

Los cursos programados para este período son los siguientes: 
CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO (NIVEL I C.D.) 
-Dicción e Impostación de la voz 
-El método activo en la enseñanza de las Ciencias Sociales 
-Evaluación 
-lnter-Acción Profesor-Alumno en el aula 
-Orientación 
-Ortografía 
-Redacción 
-Relaciones Humanas ~ 
CURSO$ DE ESPECIALIZACION (NIVEL II C.D.) PARA PROFE-

SORES BASICOS 
-Artes Plásticas 
-Educación Musical , , 
PARA EDUCADORAS DE PARVULOS - PROFESORES BASICOS 

V MEDIOS 
-Evaluación 
-Planificación Curricular 
-Tecnología EducativsJ 
CURSOS DE POST TITULO 
Convenio Consejo Mundial de Educación, Región 7, para.América del 

Sur. · 
"Administración de Salas Cunas y Jardines Infantiles." 
Destinatarios: Docentes Superiores y Profesores en general. 
Patrocinan: Ilustre Municipalidad de Santiago - Instituto de Coopera-

ción Iberoamericana de Madrid. 
Los egresados de estos cursos pueden postular a Becas de Especiali-

zación en Espafia. , · 
CURSOS DE EXTENSION: 
-Guitarra y Folklore 
-Artesanía de Navidad 
INFORMACIONES: Carmen N° 160. 
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LA NUEVA ESTRUCTURA DE 
LA EN.SEÑANZA MEDIA 

El Ministro de Educación, Alfredo Prieto Bafalluy, informó oficialmente 
sobre la puesta en marcha de nuevos planes y programas de estudio 
para la enseñanza media. 

Este nivel quedará dividido definitivamente en dos ciclos, con treinta 
horas de clase semanales oara cada curso. 

En el primer ciclo, los nuevos programas emoezarán a regir el próximo 
ano y las asignaturas contempladas serán básicamente las mismas, 
según informó el Secretario de Estado. Las moficaciones introducidas 
afectarán fundamentalmente a sus contenidos. 

En tercero y cuarto año medio, existirá un plan mínimo fijo de 21 horas 
pedagógicas, que incluirá las siguientes asignaturas; Castellano, Mate
máticas, Historia y Geografía de Chile, Economía Política y Educación 
Cívica, Filosofía, Educación Física, Biología y un Idioma Extranjero. 
Además de estos ramos, será obligatorio el Consejo de Curso semanal, 
destinado a la orientación de los alumnos así como a la formacipn de 
hábitos y valores. . 

Las nueve horas restantes se dedicarán a asignaturas de plan varia
ble, en las modalidades científico humanista y polivalente. Al respecto, 
el Ministro señaló que cada establecimiento entregará las alternativas 
que esté capacitado para ofrecer y el estudiante elegirá entre las opcio
nes que se le presenten. 

En referencia a la enseñanza técnico profesional, Prieto manifestó que 
también estará sujeta a readecuaciones. En primero y segundo años se 
dará énfasis a la preparación científico humanista y en tercero y cu.arto se 
intensificará la especialización técnica. 

La reducción de horas de clases es sólo aparente, según expresó la 
autoridad, por cuanto la hora pedagógica será de 45 minutos y el calen
dario escolar se lia,pr~ramado para 40 semanas, en circunstancias que 
en la actualidad sólo tiene 36. 

Los objetivos de esta reforma tienden hacia uha mayor flexibilidad en el 
sistema educacional, que permita a cada comunidad adecuar la ense
ñanza a su propia realidad y proporcione a los alumnos una gama más 
amplia de alternativas. • 

El Ministerio establece los mínimos, pero dependerá de cada estable
cimiento el mayor o menor número de ramos que incorpore a su plan 
variable, asi como el aumento de horas de clase en las distintas asignatu
ras. 

El director del Centro de Perfeccionamiento, René Salamé Martin, in· 
formó por su parte que los contenidos de los nuevos programas de 
estudio serán objeto de consulta a todos los estamentos del quehacer 
educacional del país. 

PROPONDRÁN ENSEÑANZA 
DE ~TICA 

EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
Entre los acuerdos adoptados por el Cuarto Congreso de la Sociedad 

Chilena de Filosofía, figura el groponer al Ministro de Educación la 
incorporación de la cátedra de Etica a los estudios profesionales. 

Una ponencia en tal sentido fue presentada por los profesores de la 
Academia Superior de Ciencias Pedagógicas y, según expresa el docu
mento aprobado en el symposium, "los cambios acelerados y profundos 
que afectan a la cultura y civilización de nuestro tiempo inciden de modo 
a veces crítico en el comportamiento de las distintas profesiones y que, 
sin dudas, entre esas profesiones, la ética del educador trasciende su 
ámbito personal y se proyeeta en las generaciones jóvenes del país, y por 
consiguiente en el destino mismo de Chile". 

Al cbngreso, realizado en la Universidad de Valparaíso, asistíeron 
especialistas nacionales y extranjeros. Entre estos últimos cabe desta
car la participación de Heinrich Beck, de Alemania; Pierre Bigó, de 
Francia; Marta Riaza, de España; Jesus Go11zález, de Ecuador; Waldo 
Ross, de Canadá y otros estudiosos sudamericanos. 

El próximo congreso de la sociedad que preside el decano de la 
Universidad de Chile, Joaqufn Barceló, se efectuará en 1983. 
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PASEO AHUMADA 

t · 
" 

-LA cvjnto •I maletln? 
-H,. n• . .. Yo no "'oy Ytndl9ftdo: ••toy e1per1ndo I un amigo . .. 1 

Renzo Pecchenlno, "Lukas", fue e/egfdo Premio Nacional de Periodismo 
1981, mención Dibujo. En la foto, uno de sus dibujos en "El MBrcurlo". 

u KAS'·', PREMIO 
NACIONAL 

DE PERIODISMO 
Renzo Pecchenino Raggi, "Lukas", fue elegido Premio Nacional de 

Periodismo 1981, mención dibujo. 
El jurado que lo designó estuvo presidido por el Ministro de Educación. 

Airado Prieto Bafalluy. Lo integraron, además,, Lisandro Cánepa y 
Blanca Tejos, en representación del Colegio de Periodistas de Chile AG. · 
Virginia Cox, por la Sociedad de Escritores; Mario Urzúa, por el Consejo 
de Rectores; Enrique Campos Menéndez, en calidad de asesor cultural 
de la ju11ta de gobierno, quien tuvo derecho a voz, pero no a voto, y 
Brunilda Cartas, secretaria ejecutiva del Instituto de Chile. 

Este destacado dibujante, nacido en Italia el 29 de mayo de 1934, se 
inició profesionalmente en el diario porteño "La Unión". Más tarde cola· 
boró en las revistas "Pingüino" y "Topaze" y en publicaciones para niños. 
Desde 1966 trabaja para la empresa "El Mercurio". · 

Sus obras han sido publicadas en revistas internacionales, tales como 
"O Cruzeiro" y "Squire" y en 1965, durante su permanencia en Estados 
Unidos, integró el equipo del "Sacramento Bee·; de California y trabajó 
para Walter Thompson, en Nueva York. 

Pecchenino es, además, autor de varios libros: "Bestiario del Reyno de 
Chile", "Apuntes Porteños" y "Viña del Mar". 

ABREN REGISTRO 
DE PROFESORES 

QUE NO EJERCEN 
Los profesores titulados que carezcan a la fecha de un cargo docente y 

deseen desempeñarse en establecimientos fiscales municipales o parti· 
culares, pueden inscribirse en el Colegio de Profesores de Chile AG. 

Los interesados de la Region Metropolitana deben dirigirse a calle 
Ejército N° 634-A. En el resto del país, se atenderá en las sedes locales, 
provinciales y regionales de esa entidad gremial. 

Para formalizar la inscripción, los profesionales deberán llenar una 
ficha en la que se registrará su número de colegiatura, título profesional e 
institución que lo otorgó, número de horas semanales disponibles, direc
ción particular, comuna y fono. 



CURSO DE EDUCA,CIÓN 
FISICA 

NIVEi, 11 
DICTAN EN LA REGION 

METROPOLITANA 
Un Curso de Educación Física Nivel 11, auspiciado por el Centro de 

Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas y la 
Secretarla Ministerial de Educación, se está realizando e.n la Región 
Metr<?J)Olitana, a cargo de los supervisores de la asignatura, con la 
coordinación del profesor Roberto Pérez Mulíoz, del Primer Sector Esco
lar. 

El curso está funcionando con su matricula completa, en el local de la 
Escuela D N° 73, Lord Cochrane 850, y obedece al desarrollo del plan 
Operativo 1981 del CPEIP, su objetivo principal es proporcionar a los 
profesores de Educación Física que tienen a su cargo a lo menos un 
curso del primer ciclo básico, una amplia gama de métodos y procedi
mientos didácticos inherentes a la especialidad. 

El plan de estudios contempla los siguientes ramos: Psicopedagogla, 
Metodología, Psicomotricidad, Bioloola Aplicada, Atletismo, Hándbol, 
Análisis del Programa de Educación Fisica y Evaluación, con un total de 
216 horas. Su término está previsto para el 18 de diciembre de este alío. 

ATENCIÓN A LA INFANCIA 
EN COMUNIDADES 
MARGINALES 

recuento y sinopsis 

Ceremonia /n11ugur,I del proyecto de Formación de Clubes de Menores, 
en I• Escuela NO 331, de Qu/1/cura. 

En Qulllcura 
' ~ 

SE INAUGURÓ PROYECTO 
DE FORMACIÓN DE CLUBES 

DE MENORES 

Ricardo Munizaga Salas, alcalde la l. Municipalidad de Quilicura, y Luis 
Añasco, director Local de Educación del 7° Sector Escolar, presidieron 
la ceremonia inaugural del Proyecto de Formación de Clubes de Meno
res, en la Escuela N° 337 que dirige la profesora Carmen Romo Sepúl-
veda. ~ 

Su objetivo es propender al desarrollo integral y armónico de los 
jóvenes, creando y reforzando conductas y hábitos deseables para el 
buen aprovechamiento del tiempo libre. El comité técnico de Educación 
del Comité Asistencia Social (CAS), presidido por el alcalde e integrado 
por las ocho escuelas básicas y el liceo de la localidad, es el responsable 
de llevar a cabo este proyecto. 

Los clubes a los cuales podrán ingresar los jóvenes de la comuna son 
· los siguientes: folklore, básquetbol, ajedrez, artes plásticas, teatro, gra

bado y modelado, educación para el hogar, teatro y tlleres, fútbol, atle
tismo, carpinterfa, cruz verde, tejido, modas, inglés y documentación. 

Cannen Luz Latorre y Salomón Magendzo, autores del libro Atención a la 
Infancia en comunidades marginales. · 1 

Mediante un convenio entre UNICEF-Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia- y el Pre>Qrama lnterdisciplinario de Investigaciones en 
Educacion (PIJE), se editó el libro Atención a la Infancia en comuni
dades marginales de los investigadores Salomón Megendzo y Carmen 
Luz Latorre. 

La presentación, que estuvo a cargo de Javier Toro, representante de 
la Oficina Regional de UNICEF, se realizó en la sede de ese organismo y 
contó con la presencia de Eduardo Cabezón Contreras, jefe de la Oficina 
de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación; Rafael Eche
verría, Director del PIJE; los autores del texto y otros representantes del 
Ministerio de Educación y de UNICEF. 

Posteriormente, uno de los autores, Salomón Magendzo, se refirió al 
contenido de esta publicac(m, la cual tiene cuatro importantes capítulos: 
Metodología de evaluación de pr~ramas preescolares no-formales; 
Aplicación del modelo De evaluación a tres programas preescolares 
no-formales en Chile; Al9unas experiencias en la atención al preescolar 
marginal en América Latina, y Elementos esenciales para una acción 
preescolar en comunidades. 

C RCULAR REGLAMENTA 
CANCELACIÓN 

E DESAHUCIO 
En la circular 603/81 del 20 de julio, emanada del Ministerio de Educa

ción, se establece la forma y oportunidad de cancelación del desahucio al 
personal de esa Secretarla de Estado traspasado a los municipios. 

En ella se indica que dichos funcionarios tendrán derechos percibir un 
mes de sueldo por cada atio de servicio o fracción superior a seis meses, 
sin que el monto total pueda exceder de veinticuatro veces este valor. 

El ben~ficio podrá solicitarse a contar del día 1 ° del mes siguiente al de 
la fecha ae traspaso del establecimiento educacional en que labora el 
interesado, una vez publicado en el Diario Oficial el extracto del respec
tivo decreto.· 

El texto completo de la circular se adjunta en la Sección Documentos 
de la presente edición de la REVISTA DE EDUCACION. 
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recuento y sinopsis 

IGOR SAAVEDRA, 
PREMIO 

NACIONAL DE 
CIENCIAS 1·911 

Por sus publicaciones científicas de reso
nancia iritemaclonal, por el rol que ha de
sempena~•.., despertando y estimulando las 
vocaciones juveniles para la Física y por su 
acción constante dentro del pals, se otorgó al 
destacado académico lgor Saavedra el l>re
mio Nacional de Ciencias. 

Así lo manifestó el Ministro de Educación, 
Alfredo Prieto Bafalluy, quien presidió el ju
rado encargado de la nominación. Dicho JU· 
rado estuvo constituido, además, por el doc
tor Desiderio Papp, el físico Al~x Triar, Do
mingo Santa Cruz, dél Instituto de Chile y 
Manuel Pinochet, presidente de CONICYT. 

El profesor Saavedra se desempena como 
catedrático de la Facultad de Ciencias Físi
cas y Matemáticas de la Universidad de 
Chile. l(IOr S11vedr1. , 

EXPERTOS 
INTERNACIONALES 

EN PROGRAMAS 
DE MAGISTER EN 
EDUCACION DE 

LA U IVERSIDAD 
DE SAN.TIAGO 

ENCUENTRO DE TELEVISIÓN 

Como "un programa único en el mundo" 
por la -!ll'Tlplitud de las áreas que cubre, cali
ficó el profesor Bruce Vogeli, de la Universi
dad de Columbia, el curso de Magíster en 
Educación que se desarrolla en la Universi
dad de Santiago. 

El académico norteamericano está dic
tando clases en dicho programa, en el que 
también participan como especialistas invi
tados, los doctores Arno Bellack y Richard 
Paul Vigilante, de la misma univ.ers1dad esta
dounidense. 

INFANTIL 

Ora. Henha Sturm, autoridad mundial 11n TV 
Infantil, asl1tl6 a 11ncu11ntro rea/Izado 11n San
tiago. 

El Primer Encuentro sobre TelevlsiónJr'l
fantil se realizó en Santiago durante tos dlas 
1 O 11 v 12 del oasado mes de agosto. 

El evento fue organizado por tas escuelas 
de PEriodismo y Educación de ta Universi
dad Católica, con el apoyo de Canal 13 y del 
Instituto Goethe y contó con la participación 
de Hertha Sturm, doctora en filosofía con 
mención en Sicología, de ta Universidad de 
Freiburg. . 

La especialista alemana, máxima autori
dad en televisión infantil mundial, presentó 
dos ponencias: "Elementos básicos de una 
pedagogía de medios" y "Efectos emociona
les; aspectos específicos de la televisión". 
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Refiriéndose al contenido de los progra
mas, la experta manifesó que la violencia es 
muchas veces imitada. La aaresión es emo
ción y la emoción es excitación; esta última 
no sólo se produce frente a escenas violen
tas, sino también ante situaciones afectivas. 

Existe, por otra parte, el peligro que el nino 
se sumer¡a de taj modo en la situación pre
sentad&1que pase a ser parte de la actuación. 

Este estado de enajenación se evitarla con 
la presencia de un adulto. Con sólo estar ahl, 
la persona mayor contribuye a mantener et 
vínculo del pequeno con el mundo real. Su 
companía evita, además, et que et nino sienta 
miedo frente a escenas que podrfan atemori
zarlo si se encuentra solo frente a la•pantalla. 

Es difícil entr~r pautas pará crear una 
tetevisón infantil ideal, dijo la psicóloga, por 
cuanto todo nino tiene su propia realidad y su 
percepción del mensaje dependerá de sus 
propias experienciru¡. 

"Aqul se formarán tos líderes que podrán 
satisfacer las necesidades de ta educación 
chilena, agregó Vogeli, quien sel'laló que los 
principales problemas que afectan a este 
sector dicen relación con el planeamiento , la 
formación de tos docentes y el escaso desa
rrollo de la investigación. 

Et profesor Bellack, por su parte, · senaló 
que si ta preparación de educadores se va a 
llevar a cabo en instituciones extrauniversita
rias, será necesario tomar medidas especia
les para "que se produzca el enriquecimiento 
académico necesario". 

Con respecto a la tecnificación de la ense
nanza, los especialistas manifestaron que 
aunque ésta ha brindado beneficios notonos 
en algunas áreas como matetemática, idio
mas y lectura, lo más importante sigue 
siendo la interacción profesor-alumno. 

PEDAGOGÍ,\ ,TÉCNICO:._PROFESIO
NAL OFRECERA INACAP 

INACAP, que celebra durante este mes sus quince anos de existencia, se transformará a 
partir de 1982 en Centro de Formación Técnica, continuando con su mismo sistema pedagógiéo y 
especialidades. 

La .labor de la Institución se ampliará, sin embar~o. a través de su reconocimiento paralelo 
corno lnstiMo profesional, en virtud de to cual abrirá et próximo ano cinco carreras de nivel 
superior. Ellas son lngenlerfa en Ejecución, en Mecánica Automotriz y en Ecología, Pedagogía en 
Formación Técnico Profesional, Comunicación Social con mención en Relaciones Públicas y 
Técnico Audiovisual, e lngenierfa de Ejecución en Administración de Emoresas. 

La información fue entregada por su director ejecutivo, Osear Coddov, quien agregó que aunque 
el instituto es filial de CORFO, no recibe financiamiento ni subvención estatal, ya que trabaja en el 
área del autofinanciamiento. · 

Para desarroUar los programas de capacitación, expresó, se estudia permanentemente la 
realidad laboral del pals. "No somos formadores de cesantes ilustrados", afirmó. 



Magnitud del problema: uno de cada 
diez 

los datos procedentes de muchos 
países y reijiones revelan que uno de 
cada diez niños padece de un tipo de 
dificiencia congénita o adquirida, de ca
rácter físico, mental o sensorial, que li
mitirá su capacidad para un normal de
sarrollo si no se le presta alguna forma 
de asistencia especial y cuidado. 

Es éste un cálculo mínimo. la canti
dad puede ser mucho mayor y llegar 
hasta un 15 ó 20% de todos los niños, 
según las condiciones que se tomen en 
cuenta, las definiciones de incapacita
ción que se utilicen, la edad de la pobla
ción infantil que se ha estudiado y otros 
factores. A continuación se señalan al
gunos ejemplos 

a) la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) ha calculado en la forma 
siguiente la incidencia de diversas for
mas de incapacitación en la población 
general de América latina: 

Porcentaje' 

Problemas del sistema 
locomotor y amputaciones 
Retraso mental (el porcentaje 
puede variar de uno 
a tres según la edad 
Ceguera 
Sordera y mudez 
Deficienéia mental (de 
cualquier población 
tomada en un momento 
determinado cualquiera) 
Parálisis cerebral 

Total 

3,00 

3,00 
2,00 
2,00 

1,00 
0,06 

11,06 

b) la Oficina de Educación de Esta
dos Unidos, en un estudio sobre 75 mi
llones de niños en edad escolar, de 5 a 
19 años de edad, clasificó como impe
didos a un 10% de ellos, en la forma 
siguiente: 

año inte nacional del impedido 

• Los tres artículos siguientes pertenecen a la publicación del Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF: La incapacita· 
ción infantil: su prevención y rehabilitación. E/CEF/L. 1410, 
marzo 1980 •. 

LA INCAP .CITACIÓN 
ENTRE 
LOS IÑOS DEL MUNDO 

Uno de cld1 diez ni/los pldece de un tipo de dellciencla congl!nlta o adquirida ...física, mental o sensoria/
que limitará ,u upacld d p ra un nonnsl de1anollo 1í no se le presta Blíslencis especial (tito Unicel). 

Porcentaje 

Deficiencia del habla 
Perturbación emotiva 
Retraso mental 
Capacidad limitada para 
aprender 
Deficiencia auditiva 
Sordera 
Parálisis y otros tipos de 
trastornos de la salud 
Visión limitada 
Impedimentos múltiples 

Total 

3,500 
2,000 
2,300 

1,000 
0,500 
0,075 

0,500 
0,100 
0,060 

10,035 

c) Un estudio de la Naciones Unidas 
sobre los obstáculos que limitan el ac
ceso de los niños impedidos a los servi
cios de rehabilitación y a la ecucación 
señala que: 

" ... unos 15 de cada 100 niños requie
ren algún tipo de medidas de educación 
especial o de rehabilitación. Por causa 
de diversas enfermedades incapacitan
tes, de la mala nutrición y de condicio
nes ambientales adversas, la proporción 
de niños impedidos en los palses en 
desarrollo parece ser aun más alta que 
en los países desarrollados."(1l 

(1) "Obslácuos quo limiten el uc,:es~de los ninos Impedidos 
a los servicios de re11abihtacfun y a la educación" , de Nacio
nes Unidas, New Y01k, 1976, s•rtESA/47. pág. 42. 
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año internacional del impedido 

Empleado el cálculo conservador de 
que un niño de cada diez es incapaci
tado, y sobre la base de la cifra de po
blación de 1975, se da a continuación 
un cuadro global de la incapacitación 
entre los niños del mundo: 

a) De 1.400 millones de niños meno
res de 15 años, 140 millones son inváli
dos. Aproximadamente un 80%, o sea, 
120 millones de estos niños, viven en el 
mundo en desarrollo, privados de todo 
tipo de servicios de rehabilitación, y 

b) Había en 1975 más de 6 millones 
de niños inválidos en América del Norte, 
más de 11 millones en Europa, 13 millo
nes en América Latina, 18 millones en 
Africa y 88 millones en Asia. 

Sobre la base de las actuales proyec
ciones demográficas, habrá por lo 
menos 190 millones de niños incapaci
tados en el mundo para el año 2000, de 
los cuales no menos de 150 millones 
vivi~án en países en desarrollo. 

Tipos de incapacitación entre los 
niños 

Entre los niños se dan los siguientes 
tipos de incapacitación: 

- niños que se consideran con grave 
limitación mental, deficientes o retarda
dos; 

- niños que se consideran lentos 
para aprender; 

- niños que se consideran con defec-
tos del habla o del lenguaje; 

- niños con deficiencia auditiva; 
- niños ciegos; 
- niños con visión parcial; 
- niños con impedimento del aparato 

motor; 
- niños con tipos concretos de inca

pacidad para aprender; 
- niños con problemas de conducta, 

mal adaptados y psíquicamente pertur
bados; y 

- niños que padecen combinaciones 
diversas de las •condiciones antes indi
cadas. 

Deficiencia, incapacitacón e impe
dimento 

En la labor de planificación orientada 
hacia ra prevención y rehabilitación, se 
requiere la comprensión de los concep
tos de deficiencia, incapacitación e im
pedimento. Con este fin, la OMS, en su ' 
política revisada para la prevención de 
la incapacitación y su rehabilitación, ha 
definido estos conceptos en la forma 
siguiente: 
"Deficiencia:Una pérdida psicológica, 
fisiológica o anatómica de carácter tran
sitorio o permanente, o anormalidad de 
estructura o función. 
lncapacitacion: Cualquier restricción 
que limita o impide el ejercicio de una 
actividad, resultante de una deficiencia, 
en la forma o dentro de la modalidad que 
se considere normal para un ser hu
mano. 
Impedimento: Una incapacitación que 
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En Amdric1 l1tln1, si 3% de lo, ni/los tiene problema, dsl s/1/ema locomotor y amput,cione,, ,soim 11 
Oro1nlncldn P1n1m1rlc1n1 .ds 1, S1lud, OPS (foto Unlcsl). . 

constituye una desventaja para una de
terminada persona en cuanto limita o 
impide el cumplimiento de una función 
normal según su edad, sexo y condicio
nes sociales y culturales.(2) Dentro de 
estas definiciones pueden hacerse las 
aclaraciones siguientes: 

a) Una deficiencia puede ser la au
sencia o el defecto de una parte del 
cuerpo, un miembro amputado, la pará
lisis después de la poliomielitis, una ca
pacidad pulminar lim,itada, diabetes, 
miopía, retraso mental, capacidad audi
tiva limitada, deformación facial u otras 
condiciones anormales. 

b) La incapacitación es resultado de 
una deficiencia y puede consistir en difi
cultades para caminar, ver, hablar, oír, 
leer, esc~ibir, contar, levantar pesos o 
tomar interés en el medio circundante 
de la persona o establecer contacto con 
este medio; así como las deficiencias 
pueden ser permanentes o transitorias, 
la incapacitación puede durar mucho o 
poco, ser permanente o transitoria, pro
gresiva o regresiva, y su efecto puede 
variar según las exigencias de situacio
nes diferentes. 

c) Una incapacitación se convierte en 
impedimento cuando impide hacer lo 

(2) Tomado de un proyecto '8VISado de clasdicaqón termnog.ca 
de iaOMS. 

que se espera que una persona haga en 
un momento deter"minado de su vida. 
Los niños que padecen de incapacita
ción pueden tener dificultades para cui
dar de sí mismos, participar en situacio
nes sociales con otros niños y con adul
tos, para comunicar sus pensamientos y 
preocupaciones, para aprender dentro y 
fuera de la escu~Ja y desarrollar la ca
pacidad de realizar una actividad eco
nómica independiente. 

La descripción de algunos niños ob
servados en el curso de este estudio 
contribuirá a aclarar el significado de 
estas definiciones: 

a) En una zona rural de América La
tina los investigadores visitaron a una 
familia que, según información de las 
autoridades locales, tenía varios niños 
con problemas para hablar y oír. 

Las observaciones hechas revelaron 
que de cuatro niños, tres sufrían de 
grave retraso mental. Debido a que los 
padres no tuvieron un asesoramiento 
adecuado, los niños fueron aislados, 
alimentados en el suelo como animales 
y recluidos en un patio pequeño, priva
dos de todo estímulo. Aunque su edad 
variaba de dos a siete años, ninguno 
podía hablar, manejarse solo para sus 
necesidades fisiológicas o participar en 
situaciones sociales. Los investigado
res llegaron a la conclusión de que con 



atención y un estímulo simple, estos 
niños serían capaces de mucho más de 
lo que entonces podían realizar. 

Sus deficiencias consistían,en cierto 
grado, de limitación de su capacidad 
mental; su incapacitación era una difi
cultad y lentitud para adquirir los cono
cimientos y la habilidad necesarios para 
las actividades de la vida diaria, y dificul
tades para hablar o aparentemente 
comprender las comunicaciones verba
les; sus impedimentos se debían a que 
habían estado privados de enseñanza 
escolar o de otra forma de aprendizaje, 
excluidos de las relaciones sociales. y a 
que se los consideraba incapaces de 
trabajar o participar en la vida de familia 
o de la comunidad. 

b) En una pequeña comunidad marí
tima de Asia, los investigadores encon
traron a un muchacho de ocho años que 
no estaba en la escuela aunque ésta 
estúviera funcionando. Fueron informa
dos por su madre de que el muchacho 
era sordo y que no podía asistir a clase, 
aunque solía ayudarle a hacer cestas 
para contribuir al sostenimiento de la 
familia. Era evidente que se trataba de 
un muchacho inteligente y rápido para 
aprender. 

Su deficiencia consistía en una limita
ción de la -capacidad auditiva; su inca
pacitación era que sin ayuda no podía 
aprender a comunicarse mediante la 
voz y el sonido; su impedimento consis
tía en que estaba privado de educación 
y de las oportunidades de socialización 
que tienen los niños de su edad en la 
escuela, y 

c) En otro país, luego de visitar a una 
familia que tenía un hijo deficiente, los 
investigadores adviertieron la presencia 
de un hombre joven sentado a la vera 
del camino fuera de la vivienda familiar, 
inmóvil durante una o más horas, de 
semblante inexpresivo, al parecer ajeno 
al hecho insólito de la visita de un ·ex
traño. Su madre dijo que era ·demente. 
Averiguando las circunstancias del 
caso, se reveló que desde -su naci
miento sufría ocasionalmente de ata
ques epilépticos, por los que se le con
sideraba demente y se le tenía apartado 
de la vida normal de familia, de la es
cuela y de otras relaciones sociales. 

Su deficiencia es la epilepsia; su in
capacitación, el estancamiento de la 
mente y de la personalidad a causa de la 
reacción equivocada de su familia ante 
sus ataques de epilepsia, y sus impedi
mentos son la falta de educación, de 
habilidad social, el hecho de que no se 
lo acepte para un empleo, y por último, 
la falta de una posibilidad de contraer 
matrimonio y de formar su propia fami
lia. 

Es común que se dé más de un tipo de 
incapacitación. Esto no siempre es re
sultado directo de la deficiencia inicial; 
incapacidades adicionales pueden ocu
rrir como resultado de la reacción del 
niño, de la familia o de la sociedad ante 
la deficiencia inicial. 
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L1 proporc/6n de nlllo1 lmpsdldo1 en to, p1f1es 
en d811tr0/lo parece ·ser más afia qus en tos 
p1/1111 de11m,/11do1 (foto· Unlcel). 

Se sabe asimismo que algunas defi
ciencias producen incapacidades múlti
ples. Por ejemplo, los problemas de 
percepción y del sistema motor y las 
dificultades para comunicarse se dan a 
menudo en los niños que sufren de pa
rálisis cerebral; los problemas para 
aprender a hablar y comunicarse y para 
manejar el lenguaje y otros elementos 
convencionales, son resultados de la 
sordera; la asociación de algunos pro
blemas de desarrollo físico y de coordi
nación motriz con el retraso mental. 

Los niños que tienen problemas físi
cos, sensoriales y mentales son asi
mismo propensos a tener problemas 
de conducta, y viceversa. Estudios re
cientes de la OMS indican, por ejemplo, 
que entre un 13 y un 30% de los niños 
que se benefician de los servicios de 
atención primaria de salud en los países 
en desarrollo, sufren de alguna forma 
de desorden mental, combinado a me
nudo con desórdenes físicoS<J>. 

Causas de la incapacitación 

Las mayores causas de la incar.acita
ción entre los niños se han identificado 
de la siguiente manera: 

(3).Véase ''Estudio conjunto UNICEF/ OMS sobre propues, 
tas de med1Clas de colaboración en las esteras de la salud 
mental y el desarrollo ps,cosoc,al de la infancia" , E/ICEF / L. 
1389, enero de 1979. 

- nutrición inadecuada de la madre y 
el niño, incluso deficiencias vitamínicas. 

- percances antes del nacimiento o 
relacionados con él: 

o lesión prenatal. 
o factores genéticos e incompatibili

dad. 
o lesión al nacer en el periodo neona-

tal. 
-enfermedades infecciosas. 
- accidentes, y 
- varios otros factores , incluso la 

contaminación del medio y deficiencias 
de origen todavía no conocido. 

La incapacitación y el problema del 
desarrollo del niño 

Los muchos y muy variados estilos de 
vida de las diversas agrupaciones hu
manas en el mundo no son sino una 
indicación de la inmensa capacidad que 
tiene el niño en desarrollo para adap
tarse a una gran variedad de tipos de 
comportamiento físico, mental y social. 
Con todo, los estudios realizados sobre 
niños de muchas culturas diferentes del 
mundo han determinado que, en todos 
los casos, rigen ciertos principios bási
cos del desarrollo del niño. Tienen im
portancia crítica para comprender la na
turaleza de la incapacitación del niño y 
la forma de prevenirla y rehabilitarla. 

El desarrollo social y del comporta
miento está vinculado con el creci
miento y el desarrollo físico del niño. A 
medida que maduran los sistemas or
gánicos del niño, con un control neuro
lógico de grandes y ulteriormente más 
refinados grupos musculares, el au
mento de sus fuerzas, y la capacidad 
para diferenciar estímulos visuales y 
auditivos, el niño adquire la capacidad 
para avanzar gradualmente hacia eta
pas más elevadas de desarrollo. 

Estos son períodos críticos en la vida 
del niño, especialmente durante los 
primeros meses y años de su vida, 
c1:Jando se h~ce más capaz de cumplir 
ciertas tareas de desarrollo, ya se trate 
de formar un vínculo emotivo con otro 
ser humano, de aprendér a pararse o 
caminar, o de comenzar a emitir sonidos 
y hablar. Si la tarea de desarrollo no se 
cumple durante el período crítico, puede 
resultar más difícil , si no imposible cum
plirla más ad~lante. 

Cuando el niño no llega a una etapa 
normal de desarrollo en un plazo nor
mal, puede resultar fl'i'lucho más difícil 
cualquier desarrollo ulterior. 

La teoría aceptada considera que 
cada paso en el desarrollo es un funda
mento necesario para el crecimiento ul
terior. Los elementos físicos, sociales, 
emotivos y de cognición están todos in
terrelacionados. Así, por ejemplo, la ca
pacidad del niño para convertirse en 
adulto emocionalmente maduro,puede 
depender del desarrollo de la fuerza y 
coordinación físicas, de las experien
cias muy diversas que haya recogido y 
del proceso de madurez mental. 
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Es muy frecuente que el mayor peli
gro que trae consigo una deficiencia in
fantil consista en que se permita a ésta 
interrumpir el proceso normal de desa
rrollo hasta un grado tal que se anule la 
capacidad del niño para adaptarse a las 
limitaciones que le impone su deficien
cia, y en que se restrinjan seriamente 
sus perspectivas de progreso normal 
hacia la madurez y la independencia. 

Una gran mayoría de los niños que 
adolecen de alguna forma de deficien
cia son capaces de adaptarse a sus limi
taciones y de progresar en forma relati
vamente normal a lo largo del proceso 
de desarrollo, si se les permite hacerlo y 
se les presta ayuda en caso necesario. 

Lamentablemente, en demasiados 
casos, la familia y la comunidad no com
prenden esa posibilidad. Por diversas 
razones, que van desde el comprensi
ble deseo de los padres de proteger ex
cesivamente al niño deficiente hasta el 
estigma y el rechazo de que tradicio
nalmente los hace víctimas la sociedad, 
el niño deficiente no solamente está pri
vado de asist.encia para su desarrollo 
normal, sino que en la práctica no se le 
permiten las actividades y las experien
cias que le son necesarias. 

Como un ejemplo, en Asia, en una 
choza de jungla, se vio a una niñita que 

La cegue11 e, uno de /01 l/po1 de lnc11pacit,citln 
(loto Unlcet). 

CO SECUENC /t
DE LA INCAPACITACION 

Efectos sobre el nlfto 

Cuando la deficiencia da como resul
tado limitaciones duraderas o perma
nentes respecto de una o más de las 
funciones básicas de la locomoción, 
manejo de las manos, vista, oído, co
municación, pensamiento y entendi
miento, resultan ciertamente conse-
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cuencias concretas a las que habrá que 
hacer frente. A menos que se propor
cionen los medios para restaurar las 
funciones limitadas o para compensar 
su pérdida, habrá dificultades para 
aquellas actividades de la vida que de
penden de las funciones afectadas. 

La pérdida de la visión puede entor
pecer la habilidad del niño para formar 

había pasado casi sus dos años de edad 
en una hamaca situada en un oscuro 
Jugar de almacenamiento. Casi no mos
traba vida alguna, salvo en sus grandes 
ojos atemorizados. No hablaba ni llo
raba. 

Las pruebas realizadas por un tera
peuta revelaron que tehía reacciones 
-musculares y nerviosas normales y que 
probablemente se la podía estimular y 
enseñar a llevar una vida mucho más 
activa. Los antecedentes de la niña indi
caban que había sufrido una fiebre de 
origen desconocido poco después de 
nacer, · y que un curandero del Jugar 
había aconsejado que se la mantuviese 
inmóvil y sin molestias. 

Al cabo de semanas y meses desapa
recieron la fiebre y sus secuelas, pero la 
ausencia de estímulo y la privación de 
experiencias normales de su desarrollo 
fueron factores negativos. Era imposi
ble determinar si había habido una le
sión del cerebro, pero era evidente que 
sin un cambio apropiado de la situación, 
la niñita estaba condenada a llevar una 
vida de incapacitación física y mental 
hasta un punto que se hubiera podido 
evitar si se hubiese insistido en su desa
rrollo antes que en su deficiencia origi
nal. 

vínculos sociales y para moverse dentro 
del medio que le rodea; la pérdida del 
oído puede crearle dificultades para 
comunicarse y aprender el habla y el 
lenguaje; el retraso mental limitará la 
capacidad del niño para manejarse en la 
vida diaria; la pérdida o la parálisis de 
los miembros limitará la movilidad que 
necesita para educarse, trabajar y vivir 



dentro de la comunidad. 
Pero, además de estos problemas, el 
niño incapacitado puede también tener 
que hacer frente a actitudes negativas a 
su respecto de parte de la familia o dP. 
los amigos. El niño puede ser inducido a 
considerarse diferente de otros niños. La 
familia puede abrigar con respecto al niño 
sentimientos de piedad o culpabilidad. La 
movilidad e independencia del niño pue
den estar restringidas y ca posible que se 
vea inhibido de hacer uso de aquellas 
destrezas y habilidades que le quedan y 
que se pueden desarrollar. 

Todos los niños necesitan disciplina 
para aprender y funcionar positiva
mente en la sociedad. Los padres pue
den sentirse poco dispue~tos a imponer 
disciplina al hijo incapacitado, a causa 
de sus propias actitudes e ignorancia 
respecto de la forma de ayudarlo a de
sarrollarse. 

Las situaciones especiales de tensión 
que le crea al niño su incapacitación y 
las reacciones ante esas situaciones 
durante los periodos crfticos de desarro
llo, pueden originar una seria interrupción 
en el proceso normal de desarrollo que 
resulta muy desproporcionada con res
pecto a la importancia de la deficiencia 
misma, y es a menudo mucho más per
judicial para la capacidad futura del 
niño. 

Cuando nos disponemos a reducir los 
efectos de la incapacitación y del impe
dimento, consideramos sobre todo tres 
categorías de actividades: 

a) Prevenir, en primer lugar, las defi
ciencias físicas mentales o sensoriales. 

b) Prevenir, cuando ocurre la defi
ciencia, que cause una limitación fun
cional permanente.o limitar en lo posible 
sus consecuencias inhibitorias, y 

c) Prevenir que la comunidad y el 
medio circundante físico y social que 
crea, condenen a los niños incapacita-
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Efectos sobre la familia 

Mucho se ha investigado para demos
trar la gama de problemas especiales 
que se crean a las familias en que se 
dan casos de incapacitación, particu
larmente de los hijos.y para indicar el 
efecto traumático que a menudo sienten 
la familia y sus miembros. Algunos de 
los puntos más importantes de preocu
pación son: 

- ordenación del empleo del tiempo 
y de las energías de los miembros de la 
familia; 

- dificultades en las relaciones entre 
los padres; 

..:... complicaciones y desviaciones en 
el desarrollo de los hermanos del inca
pacitado, y 

- consecuencias para la salud men
tal . 

En una reunión de un grupo de exp!;lr· 
tos de las Naciones Unidas sobre as
pectos socioeconómicos de la rehabili
tación, se llegó a la conclusión de que 
cuando se toman en cuenta estos efec
tos y sobre la base de una familia de 
tamaño mediano, la proporción de la 
poblacón afectada de incapacitación 
puede llegar a por lo menos un 25% (4). 

(4) "Soclo-«onomlc lmpllcatlone of lnv•llmenta In 
,.habllltatlon for !he dHlbled", 1 a 9 diciembre de 1977, 
Ginebra, pwr. 42 (por publicarse) . 

L1 p1rdf/1/1 de 1u, miembros flmlt1ní 11 mo111/1-
d1d que nect1sff1 pira educirse. trab1J,r y vivir 
dentro de 11 comunid1d.(loto Unlcef). 

MEDIDAS PARA 
R·EDUCIR LAS CONSE-
CUE CIAS , 
DE LA INCAPACITACION 

dos a una vida de estigma, segregación 
y aislamiento. r 

La planificación para reducir el nú
mero de niños con deficiencias congéni
tas o adquiridas y para asistir a los mi
llones de niños.cuyas deficiencias exis
ten sin terapia alguna, debe basarse en 
una comprensión de los conocimientos 
y las técnicas existentes. Pero se re
quieren conceptos más refinados para 
la prestación y distribución de los diver
sos tipos de ayuda que es posible sumi
nistrar. 

Prevención o reducción de la defi
ciencia 

Las deficiencias que sufren los niños 
resultan, en la mayoría de los casos, de 
una o más de las causas siguientes: 
nutrición inadecuada del niño o de la 
madre; percances ocurridos antes del 
nacimiento o relacionados con él ; en
fermedades y accidentes. 

A continuación se resumen las princi
pales medidas conocidas para prevenir 
las deficiencias que afectan a los niños. 
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Una de 111 medida, má1 lmpottante, par, prevenir ti retmo mental e, el u,men y 1, orlent,cldn 
gen6tlca (*1to Unlcsf). 

Prevención del retraso mental 

Entre las medidas más importantes 
para prevenir el retraso mental, figuran 
las siguientes: 

- mejor nutrición de la madre y del 
niño en la primera infancia de éste; ' 

- inmunización contra infecciones 
de bacterias y virus que causan lesiones 
cerebrales; 

- examen y orientación genéticos; 
Educación de la familia para reducir 

el número de uniones consanguíneas y 
de matrimonios dentro del mismo grupo 
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humano; 
- mejores atenciones y condiciones 

antes del nacimiento o relacionadas con 
él; 

- eliminación de los azares propios 
del medio; y 

- mejores experiencias, estímulos y 
educación durante la primera infancia. 

Prevención de enfermedades menta
les 

Debido a la complejidad de los facto
res psicosociales vinculados con las en-

fermedades mentales y al hecho de que 
los orígenes de éstas pueden radicar en 
parte en otra categoría de deficiencias, 
como las de carácter físico, sensorial y 
neurológico, las medidas preventivas 
comprenden todos los componentes de 
un buen programa de salud mental , in
cluso: 

- fortalecimiento de la protección de 
la familia y de la comunidad y estímulo a 
los niños; 

- identificación temprana de los sín- · 
tomas y apropiada reacción ante ellos; 

- eliminación o reducción de los es
tados de tensión, y 

- educación pública para eliminar las 
reacciones estereotipadas y fundadas 
en prejuicios ante las personas que acu
san síntomas de enfermedad mental. 

Prevención de las deficiencias neu
rológicas 

Además de las medidas arriba men
cionadas para la prevención del retraso 
mental , se puede reducir la posibilidad 
de deficiencias 'neurológicas mediante: 

- tratamiento adecuado para evitar 
lesiones causadas por infecciones vira
les· 

...:_ medidas para controlar los ataques 
epilépticos y los peligros de lesiones ce

, rebrales derivados de esos ataques; 
- eliminación de situaciones en que 

puedan ocurrir lesiones cerebrales 
traumáticas, especialmente guerras y 
otros tipos de sitúaciones de violencia 
así como la contaminación química y del 
medio ambiente, y 

- programa para eliminar los acci
dentes domésticos, laborales y durante 
el transporte. 

Prevención de las dificiencias de la 
visión 

Entre las medidas para evitar las defi
ciencias de la visión figuran : 

- mejor nutrición de la madre y el 
niño e ingestión de vitaminas para evitar 
la ceguera, especialmente la xeroftal
mia, causada por la falta de vitaminas; 

- control de las enfermedades que 
causan trastornos de la visión tales 
como el tracoma, la oncorcerciasis, la 
rubéola maternal y la lepra; 

- mejores servicios de saneamiento 
y salud pública, y 

- prevención de accidentes. 

Prevención de deficiencias auditivas 

Entre las medidas figuran: 
- la inmunización de las futuras ma

dres contra la rubéola; 
- el control del uso de drogas, espe

cialmente durante la preñez; 
- el asesoramiento genético para 

identificar incompatibilidades sanguí
neas y antecedentes familiares de sor
dera; 

- la inoculación contra las infeccio-
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l11unom11/1111 tfr/c,s pueden acompaflar a cualqule,. de /11 otr, dt1flciencl11 y rerult rde 101 mismo, 
tipos de f,ctores de intas.(klto Unlcef). 

nes y su tratamiento, esp~cialmente de 
aquellas que afectan el oído medio; 

- la eliminación de situaciones en 
que la persona se expone mucho 
tiempo a un álto nivel de ruido; y 

- la prevención de accidentes. 

Prevención de deficiencias flsicas 

Esto requiere la aplicación de todas 
las medidas indicadas arriba en razón 
de que las anomalías físicas pueden 
acompañar, solas o en combinación, a 
cualquiera de las deficiencias ya citadas 
y resultar de los mismos tipos de facto
res que causan tales deficiencias. 

MEDIDAS DE LOS PADRES PARA 
REDUCIR LAS 

CONSECUENCIAS DE UN APRENDI
ZAJE ESCOLAR 

DIFICULTOSO * 

Lo que NO debe hacerse con el niño; 
1. Esperar que supere por sí solo las 

dificultad e~. 
2. Ignorar o negarse a reconocer los 

problemas que presenta. 
3. Atribuir a la "flojera" sus dificulta

des escolares. 
4. Presionarlo para que aprenda más 

rápido de lo que su ritmo de aprendizaje 
le permite. 

5. Castigarlo corporalmente o dejar 
en evidencia sus dificultades frente a 
otras personas. 

6. Efectuar discriminciones y compa
raciones con otros niños. 

7. Tratarlo de "tonto", "flojo" u otro 
calificativo que lesione la imagen de sí 
mismo. 

8. Introducirlo en la enseñanza de la 
lectura antes que posea la madurez ne
cesaria, evitando un probable fracaso y 
rechazo hacia la lectura. 

Lo que SI debe hacerse con el niño: 
1. Llevarlo oportunamente a un Cen

tro de Diagnóstico o a un especialista 
cuando se detecte cualquier dificultad 
seria en su aprendizaje. 

2. Informarse de la problemática, para 
tener un mejor conocimiento y colaborar 
en forma más efectiva en el tratamiento. 

3. Exigirle un desempeño escolar de 
acuerdo con sus reales capacidades. 

4. Proporcionarle, cuando es pe
queño, oportunidades que le permitan 
enriquecer su experiencia personal 
(leerle cuentos, conversarle, mostrarle 
objetos o láminas, pedirle que dibuje y 
relate sus experiencias, etc.) 

5. Brindarle afecto y seguridad. 
6. Tratarlo igual que a los otros niños 

asignándole resporrsabilidades. 
7. Elogiarlo y gratificarlo a medida que 

va alcanzando nuevos aprendizajes. 
8. Introducirlo en la enseñanza de la 

lectura cuando posea madurez necesa
ria para ello. 

• MINISTERIO DE EDUCACION. Boletln Escueta do P• 
dres N° 6. Santiago de Chile, Gabrlela Mistral, 1961. 
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UN APORTE A 
LA ESCUELA DE PADRES 

Alicia Dfaz Campos 
Juana Lorca González (Coordinadora) 
Jorge Pérez Mellado 
Rosario Valdés Bunster 
Unidad de Educación Diferencial 
de la Dirección de Educación ___________________________________ _ 

"MÁS VALE PREVENIR QUE· CU
RAR", es un antiguo adagio que en este 
Año Internacional del Impedido recobra 
gran significación e importancia. . 

Dentro de los objetivos planteados 
para este Año Internacional, se destaca 
el de promover medidas efectivas para 
la prevención de la incapacidad y para la 
rehabilitación de los impedidos. 

Cualquier esfuerz_o que tienda a cum
plir con este derecho humano, debe ser 
tomado como una responsabilidad de 
todos, para lograr resultadosr P.OSitivos 
frente a la prevención y rehabilitación. 

La incapacidad puede presentar dife
rente magnitud; las limitaciones en al
gunas áreas pueden compensarse en la 
medida que las potencialidades que 
posee 'un individuo lo permitan. 

PRECAUCIONES RECOMENDADAS 

A los porfesores que son padres; a los 
que deben orientar a los futuros padres, 
y a los que además deben orientar a los 
padres de sus alumnos, se les sugiere a 
cóntinuación una serie de precauciones 
que deben tener presentes, dado que 
muchas de las causas de las limitacio
nes ¡:>ueden prevenirse: 

1. Cuando una pareja decida casarse, 
es recomendable la visita previa al mé
dico, para que investigue los factores. 
hereditarios o congénitos, que pueden 
ser detectados por un examen. Esto 
dará a la pareja la tranquilidad y orienta
ción necesarias. 

2. Con anterioridad al embarazo o du
rante los primeros meses de él, deben 
practicarse exámenes para detectar in
fecciones maternas o enfermedades 
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e Registro de Indicadores 
cuya pr sencla del rmlna un 
atto riesgo de lmp dlm ntos. 
e luce1lón evolutiva de con
ductas nonnales entre O y 5 
aftos de eélad. 

Oumte 81 8mb1r1zo, 81 control m*11co 
d8b8 ,,,, regu/,r p,n poder IIVIIUlf 'º' rlBl,01 
con 11 debida 1nllclp,c/ón. 

susceptibles de agravarse en el curso 
de la gestación y aumentar el riesgo 
fetal, como por e¡emplo nefritis, hiper
tensión, diaJ:>etes, factor AH negativo de 
la madre. Éstas y otras enfermedades 
deben ser conocidas para ctirarlas 
a tiempo y evitar consecuencias en el 
hijo. . 

3. Durante el embarazo, el control 
médico debe ser regular, la primera vi
sita debe hacerse lo antes posible, para 
que el facultativo pueda evaluar con an
ticipación los riesgos. 

4. La persona embarazada debe 
tener una alimentación ordenada y ade
cuada. Evitará fumar, consumir alcohol_ 
y sustancias excitantes, ingerir medi
camentos sin una precisa indicación 
médica, exponerse a los rayos X y tener 
contacto con persenas afectadas por 
enfermedades virales. 

5. La madre que espera un hijo de
be dormir y descansar lo suficiente. 
También debe realizar ejercicios ade
cuados y tener tranquilidad en el hogar, 
contribuyendo a ello toda la familia. 

6. Durante el parto, deben tomarse 
las medidas necesarias, especialmente 
en los casos de alto riesgo, que serán 
detectados oportunamente por medio 
del control médico regular. 

7. Una vez que la criatura ha nacido, 
debe ser atendida por un pediatra, quien 
controlará su desarrollo y alimentación. 

8. Cuando el niño está creciendo, 
debe alejársela de los peligros, hasta 
que conozca por sí mismo los riesgos de 
su ambiente. 

Hay que recordar: 
- Guardar medicamentos y sustan-



cias venenosas o dañinas fuera del al
cance del pequef'lo. 

-No dar remedios ·a1 niño, sin antes 
consultar al médico. 

- Mantener la higiene en el hogar 
para evitar infecciones. . 

- Educar al hijo con ternura, evitando 
los castigos que pueden causar daños 
físicos o psíquicos. 

NIAOS DE ALTO RIESGO 

Al nacer el niño, se observará si exis
ten algunos de los indicadores que se 
registran a continuación y que pueden 
constituirse en factores causales de 
probables impedimentos. 

Entre ellos encontramos factores que 
por si solos son de alto riesgo y otros que 
actúan al combinarse dos o más de 
ellos: 

- Bajo peso al nacer (menos de 
2.500 gramos). 

- Lactante menor de un af'lo, desnu
trido. 

- Presencia de hermanos desnutri
dos. 

- Presencia de hermanos oon re
traso en el desarrollo psicomotor. 

- Padres alcohólicos. 
-Antecedentes familiares de alcoho-

lismo, drogadicción, tabaquismo u otras 
adicciones. 

- Madre enferma mental. 
- Daño cerebral. 
- Malas condiciones económicas y 

ambientales del hogar. 
- Antecedentes mórbit1os en el em

barazo y/o parto. 
-Hospitalizaciones repetidas (más 

de 2 por trimestre). 
- Cuadros diarreicos frecuentes. 
- Alteraciones del crecimiento. 
- Anormalidad congénita. 
- Destete precoz (antes del 4° mes). 
- Intervalos cortos entre nacimientos 

(menos de dos años). 
- Madre añosa. 
- Madre adolescente. 
- Madre analfabeta. 
- Ausencia de la madre. 
- Ausencia del padre. 
- Abandono total del niño. 
- Cesantía del jefe del hogar. 
Si se presentan algunas de las condi

ciones antes indicadas, debe conside
rarse la posibilidad de un niño de alto 
riesgo. Esto no implica impedimento, 
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En 11 conduct, motriz del ni/lo deben conlfd1· 
nrs, llnto to, gnnd11 movimiento, carpan/e, 
como 111 m,, fina, coonlln1c/ane, motrlcn. 

sino que constituye la voz de alerta para 
que los padres, en conjunto con los es
pecialistas, tomen las medidas necesa
rias: 

1 º) El médico dará las recomenda
ciones pertinentes. 

2°) Los padres seguirán los consejos 
del médico y acudirán a otras institucio
nes para que ayuden al niño. 

CONTRIBUCIÓ~ DE LA MADRE EN 
LA PREVENCIÓN DE IMPEDIMEN· 
TOS 

1. Conocer el desarrollo de la con
ducta de los nlftos. 

El desarrollo de un nif'lo puede ser 
revelado por la forma como se com
porta. Comportamiento o conducta 
son términos utilizados frente a las di
versas reacciones de un niño, sean 
ellas reflejas, voluntariaS', espontáneas 
o aprendidas. Son formas de compor-

. tamiento: parpadear, intentar tomar un 
objeto colgante, volver la cabeza en di-
rección a un sonido. , 

Asl como el cuerpo crece, la conducta 
evoluciona; se hace cada vez más com
pleja. A medida que el sistema nervio
sos se modifica bajo la acción del creci
miento, la conducta se diferencia y 
cambia. Al año de edad, los objetos se 
toman con la palma de la mano (pre
sión palmar); más tarde esta acción se 
realiza con el pulgar y el Indice (presión 
pinza). 

El crecimiento, por lo tanto, es un pro
ceso de moldeamiento . Formas o 
modos de conducta o comportamiento 
son expresiones empleadas para de
terminar ciertas etapas de madurez. 

La observación se utiliza como ele
mento de diagnóstico del desarrollo y 

· permite a la madre comparar entre un 
desarrollo normal y uno con problemas. 

2. Valorar la Importancia de los di
ferentes tipos de conducta 

Los cuatro aspectos más destacados 
del crecimiento de un niño son: 

a) Conducta motriz. Esta capacidad 
del niño constituye el natural punto de 
partida de la valoración de su madurez. 
Deben considerarse aquí, tanto los 
grandes movimientos corporales, como 
las más finas coordinaciones motrices, 
reacciones posturales, mantención de 
la cabeza, sentarse, pararse, gateo, 
marcha, forma de aproximarse a un ob
jeto, de tomarlo y manejarlo. 

b) La conducta adaptativa. Aquí se 
~recian las relaciones sensorio-mo
tnces ante objetos y situaciones. La 
coordinación de movimientos oculares y 
manuales para alcanzar y manipular ob
jetos y la habilidad para utilizar adecua
damente la dotación motriz en la solu
ción de problemas prácticos, la capaci
dad de realizar nuevas adaptaciones 
frente a problemas presentados. 

c) La conducta del lenguaje. Se usa 
el término lenguaje en el sentido más 
amplio, considerando toda forma de 
comunicación visible y audible, sean 
gestos, movimientos posturales, voca
lizaciones, palabras, frases u oraciones. 
La conducta del lenguaje incluye, ade
más, imitación y comprensión de lo que 
expresan otras personas. 

d) La conducta personal-social. 
Comprende las reacciones del niño ante 
la cultura social del medio en que vive. 
Estas reacciones son múltiples y varia
das y su moldeamiento está determi
nado por factores externos e internos. 
Entre ellas encontramos el control de 
esfínteres, adquisición de habilidades y 
actitudes en relación a la alimentación, 
higiene, independencia, colaboración y 
reacción adecuada a la enseñanza. La 
conducta personal social está sujeta a 
variaciones individuales, pero presenta, 
dentro de la normalidad, ciertos límites. 

3. Observar las conductas de sus 
hljQS 

Esta constituye una adecuada me
dida preventiva. 

El desarrollo es un proc'eso continuo. 
Comienza con la concepción y progresa 
mediante una ordenada sucesión , 
etapa por etapa, representando cada 
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una de ellas un grado o nivel de madu
rez. _Como existen tantos niveles, se han 
e!eg1do, entre todos, algunos que mejor 
sirvan de puntos ae rererenc,a, con t:1 

propósito de observar el desarrollo 
normal, detectar dificultades que po
drían interferir con los aprendizajes futu
ros o francas limitaciones, que harían 
necesaria la participación de profesio
nales especializados. 

A continuación, se entrega la sucesión evolutiva de los cuatro tipos de conductas 
antes comentados, correspondientes a edad~s entre O y 5 años (según Gessell). 

Sucealon evolutiva de conductas 

a) Conducta motriz 

Niveles de 
madurez 

4 Semanas 
16 Semanas 
28 Semanas 

40 Semanas 
12 Meses 
18 Meses 

2Aflos 
3Allos 
4 Anos 
5 Anos 

Conductas . 

- La cabeza oscila, reflejo tónico nucal, manos cerradas. 
- Cabeza firme, postura simétrica, manos abiertas. . 
- Se sienta, inclinándose hacia adelante apoyándose sobre las manos. 

Agarra el cubo, consigue tomar la bolita. 
- Permanece sentado solo. Gatea, se para. 
- Camina con ayuda. Se traslada Toma con precisión una bolita. 
- Camina sin caerse. Se sienta por sí mismo. Construye una totre de 

3 cubos. 
- Corre. Construye una torre de 6 cubos. 
- Se para sobre un pie. Construye una torre con 10 cubos. 
- Salta sobre un pie. 
- Salta alternativamente sobre cada pie. 

b) Conducta adaptativa 

Nlveles de Conductas 
madurez 

4 Semanas 
16 Semanas 
28 Semanas 
40 Semanas 
12 Meses 
18 Meses 
2 Anos 
3 Anos 
4 Anos 
5 Anos 

- Mira a su alrededor. Seguimiento ocular incompleto. 
- Correcto seguimiento ocular. Mira el sonajero en la mano. 
- Pasa un cubo de una mano a la otra. 
- Combina dos cubos. 
- Suelta un cubo dentro de una taza. 
-Extrae la bolita de la botella. Imita una línea con el lápiz. 
-Construye torres de 6 cubos. Imita una línea circular. 
- Edifica un puente con 3 cubos. Imita una cruz. 
- Construye una puerta con 5 cubos. Dibuja un hombre. 
- Cuenta ·1 O monedas. 

c) Conducta del lenguaje 

Niveles de Conductas 
madurez 

4 Semanas 
16 Semanas 
28 Semanas 
40 Semanas 
12 Meses 
18 Meses 
2Aflos 
3Aflos 
4Aflos 
SAAos 

- Pequenos ruidos guturales. 
- Murmullos. Ríe. Vocalización social. 
- "Laleo". Vocaliza intensamente. Escucha sus propias voe&lizaciones. 
- Dice una palabra. Atiende a su nombre. 
- Dice dos o más palabras. 
- Jerga. Nombra dibujos. · 
- Usa frases. comprende órdenes sencillas. · 
- Usa oraciones. Contesta preguntas sencillas. 
- Usa conjunciones y comprende proposiciones. 
- Habla sin articulación infantil. Pregunta ¿por qué? 

d) Conducta personal social 

Niveles de Conductas 
madurez 

4 Semanas 
16 Semanas 

28 Semanas 
12 Meses 
18 Meses 
2 Anos 

3Aflos 
4 Anos 
5 Anos 
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- Mira los rostros de quienes le observan. , 
- Juega con manos y ropa. Reconoce la mamadera . Abre la boca para 

recibir la comida. 
- Juegos sencillos de pre-escolares. Come solo una galletita. 
- Ayuda a vestirse. Alcanza los juguetes. Come con los dedos. 
- Usa la cuchara, derrama algo, aaquiere control de esfínteres. 
- Avisa para satisfacer sus necesid¡ides de ir al baflo. 

J1Jega con muflecos. 
- Usa bien la cuchara. Se oone los zapatos. 
- Se puede lavar y secar la cara. Hace mandados, Juega en grupo. 
- Se viste sin ayuda. Pregunta el significado de las palabras. 

H1y que educ,r ,1 ni/lo con temun, evltlltdo 10, 
cntl , que pueden cauurl, dlllo1 llllca1 o 
p,lqulca1. 

Qué hacer cuando se detectan dlfl
cultades 

Si frente a la observación del desarro
llo de conductas se desccubre un ligero 
retraso, se indicarán a la madre algunas 
actividades para estimular las áreas 
menos desarrolladas. 

Cuando se observa un retraso mayor 
o impedimento tranco, se recomenG1ará 
acudir a un organismo de diagnóstico 
psicopedagógico o de salud, donde 
podrá recibir orientación en relación al 
caso. 
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ANEXO* 

Con el objeto de orientar a padres y 
educadores en este sentido, se 
ofrece a continuación un cuadro si
nóptico de las Inmunizaciones que 
deben administrarse al nlfto. 

Se entrega, además, una descrip
ción de los sfntomas más caracterfs• 
tlcos de algunas enfermedades In
fantiles.para ayudar al adulto a detec
tarlas y solicitar asistencia médica 
ante cualquler Indicio que haga sos
pechar su presencia. 

l. ESQUEMA DE VACUNACIONES 

Edad Vacuna 

Recién nacido B.C.G. 
O a 27 días Antipolio 

monovalente 
28 días - 11 ANTIPOUO 
meses trivalente 

Triple (D-P-T) 

12 - 23 meses 
Antisarampión 
Antipolio 
trivalente 
Triple (D-P-T) 

4 anos Antlpolio 
trivalente 

Primero y último 
Tr~le (D-P-T) 
B .. G 

ano básico 
Toxolcle diftérico 
tetánico 

2° ano básico Antisarampión 
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Pro~lón Nº doala 

Tuberculosis 
Poliomielitis 11 

Poliomielitis 
2 dosis 

Difteria -
Coqueluche-Tétano 3 dosis 
Sarampión 

1 dosis 
1 dosis 

1 dosis 
-

1 dosis 
1 dosis 
1 dosis 

Difteria y 
fétano 

1 dosis 
1 dosis 

11. Detección de algunas enfermedades Infantiles 

a) Difteria: Comienza en forma 
brusca, produce fiebre alta, dolor de 

. garganta, decaimiento general, dificul
tad para tragar y a veces ronquera y 
sensación de ahogo. 

b) Toa conwlaíva: Se inicia como un 
catarro rebelde insidioso, con tos irri
tante que gradualmente se vuelve de 
extrema intensidad, por lo general des
pués de una o dos semanas de iniciada. 
Las crisis se caracterizan por accesos 
de tos violenta; se tose repetidamente, 
sin inhalación intermedia y a continua
ción se produce un silbido agudo carac
terístico, que termina generalmente, 
con la expulsión de mucosidades claras 

y adhesivas. 

c) Sarampión: Se inicia como resfrío, 
con tos, enrojecimiento de los ojos, mo
lestias por la luz, además de manchas 
en la mucosa bucal. Entre el 3° y 7° día 
aparece una erupción de la piel consti
tuida por manchas rojas que comienzan 
en la cara y luego se generalizan. 

d) Bronconeumonfa y Neumonfa: 
Se inicia bruscamente y se caracteriza 
por fiebre, quejido, cansancio al respi
rar, tos, rechazo a los alimentos, decai
miento, puntada al costado o dolor ab
dominal. En lactantes, suele acompa
ftarse de diarrea. 

En 11 conduct, per,on11'"'oc/1I, oncontr mo,11 
1dqul1tcldll d8 h1bllld1d s y 1ctiludei rsl cia-
nld11 con 1, 1/lment«i n. . 
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UN PROYECTO DE 
EXTENSIÓ~ DESARROLLADO 

A TRAVES DE UN CENTRO 
DE DIAGNÓSTICO 

Maria Araya Gonzá/ez, Profesora Especia
lista 
Iris B8llios Torrejón, Psicóloga 
Violeta Pe/uchonneau Cádiz, Asistente so
cial 
Patricia Torres González, Psicóloga 
Centro de Diagnóstico D-842 
Tercer Sector Escolar 
Región Metropolitana. 

Como es de conocimiento público, en 
los últimos años la Educación Diferen
cial ha alcanzado gran desarrollo, am
pliándose notablemente la cobertura de 
atención anual a niños que presentan 
alguna dificultad o déficit que interfiere 
en su aprendizaje o desarrollo. 

Estas atenciones se otorgan funda
mentalmente en dos instancias: Diag
nóstico y Tratamiento. 

El diagnóstico se efectúa en los orga
nismos destinados a tal efecto, esto es, 
Centros de Diagnostico y Equipos de 
Apoyo Psicopedagógico o Microcen
tros. El tratamiento lo efectúan las Es
cuelas de Educación Diferencial y los 
Grupos Diferenciales de las escuelas 
básicas. 

Cada unidad de diagnóstico cuenta 
con un equipo multiprofesional que in
cluye psicólogo, asistente social, fo
noaudiólogo y profesor especialista. Su 
labor se desarrolla en coordinación con 
los servicios de salud. A ellos es referido 
el paciente cuando se requiere de un 
informe médico, ya sea en el área de 
neurología, psiquiatría, oftalmología, 
otorrinoíaringología o cualquiera otra 
especialidad. 

Objetivos de los Centros de Diagnós
tico 

Los Centros de Diagnóstico atien
den preferentemente a niños y adoles
centes de4 a 18 años,de establecimien
tos educacionales fiscales o particula
res gratuitos. 
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• au• e, y cómo opera un 
Centro de Dlagnólflco 
• Preparación del docente 
para controlar problema, de 
aprendlzaf • y dl1clpllna a 
nlvel de au a 

Sus funciones fundamentales (según 
Circular 615/80) son las siguientes: 

1. Desarrollar programas de exten
sión con fines de difusión, prevención y 
detección temprana de los trastornos de 
aprendizaje. . 

2. Proporcionar apoyo técnico a la 
Educación Parvularia, Básica y Media 
para la detección y tratamiento de di
chos trastornos. 

3. Atender las necesidades diagnós
ticas de los preescolares y escolares de 
la región. 

4. Desarrollar acciones de investiga
ción. 

Derivación de alumnos 

Debe enviarse al Centro de Diagnós
tico a: 

1. Aquellos escolares que presentan 
dificultades en el aprendizaje, habiendo 
asistido como mínimo un año a la es
cuela en forma regular. 

2. Alumnos que asisten a Grupo Dife
rencial y que después de un tratamiento 

de 6 meses o más, aún no han superado 
sus dificultades. 

3. Alumnos que requieren internación 
con informe de la asistente social, en 
que consten la necesidoo de esta medida 
y la posibilidad de.vacante en algún in
ternado. 

4. Alumnos que solicitan exención de 
idiomas extranjeros o evaluación dife
renciada en Castellano (Decreto N° 
610/80), los que deben presentar ante
cedentes que enviará el orientador de 
su liceo o escuela. 

5. Casos que necesiten de una reeva
luación psicológica o pedagógica, ha
biendo transcurrido por lo menos un año 
desde el examen anterior. 

6. Alumnos que presenten algún tipo 
de alteración en su desarrollo o con
ducta que interfiera en su aprendizaje o 
adaptación escolar. , 

El Centro de Diagnóstico D 848 

Este centro fue creado el 8 de no
viembre de 1976 como Centro de Diag
nóstico N° 4. Está ubicado en la Co
muna de Las Condes, en Tomás Moro 
Nº 262 - interior, tercer piso. 

Cuenta con una planta multiprofesio
nal, compuesta por psicólogos, profeso
res especialistas, fonoaudiólogo y 
asistente social, y atiende preferente
mente alumnos derivados de las comu
nas de Providencia, Las Condes, Nuñoa 
y La Reina. 

Durante el curso del año 1980, la 
Unidad llevó a cabo un pro
yecto de extensión en grupos 



de escuelas. Con el propósito de lo
grar un mejor aprovechamiento de los 
recursos humanos, el personal se dis
tribuyó en dos equipos, cada uno de los 
cuales atendió un sector determinado. 

Reseñaremos, a continuación, la ac
ción desarrollada por uno de ellos, en la 
que participaron dos psicólogos, un 
asistente social y un profesor especia
lista. 

El propósito de este programa fue en
tregar al profesor los elementos necesa
rios para comprender la naturaleza de. 
los trastornos del aprendizaje, contri
buir a su correcta y oportuna detección y 
mejorar el manejo de situaciones pro
blemáticas en la sala de clases. 

El análisis de la experiencia de tra
bajo de los años anteriores había arro
jado como conclusión que un número 
significativo de casos atendidos, co
respondía a sujetos que presentaban 
problemas perfectamente superables 
dentro de la misma escuela básica co
mún. Este hecho, unido a la gran de
manda diagnóstica existente, determinó 
que el objetivo terminal del·plan_de ex
tensión diseñado fuera la prevención de 
los trastornos generales de aprendizaje, 
objetivo directamente relacionado con 
la finalidad prioritaria de un centro de 
diagnóstico. 

Metodologla empleada 

De las 28 escuelas básicas con que 
cuenta el Tercer Sector Escolar, se eli
gieron diez, de modo que cinco de ellas 
formaron parte del Grupo Experimental 
y las restantes se utilizaron como Grupo 
Control. Las primeras fueron seleccio
nadas entre aquellos establecimientos 
que habían preseAtado mayor demanda 
de atención diagnóstica durante el año 
1973. La muestra quedó conformada de 
la siguiente manera: 

Grupo Control 

Escuela D 236 
Escuela F 165 
Escuela F 247 
Escuela D 159 
Escuela D 158 

Grupo Experimental , 

Escuela F 244 
Escuela E 245 
Escuela F 242 
Escuela D 239 
Escuela E 237 

El Grupo Experimental contaba con 
un total de 98 profesores. De ellos, 29 
habían realizado cursos de perfeccio
namiento en diversas asignaturas, 8 
habían participado en curso~de capaci
tación para profesores de grupos dife
renciados y finalmente, ninguno había 
recibido con anterioridad, en forma sis
temática, los contenidos de este pro
yecto. 
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Al comienza de todo dl1gndltico, e, Importante e~ctu,r un, entrevi,ta 111th1ulllv1 , lo• padres. 

A fin de lograr los objetivos propues
tos, el programa contempló diferentes 
fases, en las que se enfatizaban (según 
los contenidos entregados) determina
das formas de trabajo. Así en la etapa de 
conceptualización (Teorías del Apren
dizaje), la metodología utilizada fue la 
exposición de contenidos con pregun
tas al final de cada charla Durante el 
tratamiento de los aspectos generales 
del desarrollo, ésta se combinó con el 
trabajo de talleres,-los que operaron en 
dos modalidades: una,. mixta en que se 
entregaban contenidos y luego se abría 
debate sobre la base de un ejemplo (lec
tura de Anamnesis o cualquier otro) y 
otra de taller propiamente tal, en la que 
se trabajaba con contenidos ya asimila
dos para discutir su ampliación a situa
ciones educatívas concretas. 

Por falta de tiempo, no se logró desa
rrollar totalmente la última fase que con
sistía en observar directamente en la 
sala de clases, la aplicación práctica de 
la información recibida y discutida a tra
vés del año. 

Durante el curso del programa, se 
trataron los siguientes aspectos: 

1. Teorías del Aprendizaje: 
a). Consideraciones generales. 
b) Conductismo: enfoaue Skinner. 
c) Cogsoscitivismo. 
d) Educación centrada en la persona: 

Carl Rogers. 
. e) enfoque de Robert Gagné. 

f) Análisis y discusión. 
2. Aspectos Generales del Desarro-

llo: 
a) Enfoque clásico. 
b) Enfoque de Jean Piaget. 
c) inteligencia: teorías. 

d) Pensamiento y lenguaje. 
e) Aspectos funcionales del lenguaje. 
3. Trastornos del Desarrollo que Inter-

fieren en el Aprendizaje: 
a) Trastornos del lenguaje. 
b) Dificultades de aprendizaje (gene

rales y específicas). 
4. Manejo de Conductas en la Sala de 

Clases: 1 
- Aspectos prácticos. 

Evaluación 

Para comprobar si se producía, a tra
vés del año, un cambio de conducta en 
los profesores, atribuible al desarrollo 
del proyecto, se llevó a cabo un proceso 
de evaluación que contempló tres ins
tancias: 

1. Observación dirigida, utilizando 
una pauta ~uía, en las escuelas del 
grupo experimental. 

2. Trabajo de talleres, realizado en 
estas mismas escuelas. 

3. Un estudio comparativo, utilizando 
una pauta de rendimiento que fue apli
cada, tanto en las escuelas de Grupo 
Control como en las del Grupo Experi
mental, al inicio y al término del pro
grama. 

La pauta fue elaborada a partir de la 
información entregada por los profeso
res como motivo de consulta, al solicitar 
atención diagnóstica para aquellos 
niños que presentaban algún tipo de di
ficultad. 

Conclusiones: 

Las conclusiones se refieren en gene
ral al cambio observado en los profeso
res frente a las variables de rendimiento 
escolar y conducta de sus alumnos en 
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Lo eunci1I en 11 R'911encl6n de lo, tr11tomo1 de aprendiza/e e,,. en e,t1blecer un, «Jeculd1 
comunlcacldn entre prote,or y 1/umno. 

los Grupos Experimental y Control. 
Frente al aspecto rendimiento esco

lar, se pronunciaron en primera instan
cia por la utiliz~ción del reforzamiento 
individual o colectivo permanente, como 
modo de solución para aquellos alum
nos que presentaban fallas en esta va
riable. Al término del programa, sin em
bargo, el Grupo Experimental sustituyó 
en orden de preferencia el reforza
miento propiamente tal por la necesidad 
de establecer un contacto más directo, 
integrador y participante de los padres 
en el proceso de enseñanza-aprendi
zaJe, y -en menor medida- por la es
ti mu lación contingente del alumno 
frente a cada progreso obtenido. 

Este resultado indica un cambio noto
rio en la actitud de los docentes. Se 
aprecia un esfuerzo por incorporar a los 
apoderados al quehacer educativo de la 
escuela y se manifiesta, asimismo, una 
valoración del refuerzo positivo, como 
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un elemento de importancia en la ob
tención de un rendimiento escolar ade
cuado. Esto implica tomar conciencia 
que, a pesar de sus dificultades, el edu
cando rendirá más y mejor si se siente 
estimulado cuando alcanza éxito y no 
sólo reprobado cuando fracasa. 

Por otra parte, se observó en ,los pro
fesores del Grupo Experimental una 
siqnificativa modificación en su mo
do de proceder frente a las deficiencias 
en el rendimiento. Tomaron conciencia 
que, cuando un alumno presenta un 
bajo nivel de desempeño en alguna 
asignatura, ello no se debe únicamente 
a la dificultad que le ofrecen los conteni
dos entregados, sino también a una in
suficiencia en su nivel de lenguaje que 
lt;i impide captarlos en forma adecuada. 

La relevancia de este hecho reside en 
que no se considera el aprendizaje de 
contenidos como el único determinante 
de un alto o bajo rendimiento_ escolar; es 

necesario averiguar también, si el 
alumno posee un nivel de lenguaje 
comprensivo y expresivo, que le permita 
recibir, comprender y asimilar correcta y 
claramente la información entregada 
por el profesor. Es así como para una 
labor de prevención, lo fundamental es 
establecer una adecuada comunicación 
entre profesor y alumno, que contemple 
una buena emisión y recepción del 
mensaje, más que afianzar determina
dos contenidos por mera repetición. 

Respecto al comportamiento escolar, 
en un comienzo los profesores de 
ambos grupos, experimental y control, 
coincidieron en asignar la mayor impor
tancia a las conductas agresivas. En la 
segunda aplicación de la pauta, se man
tuvo la coincidencia en torno a la agresi
vidad, pero en el Grupo Experimental 
apareció el " aislamiento" como otro 
elemento de importancia, en contrapo
sición con la "inquietud excesiva". A la 
vista de tales resultados, se hace evi
dente que los problemas de disciplina 
son frecuentemente asociados con ma
nifestaciones claras de actividad y rara 
vez con una actitud pasiva, como es el 
caso del aislamiento, aunque éste tam
bién resulta inadecuado ~ara lograr una 
adaptación normal del niño a su grupo. 

En relación a este tipo de conflicto, 
ambos grupos, Control y Experimental, 
coincidieron incialmente en la importan
cia de la entrevista, tanto con el niño 
como con sus padres, además del 
apoyo de otros profesionales para la 
búsqueda de soluciones. Al finalizar el 
desarrollo del proyecto, aunque se man
tuvo la unanimidad de criterios respecto 
a la necesidad de entrevistas persona
les, en el Grupo Experimental descen
dió bruscamente la alternativa de bus
car apoyo profesional. Lo anterior se 
debió al interés de los docentes por en
contrar soluciones, apoyándose en sus 
propios medios y recurrir a otros profe
sionales sólo cuando la situación pro
blemática revestía características que 
escaf)aban a su ámbito profesional. 
Esto se tradujo en una disminución del 
número de niños referido para diagnós
tico por las escuelas del Grupo experi
mental, en el segundo semestre del 
año. 

Finalmente, los profesores que parti
ciparon en esta acción, insistieron en la 
necesidad de una mayor asesoría, es
pecialmente en lo referido al manejo 
conductual en el aula. Por tal motivo, el 
programa continuó aplicándose el pre
sente año en dos establecimientos de 
los cinco originales, utilizando como cri
terio de selección el alto interés y moti
vación demostrado por los docentes de 
dichos planteles. 

Esta segunda etapa de trabajo se ini
ció con la profundización del manejo de 
conductas, para continuar con modali
dades curriculares y su relación con la 
evaluación utilizada, y abocarse, final
mente, a la determinación de algunos 
elementos básicos que inciden en las 
relaciones interpersonales. 



currículum 

- ., 
DE 1º a 8º ANO BASICO 

INSTRUMENTOS 
PARA EVALUAR 

LA LECTURA ORAL 

Carmen Mardones Carrasco 
Maria Cristina Rloseco Caramori 

_________________________ Supervisoras del Primer Sector Escolar~Región Metropolitana 

• Escalo de Apreciación para determinar tipos de 
lectura oral y Lista de Cotejo para diagnosticar 
las deficiencias especfflcas de 6sta 
• Sugerencias de actividades a nivel de aula 
para mejorar la lectura oral 

LA eJ,rcltación dB 1, I ctura oral d1Jb1rfa ,er can,tanta d,sde el PrfmBr Afio. 

¿De qué manera los maestros pueden comprobar con preci
sión los logros alcanzados por sus alumnos? Existen variadas 
formas de hacerlo, pero por la complejidad que presentan algu
nos aspectos de los contenidos, al profesor se le hace dificil esta 
tarea. Uno de esos aspectos diflciles de evaluar es la lectura oral. 

En conocimiento de esta problemática, deseamos entregar a 
los profesores dos instrumentos evaluativos de diagnóstico que 

les ayudarán en este propósito. En primer lugar, una Escala de 
Apreciación para determinar tipos de lectura oral y enseguida 
una Lista de Cotejo para diagnosticar tas deficiencias especifi
cas de ésta. 

Damos las principales caracterlsticas de cada uno de estos 
instrumentos, su forma de aplicación y sugerencias para mejorar 
las deficiencias detectadas en la lectura oral. Como anexo se 
incluye uno de los textos usados con resultados muy positivos en 
escuelas del Primer Sector Escolar de la Región Metropolitana, y 
que sirvieron para probar y afinar aquellos medios evaluativos. 

ESCALA DE APRECIACIÓN 
Un a escala de apreciación consiste en un conjunto de caracte

rlsticas que nos indican el nivel en que se encuentra el alumno 
observado. Aplicada a la lectura oral, tos niveles podrlan ser: 

1. Lectura silábica. 
2. Lectura vacilante. 
3. Lectura corriente. 
4. Lectura expresiva. 

Caracterización de los tipos de lectura Indicados 
Lectura slláblca. El niño no lee por grupos de palabras y ni 

siquiera por palabras, sino por silabas. 
Lectura vacilante. Se caracteriza por la inseguridad del 

lector, el cual no respeta los signos de puntuación, repite pala
bras y frases ya leidas y se detiene en algunas palabras para 
hacer deletreo mental. 

Lectura corriente. Es en realidad una buena lectura, por 
cuanto exige rapidez adecuada, buena pronunciación de las 
palabras y una cuidadosa atención a los signos de puntuación. 

Lectura expresiva. A la lectura corriente, agrega la expresi
vidad, a través de ta cual el lector imprime a la voz los matices y la 
entonación necesarios para lograr que los oyentes perciban tos 
sentimientos y el estado de ánimo del escritor. 

Etapas del diagnóstico 
1. Lectura oral individual de trozos seleccionados, si es posible 

en grabadora. 
2. El profesor y los alumnos escuchan la grabación o lectura y 

ubican a cada alumno lector en el nivel correspondiente: Ej. : Si es 
silábica, colocará el N° 1. frente al nombre del alumno; si es 
vacilante, el Nº 2, etc. 

3. Regist.ro en una planilla, como la siguiente, del nivel de cada 
lector. 
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NIVELES DE LECTURA ORAL 

Nº. NOMBÁE ALUMNO 2018 20/9 20110 OBSERVACIONES 

1. Abarca, Luis 3 3 4 Progreso lento 

2. Barra, Gloria 4 4 4 Sin dificultad 

3. Cáceres, Raúl 1 2 3 Evidente progreso 

4. Camus, Ana Maria 2 2 2 Sin progreso 

4. Detectado el tipo lector de cada alumn~. se determir:i~rá un 
tratamiento de apoyo para los que esten ubicados en los niveles 
inferiores. 

5. En fecha posterior y en forma sistemática, el profesor efec
tuará sucesivos controles de lectura individual, a fin de compro
bar los progresos alcanzados. 

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES PARA LA LECTURA VACI
LANTE 

-Realizar una lectura silenciosa antes de toda lectura, oral'. 
-Seleccionar lecturas cortas e interesantes, cuyos textos 

deben ir en aumento en extensión y dificultad a partir de: pala
bras, frases, oraciones cortas, oraciones largas, dichos popula
res, frases y pensamientos-célebres, anécdotas, poesías y·cuen
tos. 

-Realizar prácticas frecuentes de· "lectura.dramatizada". 
-Seleccionar trozos cortos sin puntuación alguna, con el ob-

jeto de que el alumno primero coloAue la puntuación que consi
dere conveniente y luego los lea en voz alta. 

-Hacer ejercicios de redacción, ¡;>artiendo de te~os muy sen
cillos como oraciones simples, que _luego se ~mpllarán a párra
fos, con la puntuación y signos de 1nterrogac1ón y exclamación 
que corresponda. 

-Organizar otras actividades de iniciativas y c~eatividad del 
profesor. 

LISTA DE COTEJO 
Aplicada a la lectura oral, consiste en una lista de errores 

típicos que permita comprobar si éstos se, presentan o no en el 
alumno observado. 

A continuación, presentamos una lista de cotejo ¡;>ara determi-
nar deficiencias lectoras especificas: 

1. Omisión de palabras. 
2. Omisión de silabas. 
3. Omisión de letras. 
4. Adición de palabras. 
5. Adición de silabas. 
6. Adición de letras. 
7. Alteración de palabras. 
a. Desatención a los signos de puntuación. 
9. Incorrecta pronunciación de la silaba acentuada. 

Forma de apllcaclón . 
Se seleccionan 5 ó 6 trozos que ofrezcan dificultades similares 

y cuyos contenidos sean interesantes para el niño. Cada alumno 
se acerca al maestro para hacer la lectura oral de uno de los 
trozos seleccionados. Si se dispusiera de grabadora, esta lectura 
se podría grabar y así el profesor ~~cuc~aría post~riormente la 
grabación y determlnarla la defic1enc1a especifica de cada 
alumno. 

En una planilla se registra el resultado obtenido: 
Esta planílla servirá para hacer un análísis de las deficiencias 

lectoras tanto a nivel individual como a nivel general del curso. 
En los casos individuales, se dan ejercicios ·rara la corrección 

de la dificultad detectada, pudiendo inclusive e profesor enviar a 
un determinado alumno a un especialista. Si detecta que una 
deficiencia especifica se repite en la mayo ria del curS(), entonces 
deberá buscar e~írategias para corregirla en forma colectiva. 
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Un, v,z htcho ,1 dl11n6lllco, d1b1n re1llz1n, In 1/e,•elclos de recuper,cldn 
y de r,forz,mlento. · 

Nº. Nombre del alumno 

1. Abarca, Luis 

2. Cáceres, Hugo 

Dificultades 
123456789 

XX XX 

Observaciones 

Ejercicios 
correctivos. 
Sin dificultades 

SUGERENCIAS De ACTIVIDADES PARA SUPERAR LAS DEFI
CIENCIAS ESPECÍFICAS DE LA LECTURA ORAL 

En general, respecto de las omisiones en que incurren los 
alumnos en la lectura oral, conviene partir con ejercicios de 
reconocimiento de letras, silabas y palabras. Se presentan al 
alumno series ·de letras en las que él debe marcar la que se 
repite. 

Ej.: n q d q a b q. Un ejercicio más fino seria incluir en la serie 
solamente letras muy parecidas: n-ñ-m-h-k/ g-b-d-q-p/ f-t/ u-v-v. 
Igual procedimiento se sigue con silabas y palabras. 

También se recomienda hacer ejercicios de análisis y síntesis, 
partiendo de oraciones cortas hasta llegar a la letra y viceversa. 
Este trabajo se puede apoyarcon ,tarjetasque contienen dibujos, 
letras, silabas, prefijos y sufijos, palabras y series da cada uno de 
estos elementos. 

Omisión de palabras 

-El maestro ent\ ega al alumno material de lectura distribuido 



en párrafos cortos para que primero haga una lec,tura sílenciosa. 
-Luego et alumno lee en voz alta dichos textos ante el maes

tro. Cada vez ·que omita una palabra tendrá que volver a leer el 
párrafo. 

-Localizadas las palabras omitidas, se subrayan con lápiz de 
color, para que las tenga presentes en el momento de leer 
nuevamente los textos: 

-Ejercitación de lectura de las palabras O!'Tlitidas, en el con
texto y fuera de él . 

Omisión de silabas 

-Al conocer las sílabas que presentan dificultades, el maestro 
prepara listas de palabras con estas dificultades, para su ejerci
tación diaria Jjor parte de los alumnos. 

Omisión de letras 

-La más común es la omisión de la "s" final en los plurales. 
Para su corrección, se escriben en la pizarra palabras, frases y 
oraciones en singular para que el alumno las escriba y lea en 
singular y en plural. 

-También suelen omitir letras de algunos grupos consonántí
cos que les presentan dificultades. Ej.: leen gave por grave; 
dagón por dragón. Para hacer la corrección, et alumno debe leer 
ante el profesor listas de palabras semejantes, con la dificultad y 
sin ella. Ejemplo : dama-drama; tina-trina. 

Adición de silabas y letras 

-El profesor lee las palabras y · el· alumno las repite. 
-El profesor pide al alumno ·que las pronuncie por ·sílabas, 

escriba las palabras y las lea. 
-Que deletree palabras. 
-i)ue haga análisis y síntesis de palabras. 
-Finalmente que redacte oraciones con las palabras en 

estudio. 

Alteraclón de palabras 

-Hacer que repita la lectura ·cuando ocurra la· alteración. 
-Señalarte la diferencia ·que existe entre las palabras confun-

didas. · 
-En una serie de palabras iguales y parecidas, pedirle que lea 

solamente las que son iguales. Ej.: cara. caña, casa , cana. 

El 1lumno 1610 hice lectura ,nt, el pro/110,, 
quien se sirve de ln,trum,ntos adecuados para 
su 1valu1c/ón. , 

Desatención a los signos de puntuación 

-Ejercitar diariamente lectura de trozos con variada ·puntua-
ción. , 

-Entregarle un trozo sin puntuación para·que lo leaen·silencio 
y luego le coloque los signos de puntuación e::orrespondientes. 
En seguida ·que lo lea en voz· alta. 

Desatención de los acentos 

La acentuación ine::orrecta de las palabras cambia el sentido de 
las oraciones. · 

-Ejercitar con frecuencia la lectura de palabras como sabia
sabia; depósito-deposito-depositó; secretaria-secretarla. 

CONCLUSIONES 

Estos instrumentos ·pooden ser Cltilizados antes o durante el 
proceso enseñanza, aprendizaje. usados· al inicio del proceso 
cumplen la función de ubicación, vale decir, determiraar en ·qué 
·punto se encuentra el alumno al iniciar un nuevo aprendizaje. 

Durante·el proceso, este diagnóstico sirve para determinar las 
causas básicas de las repetidas dificultades en el aprendizaje de 
la lectura y para aplicar los ejercicios correctivos ·que permitan 
su¡¡>erar la deficiencia. 

Tomando en cuenta los resultados de este trabajo enel ·aula, 
consideramos ·que estas su!l:lerencias son válidas para aplic;;arlas 
en otras escuelas, con los ajustes y aportes·que la experiencia de 
los colegas les indique. 

ANEXO 1: 
Para 5º Año 
LA FELICIDAD 

Daniel de la Vega 
En una jaula hay dos canarios. Uno está muy abatido, mien

tras el otro canta alegr(fmente. El canario triste le dice a su 
compañero: 

-¿ Cómo puedes cantar alegremente? Yo sufro en esta jaula. 
-¡Ah, claro! -le respondió el otro-. Sufres porque piensas que 

las rejas son para privarte de la libertad. 
-Natu;almente. 
-Pues yo pienso que las rejas son para que el gato no entre en 

la jaula. 
Y siguió cantando. 
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eurríeulum 
-------------------~---- ~ 

EL PROGRAMA 
DE EDUCACIÓN FÍSICA 

EN EL PRIMER 
CICLO BÁSICO 

Héctor Trupllo Galindo 
Departamento de Educación Flsica, CPEIP ___________ _;_ ____________________ _ 

• Anállsls y expllcaclón de los 
objetivos generales del pro• 
grama para este nlvel. 
• · Conductas que evidencian 
el logro de cada uno de los ob
Jetlvos enunciados . 

.. 

Al establecer el currículum de cual
quier disciplina escolar, es necesario 
identificar los elementos que resulten 
significativos para ese campo en parti
cular, sin perder de vista las cacacterls
ticas de la población destinataria y el 
marco filosófico, cultural y polltico
educacional que orienta al quehacer de 
la unidad educativa y, por consiguiente, 
de cada una de las asignaturas que en 
ella se imparten. 

El prograrna oficial de Educación Fí
sica para este tramo de la enseñanza 
( 1 ° a 4º año básico) !'la sido organizado 
sobre la base de once elementos, cada 
uno de los cuales aparece en él bajo el 
nombre de "objetivo general". Tales es'
labones organizativos -que son los 
hilos conductores de la educación física 
para este periodo ·escolar y, por ende, 
los elementos fundamentales para apli· 
car los principios de selección y organi
zación de actividades- constituyen el 
propósito de este articulo. 

Antes de entrar al ar,a1isis de cada 
uno de ellos, nos parece conveniente 
destacar que, si bien es cierto que cada 
"objetiv€> general" aparece como un hilo 
conductor aislado en la presentación del 
programa, no es menos cierto que la 
enseñanza directa en el aula es la en-
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cu,rto elemento: "M1nt1ner p1nn1n1nt1mente une rupiraci6n correcta". 

cargada de unir estos hilos en una ac
ción integrada, poniendo el énfasis, por 
cierto, en el objetivo buscado. 

Primer elemento: ··Identificarlos diferen
tes segmentos del cuerpo y sus movi
mientos". 

El identificar elementos -en este 
caso los diferentes segmentos del 
cuerpo y sus movimientos- como per· 
tenecientes a una clase o categoría, 

constituyen una conducta del dominio 
intelectual, aun cuando dentro del con
texto del programa de Educación Física, 
esta identificación lleva implícita la idea 

1 de un conocimiento kinestésico, para lo 
cual se hace necesario percibir visual y 
kinestésicamente los segmentos y mo
vimientM del cuerpo, con el objeto de 
identificarlos en su total dimensión. 

Por otra parte, resulta deseable que a 
lo largo del primer ciclo básico los alum
nos aprendan a señalar por su nombr~. 
tanto los segmentos del cuerpo como 
los movimientos fundamentales que les 
son propios, con el propósito de adquirir 



información y mejorar la comunicación 
profesor-alumno en torno al movimiento 
humano. 

En consecuencia, cuando el niño 
logre este objetivo, podrá mostrar las 
partes del cuerpo que el profesor enun
cie por su nombre; señalar los segmen
tos de su cuerpo a la vez que inpicar el 
nombre de cada uno de ellos; actuar de 
acuerdo a las indicaciones del profesor 
cuando éste demande, por ejemplo, fle
xionar el tronco, extender las piernas, 
hacer circunsducciones de brazos, ubi
carse en decúbito abdominal, etc. 

SeQundo elemento: " Responder ,habi
tualmente en forma adecuada a estímu-
los sensoriales" . · 

Independientemente de la edad, el 
sexo o el medio ambiente que rodea al 
sujeto, la respuesta adecuada a los es
tlmulos sensoriales que en todo mo
mento proporciona el entorno es, indis
cutiblemente, un comportamiento que 
toda sociedad desea para cada uno de 
sus miembros. Una respuesta ade
cuada requiere previamente que se 
perciba el estímulo tal cual es, por 
cuanto una deformada percepción de 
éste determinará una respuesta inade
cuada. La percepción de los estímulos a 
través de nuestro sistema de sensacio
nes, completado con las imágenes an
teriores que poseemos en virtud de la 
educación refleja o sistemática, consti
tuye una de las funciones básicas del 
ser humano para posibilitar el desarrollo . 
cognitivo, afectivo y psicomotor, dado 
que es la "puerta" a través de la cual el 
mundo externo se introduce en nosotros 
a la vez que nosotros penetramos en él. 

Desde el punto de vista del órgano 
receptor, los estímulos sensoriales 
han sido comúnmente clasificados en 
visuales, auditivos y kinestésicos (ver, 
oír y sentir corporalmente) . Así, por 
ejemplo, percibimos los objetos que 
están cerca o lejos por medio de las 
-células receptoras del ojo ; los sonidos 
altos o bajos entran a nuestro orga
nismo por medio de las-células recepto
ras del oído; las temperaturas frías o 
calientes penetran en nuestro cuerpo 
por med¡o de los propioceptores o re
ceptores kinestésicos. 

En consecuencia, cuando el alumno 
logre este objetivo podrá responder 
adecuadamente a los estímulos de su 
entorno en cuanto a señalar sus nom
bres, sus cualidades de forma, textura, 
peso aproximado, temperatura, así 
como las relaciones de distancia y di
rección de los estímulos auditivos y vi
suales. 

Tercer elemento: "Mantener habitual
mente una postuca correcta". 

Postura es la posición que toma todo 
el cuerpo o parte de él con el objeto de 
mantenerla o realizar un movimiento 
posterior. La postura estática implica 
una actitud que supone un movimiento 
completo, producto de la interacción de 
grupos musculares que actúan más o 
menos estátit:amente para estabilizar 
las articulaciones en oposición a la gra
vedad. La postura dinámica implica un 
movimiento adaptativo rermanente , 
con el fin de ir logrando el' ajuste postu
ra!" (control y equilibrio del.cuerpo) en 
fas diversas circunstancias que se pro
ducen como resultado del movimiento. 

Se sostiene que la postura es co
rrecta cuando suple el propósito reque
rido con la máxima eficacia y mínimo 
esfuerzo. Dado que las características 
físicas de dos individuos nunca son 
idénticas, el tipo preciso de postura co
rrecta variará en cada persona. No obs
tante, para todos los casos resulta vá
lido el siguiente principio : "Los segmen
tos del cuerpo deben estar equilibrados 
de forma tal que la posición de éste 
pueda mantenerse con el mínimo es
fuerzo y máxima eficacia" . Así, por 
ejemplo, frente a la posición de pie que 
presentan los niños de la figura, ningún 
especialista podría afirmar que los dibu
jos de los costados representan una 
postura correcta, por cuanto el niño del 
costado izquierdo demuestra una rela
jación de la musculatura abdominal y el 
del costado derecho una exagerada en
silladura lumbar. 

J 

La postura es incorrecta o defectuosa 
cuando es ineficaz, es decir, cuando no 
sirve al propósito para el que está desti
nada, o bien , cuanc:10 se requiere un 
gran esfuerzo para mantenerla. Una 
postura que no respete las curvaturas 
de la columna vertebral siempre será 
defectuosa, puesto que su mantención 
demandará un gran esfuerzo. En con
secuencia, posturas cifóticas (aumento 
exagerado de la curvatura dorsal) , lar
dóticas (aumento exagerado de la cur
vatura lumbar) , escolióticas (desviación 
lateral del raquis), y otras, siempre cons
tituirán errores posturales que con el 
tiempo producirán dolores intensos si no 
se corrigen adecuadamente. En este 
sentido, es fundamental que la educa
ción física cumpla un rol preventivo, for
taleciendo el tono ( o estado de semicon
tracción permanente) de los músculos 
posturales, especialmente de los ab
dominales, extensores del raquis, fija
dores del omóplato y músculos relacio
nados con el arco plantar. 

En consecuencia, quien logre este ob
jetivo podrá demostrar en todo mo
mento una postura corporal ausente de 
malformaciones- ósteo-musculares, 
adoptando, por el contrario, posiciones 
adecuadas al objetivo de movimiento 
perseguido y manteniéndolas con un 
mínimo de esfuerzo. 

Cuarto elemento: "Mantener permanen
temente una respiración correcta". 

A /1 /zqulerd,: m1t1 posición. Al centro: buen, posición. A 1, derecha: m,t, pasiclon. 
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La respiración es el proceso mediante 
el cual abastecemos de oxígeno nuestro 
organismo, proceso que es absoluta
mente necesario para el funcionamiento 
de cada una de las células del cuerpo. 
De ahí que se sostenga que la respira
ción es la primera y la más indispensa
ble de las funciones básicas del ser hu
mano. Ciertamente, la ausencia de oxi
genación produce la muerte y la ade
cuada oxigenación resulta vital para el. 
desarrollo del niño y para una buena 
concentración en su aprendizaje. 

En la respiración correcta, el aire in
gresa por la nariz en forma lenta, regu
lar, profunda y automática, a la vez que 
aumenta el diámetro horizontal del tórax, 
y la espiración se produce por la boca en 
forma lenta, regular y automática, a la 
vez que disminuye el diámetro horizon
tal de la caja torácica. La automatiza
ción de una respiración correcta se evi
dencia entonces por los indicadores se
ñalados. 

Quinto elemento: "Realizar correcta
mente acciones de coordinación ojo -
mano a través de la utilización de elemen
tos pequef\os y/o deportivos". 

La coordinación.considerada como el 
sustrato de todas las cualidades del 
movimiento y de las propiedades motri
ces básicas, surge como producto de la 
acción concertada del sistema nerviosp 
central y ósteo-muscular. 

La coordinación ojo-mano o vi
so-motora se encuentra tanto en el 
campo de la coordinación fina como 
gruesa, y se refiere a la capacidad del 
sujeto para integrar eficientemente las 
capacidades psicomotoras y grupos ós
teo-musculares que intervienen en 
movimientos que requieren el uso pre
ponderante de las extre_midades supe
riores. En los trabajos de coordinación 
ojo-mano, se necesita un constante 
centro visual sobre las pautas motrices 
de las manos y sobre los objetos del 
medio con los cuales interactúan, así 
como un buen control motor; esto último 
implica equilibrio, velocidad, agilidad, 
movi-elasticidad, etc. 

Quien posea una buena coordinación 
ojo-mano, podrá demostrarlo, ejecu
tando las actividades que se señalan en 
el Programa bajo el nombre de "Objeti
vos específicos". 

Sexto elemento: "Realizar correcta
mente los siguientes ejercicios de loco
moción: cuadrupedia, caminar, correr y 
saltar". 

En educación física se consideran 
como ejercicios básicos de locomoción 
la marcha y la carrera, acciones donde 
la coordinación de brazos y piernas ad
quiere especial importancia para una 
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Ssrto elemento: "Rs11iar s/srclc/os ds lacamoc/6n: culldroped/1, camlnsr, •correr y s,/t,r". 

correcta ejecución. 
El desplazamiento en cuadrupedia 

implica una preparación previa para la 
caminata y la carrera, en lo que a coor
dinación de brazos y piernas se refiere, 
así como al fortalecimiento del tren su
perior, particularmente del complejo 
hombro-brazos. En consecuencia, la 
realización correcta del desplazamiento 
en cuadrupedia constituye un buen indi
cador para iniciar ja educación de la 
marcha o caminata, así como de la ca
rrera. 

Por su parte, la ejecución del salto 
-en cuanto objetivo- debe enten
derse como la capacidad de despren
derse del suelo, sobre la base de un 
trabajo muscular balístico o explosivo 
de la musculatura correspondiente al 
tren inferior (piernas), aun cuando 
existe un acompañamiento de brazos. 
En cuanto a ejercicio, contribuye al 'desa
rrollo de la coordinación y de la potencia 
de los músctilos de las extremidades 
inferiores. Asimismo, mejora el sentido 
de la orientación en el espacio y afecta 
positivamente al aparato cardio-res
piratorio. 

Séptimo elemento: "Realizar -correcta
mente equilibrio en el suelo y altura, a 
diferentes ritmos y velocidades, con y sin 
implementos y/u obstáculos". 

El equilibrio, al igual que la fuerza, la 
velocidad, la resistencia y la movielasti
c idad, es considerado como una de las 
propiedades motrices básicas del mo
vimiento. Constituye aquella facultad 
que capacita para mantener el cuerpo y 
los objetos en posiciones determir:iadas, 
sean éstas de carácter estático o diná
mico. 

El equilibrio corporal permite mante
ner el cuerpo en posiciones fijas o móvi
les. Cualquier movimiento humano re
quiere en algún grado de esta capaci-

dad para poder mantener las posiciones 
deseadas, como es el caso del caminar o 
estar de pie, acciones comunes de la vida 
cotidiana. 

El equilibrio objetal supone el corporal 
y constituye la capacidad para sostener 
objetos en posiciones fijas o móviles, 
mientras el cuerpo se mantiene estático 
o en movimiento. 

Las categorizaciones descritas son de 
gran ayuda para seleccionar activida
des conducentes al desarrollo de esta 
capacidad motora. A su vez, considera
ciones de altura, cambios de ritmo y de 
velocidad e inclusión o ausencia de obs
táculos, conforman criterios para dosifi
car el trabajo de desarrollo del equilibrio, 
facultad que es perfectible a través del 
ejercicio. 

Octavo elemento: "Realizar las siguientes 
destrezas básicas gimnásticas: voltereta 
adelante, voltereta atrás·, posición inver
tida con ayudante, rueda". 

La conducta solicitada en este caso 
es la de "realización" o "ejecución", 
vale decir, lo que se pretende es que el 
alumno ejecute los movimientos enun
ciados en un grado tal que cualquier 
especialista que observe la ejecución 
pueda distinguir-sin lugar a dudas- el 
movimiento de que se trata. Esta con
ducta suele confundirse con la de "reali
zación perfecta", donde lo que se pre
tende es que el alumno lleve a cabo el 
movimiento deseado de acuerdo con 
los patrones de perfección que existen 
sobre el particular, respetando cierta· 
mente las características propias de 
cada individuo. En todo caso, la consi
deración de las propiedades motrices 
básicas ya enunciadas y de las cualida
des del movimiento (coordinación, 
ritmo, fluidez, armonía, elasticidad, etc.) 
deben estar siempre presentes. 

Finalmente, la e¡ecución de las destre-



zas enunciadas demanda el aprendizaje 
de las técnicas que les son propias a cada 
una de ellas, según los principios de la 
mecánica humana. El aprendizaje de 
estas técnicas, así como el desarrollo de 
las propiedades motrices básicas y de las 
cualidades del movimiento, enriquecen el . 
acervo motriz del niño, el cual es transferi
ble a otros movimientos humanos. 

Noveno elemento: "Ubicarse en el es
pacio y en el tiempo". 

La dimensión espacial y temporal se 
puede sentir, explorar e intelectt.r.llizar a 
través del movimiento corporal. 

En directa relación de interdepen
dencia con el segundo elemento del 
programa, la ubicación en el espacio y 

• en el tiempo implica: 
º· una percepción adecuada de los fe
nómenos de espacio y tiempo. 
o La adquisición de conceptos concre
tos, tales como: cerca-lejos; delan
te-detrás; arriba-abajo; derecha
-izquierda, lento-rápido, etc. 
o Una demostración psicomotora de la 
capacidad de ubicarse con respecto al 
espacio y al tiempo. 

Todo alumno normal que logre el 
noveno objetivo general, podrá respon
der adecuadamente a estímulos como: 
ubíquese a la derecha de su balón; 
desplácese trotando hasta llegar al otro 
extremo del patio; desplácese lateral
mente haciendo círculos; ublquese de
lante de Pedro, luego ·a su izquierda; a 
su derecha y finalmente detrás; trote 
suavelT',ente quince segundos sin mirar el 
reloj; emita sonidos cortos y largos; etc. 

D6clmo elemento: "Interpretar estructu
ras rftmicas por medio de percusión y/o 
desplazamiento". 

El interpretar estructuras rítmicas por 
mediolle percusión y /o desplazamiento 
significa aquí traducir al lenguaje corpo
ral estructuras rítmicas dadas o crea
das por los propios alumnos. El logro de 
tal traducción implica haber percibido 
previamente el orden o distribución cro
nológica de los estlmulos sucesivos 
dados (sonidos), la duración o intervalo 
existente entre f os mismos y la acentua
ción con que se dan los sonidos dentro 
de ta totalidad rftrnica. 

Quien logre el décimo objetivo gene
ral del programa podrá realizar movi
mientos en concordancia con las estruc
turas rítmicas dadas. 

Und6clft!O elemento: "Participar en 
los siguientes tipos de actividades recrea
tivas intra y extra muros: sociales, artlsti
cas y culturales, Juegos y actividades en 
contacto con la naturaleza". 

El último elemento significativo que 
sirve de organización al programa de 
Educación Flsica para el primer ciclo de 
la ensefianza básica, debe entenderse 
en el contexto de recreación flalca, 

Oct,vo elemento: "Re,/lur de1trea1 glmnldlc11 bl1lc11: volteret,, po1/cl6n lnvertld1 y rued1". 

vale decir, de aquellas actividades que 
realiza el ser humano por la sola satisfac
ción que le producen. 

Indudablemente que la recreación no 
se encuentra en la actividad misma, 
sino en la intención con la cual ésta se 
desarrolla, lo que resulta fácil de com
prender cuando se piensa que una 
misma actividad puede ser objeto de 
recreación para un hombre, a la vez que 
de trabajo para otro. Sin embargo, hay 
ciertas actividades humanas que, den
tro de un determinado contexto social, 
son de suyo consideradas propias para 
recrearse. A ellas suele llamárselas 
"juegos". 

En consecuencia, la posición del pro
fesor frente a este objetivo, debe ser la 
de fomentar la participación agradable 

de todos y cada uno de sus alumnos en 
las diversas ar.tividades recreativo-físi
cas que ofrezca o que los propios nif'ios 
sugieran. Los conocimientos y habilida
des requeridos para la participación 
efectiva de los educandos han de cons
tituir una preocupación secundaria del 
docente, en el sentido que éstos deben 
estar al servicio del logro de una actitud 
positiva de participación por parte de los 
alumnos. 

Hasta aqul se ha dado una explica
ción sucinta de los once elementos que 
han servido de base para organizar el 
programa educativo-ffsico en el primer 
ciclo básico. Ellos deben estar siempre 
presentes en la mente del educador 
cuando planifica, aplica, evalúa y retroa
limenta sus clases directas en el aula. 

33 



/ 

INSERCIÓN 

LANZADO AL MERCADO NACIONAL 
UN REVOLUCIONARIO SISTEMA 
DE ENSEÑANZA DE IDIOMAS 

Miles de Laboratorios existen hoy en colegios, institutos 
y universidades en el mundo. 

Alta producción de Sony permite ofrecer precios al 
alcance de cualq1,1ier establecimiento educacional. 

Desde que la industria electrónica comenzó a aplicar el 
desarrollo tecnológico en equipos de ayuda a la educa
clón, muchas tareas propias de este campo se han visto 
aliviadas para quien las ejerce, y lo que es más importante 
ha generado un aprovechamiento mayor. 

Tal es el caso de los laboratorios de enseñanzas de 
idiomas ·constituidos por equipos destinados al aprendi
zaje efectivo de diversos idiomas por parte de los alumnos 
y que han sido diseñados con funciones prácticas para el 
profesor y para el alumno, que permiten utilizar el 
método audio-activo-comparativo con resultados alta
mente ventajosos. Este método consiste en la recepción 
por parte del alumno de un prograrra con la enseñanza 
propiamente tal (audio), luego se realizan conversaciones 
entre el profesor y el alumno o entre varios alumnos 
(activo), y finalmente el alumno graba en su propia cas
sette su voz con su propia pronunciación paralelamente al 
programa o la voz del profesor, para posteriormente éscu
char ambas grabaciones y detectar sus progresos o defec-
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tos (comparativo). · 
Este programa o contenido puede ser preparado por el 

profesor, adquirido en libreñas o instituciones, con casset
tes Y, textos, o pueden utilizarse los textos de estudios 
oficiales previamente grabados, como también discos o 
cassettes de cantantes, obras, etc. Otra modalidad es 
agregar al sistema un equipo Sony Betamax y un televisor, 
utilizando así un programa audivisual activo-comparativo. 

Lo anterior permite comprender la real apertura que la 

educación ha experimentado en los últimos años obte
niendo ventajas significativas en las tareas de la enseñanza; 
es posible mencionar como logros de los Laboratorios de 
Idiomas la efectividad en la captación del mensaje entre
gado, ya sea a un receptor o a varios; los resultados 
altamente positivos en la entrega e intercambio de tecno
logía y cultura; la rapidez en la ejecución de los programas 
de capacitación y la facilidad de la presentación de los 
objetivos del profesor. 

Sony Corporation tomó conciencia de la importancia 
de aplicar su tecnología en esta área y fabricó su primer 
laboratorio de idiomas en 1956,' entregando sus produc
tos a países de los 5 continentes, contribuyendo así de 
manera asombrosa a la intercomunicación de los pueblos, 
al crecimiento del comercio y al uso cada vez más masivo 
de la importante herramienta que representan los diversos 
idiomas. 

,En Chile, Sony Canto/la, a través de su división de 
equipos profesionales, ha lanzado al mercado estos labo
ratorios con profundo éxito,a tal punto que sus ejecutivos 
piensan que dentro de un año serán muy pocos los cole
gios, institutos, universidades y empresas que prescindan 

de este vital sistema, y por ello han organizado una exposi
ción-conferencia en el Hotel Holiday lnn Galeñas (Mo
neda y San Antonio) Sala Tamarindó, entre los días 5 y 9 
de Octubre y a la que han invitado a todas las autoridades 
educacionales, Rectores y profesores del país, exposición 
que recomendamos visitar. 

Para dar mayor realce a este everito , Son y Canto/la 
donará un completo Laboratorio de Idiomas en presencia 
del Ministro de Educación . 



Introducción 

Con el desarrollo de nuevos planes y 
programas de estudio para la educación 
básica y media y las orientaciones para 
la reformulación de los programas, se 
ha despertado, desde un punto de vista 
práctico, un gran interés por nuevos di
seños del currículum. 

Un fenómeno semejante ha ocurrido 
a nivel teórico, con el surgimiento de 
nuevos modelos de planificación curri
cular y el diseño de experiencias de en
señanza-aprendizaje. 

El currículum no es un concepto unita
rio, ni fijo, sino más bien un concepto 
amplio que puede ser enfocado desde 
distintos ángulos, como parece lógico. 
Se le puede analizar desde un punlo de . 
vista psicológico, religioso, político, filo
sófico, etc.,y mucho de lo que se hace y 
de lo que se dice sobre currículum tiene 
implicaciones directas en sus conteni
dos y formas de operar. 

El prop·ósito de esta serie de artículos 
es explicar cuatro enfoques o posicio
nes frente al desarrollo del currículum y 
al proceso de innovación educativa. 

Ellas son: 1) el racionalismo acadé
mico, que es la posición más tradicional, 
estrechamente relacionada con la 
transmisión cultural a través de discipli
nas o materias establecidas; 2) el currí
culum como tecnología, que es un enfo
que que se centra en el proceso de en
señanza y particularmente en cómo se 
transmite lo que se enseña; 3) el desa- ¡ · 
rrollo del currículum como proceso cog-

1 El autor quiero expresar sus agradec.m1entos a los 
part1c,pantes en el Sem,nano "Concopc1ones Curriculares y 
el Proceso de la lnnovaoón Educallva" y particularmente a 
la Profesora O.na Taky M .. por sus colaboraoones tanto 
directas como indirectas en la elaborac.on de este articulo. 

pedagogía general 
--·---~- - ---------

ENFOQUES CURRICULARES: 

EL RACIONALISMO 
ACADÉMICO 

Dr. Clifton B. Chadw,ck 
Psicólogo Educacional 

------- ·------ ___ Especialista en Tecnologla Educativa 

• Qué se ensefla, cómo, 
cuándo y para qué son las 
preguntas básicas que debe 
responder toda posición cu• 
rrlcular. 
• El desarrollo de la mente por 
medio del conocimiento, obJe· 
tlvo fundamental del raclona
Hsmo académico. 

Loa alumnoa leen lae grandes obl'&s 
como un medio para xpandlr su ment , 
mant net contacto con el p ado y cons
truir pu ntea hacia el futuro. 

nitivo, en el cual se ve el currículum 
como un perfeccionamiento de las ope
raciones lógicas del pensamiento, y 4) 
el currículum como realización personal 
o como experiencia integrada, que se 
refiere a los propósitos personales y a 
las necesidades de la integración per· 
sonal. 

¿Qué es el curriculum? 

Un elemento de tanta importancia, 
inevitablemente será objeto de contro
versias. Por ejemplo, Paul Siegel ha en
contrado en la literatura, sobre la mate· 
ria, veintidós definiciones diferentes, 
cada una con su propio énfasis. Noso·· 
tros sugerimos una definición directa Y 
relativamente sencilla. Currículum es 
qué se enseña, a quién, cuándo, 
cómo y para qué. 

El "qué" se enseña significa básica
mente los contenidos, los conocimien
tos que se imparten, en términos de in
formación verbal, habilidades intelec
tuales, destrezas motoras, actitudes y 
valores, procesos cognitivos internos, 
etcétera. 

El asunto de a "quién" se enseña es 
fundamentalmente un problema que se 
ha ido resolviendo a lo largo del tiempo, 
con la ampliación del acceso al sistema 
educativo y el reconocimiento general 
de la educación como derecho universal 
(aun cuando hay en esta área algunos 
problemas no sueltos, como por ejem· 
plo, los efectos de la deserción y la repi· 
tencia). 

"Cuándo" debe impartirse la educa
ción, o más bien, a qué edades es posi
ble aprender qué materias, ha sido ob-

l. eto de muchos estudios psicológicos en 
a línea evolucionista (particularmente 
del suizo Piaget) y es posible afirmar 
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que, paulatinamente, se puede apreciar 
el desarrollo de un conjunto de investi
gaciones que ayudan a tomar decisio
nes. 

El "cómo", es decir la metodología 
utilizada para entregar los conocimien
tos, es una de las áreas más complica
das, donde las investigaciones son mu
chas y las conclusiones sustantivas son 
pocas. Como veremos durante esta 
serie de artículos, la metodología está 
íntimamente relacionada con el conte
nido y es uno de los puntos más comple
jos. 

Queremos ampliar esta definición con 
un quinto elemento, el cual coloca el 
currículum en un marco más complejo, 
siguiendo fa línea de Kaufman (1978), e 
insistir que no es suficiente saber qué y 
cómo sino para qué se enseña. Este 
último aspecto requiere de reflexiones 
filosóficas y políticas, análisis de los va
lores del país, etc. 

Por fo tanto, currículum es fa organi
zación de una serie de resultados que 
se espera obtener de un proceso de 
aprendizaje, que incluye conocimien
tos, técnicas y valores y donde fa selec
ción de contenidos es un factor fun
damental. También es importante la 
idea de estructura, para que los conte
nidos tel'!_gan una organización que 
se pueda usar como orientación en el 
proceso de enseñanza - aprendizaje y 
~orno criterio para fa evaluación de este 
proceso. 

Para el análisis del currículum que se 
hará en esta serie de artículos se re
quiere de cierto marco referencial, por 
lo menos, de un grupo de factores ade
cuados al objeto que se pretende orga
nizar y estudiar. Existen varios marcos 
de referencia, pero aquí ofrecemos uno, 
compuesto de una serie de elementos 
que nos parecen interesantes en el aná
lisis del proceso de enseñanza-apren
dizaje. Estos son: 

1. tipo de medio q medios. 
2. rol del docente. 
3. forma de presentación. 
4. contenidos. 
5. rol del alumno. 
6. grado de individuallzaclón. 
7. tiempo de presentación. 
8. responsabilidad del aprendizaje. 
9. forma de evaluación. 

1 O. propósito de la evaluaclón. 
11. frecuencia de la evaluaclón. 
12. bases para la comparación en el 

proceso de evaluación. 
13. motivación. 

Esta serie de factores, que han sido 
ampliamente explicados en otras opor
tunidades (Chadwick, 1976, 1981 ). ayu
dará a comprender lo que sucede con 
una concepción curricular cuando es 
aplicada a nivel de aula. 
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.La enseflanza se centra fundamentalmente en las exposiciones. en que las Ideas se elaboran y expresan 
en una forma asequible a los alumnos. 

EL RACIONALISMO ACADÉMICO 

Este enfoque del currículum es el más 
tradicional. Enfatiza la transmisión de 
valores y tradiciones culturales, para lo
grar que los alumnos dominen o entien
dan las más grandes ideas y conceptos 
que el hombre ha creado. Su raíz histó
rica es una teoría del aprendizaje que se 
flama "disciplina mental". especial
mente en la llnea del humanismo clásico 
grecolatino, donde se concibe al hom
bre como una persona neutro-activa 
que se desarrolla mediante los ejerci
cios mentales y el cultivo del intelecto. 

La importancia de la enseñanza re
side en el adiestramiento del poder 
mental intrfnseco, y el concepto original 
se basa en ideas de los filósofos Platón, 
Aristóteles, San Agustín, John Céilvin y 
otros. El acento está puesto en el cultivo 
del intelecto del niño, a través de la 
transmisión de los grandes valores y la 
entrega de oportunidades para adquirir 
.los productos más importantes de la in-
teligencia humana. ' 

El desarrollo de la idea griega de edu
cación requiere de una serie de doctri
nas. La primera de ellas afirma que una 
actividad específica de la mente con
siste en buscar el conocimiento, y esta 
búsqueda equivale a la búsqueda del 
bien del hombre, el bien de la persona y, 
por lo tanto, es un elemento esencial 
para una vida buena. De este modo, 
aunque se insiste que el hombre no es 
sólo "mente" , es la posesión de ésta lo 
que lo distingue de los demás seres. 

Una segunda doctrina sostiene que 
mediante el uso de la razón, el hombre 
llega a entender la naturaleza esencial 
de las· cosas y puede comprender lo que 
es últimamente verdadero e inmutable. 
Así, a través de la búsqueda de fraccio-
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nes de información, el individuo cons
truye. un conocimiento que es compren
sivo y tiene un esquema armonioso, y 
que él utiliza para entender y aprehender 
su realidad. 

Esta posición lleva a una tercera doc
trina, en la que se establece que todo 
conocimiento tiene una estructura, es 
decir que el conocimiento tiene signifi
cado, que relaciona jerárquicamente fo 
nuevo con fo conocido. A través de fa 
enseñanza de esta estructura de formas 
jerárquicas se puede desarrollar fa 
mente del individuo. 

Por lo tanto, esta concepción subraya 
que la educación debe estar fun
dada en fa verdad, y no en opiniones, 
creencias o valores transitorios. Así, ba
sándose en fa verdad, la educación es 
una virtud y una realización para fa 
mente. Lo anterior sugiere que fa bondad 
de la existencia reside en el significado 
del conocimiento. Entonces, la educa- ' 
ción es esencial para el hombre, en el 
sentido que ella le permite comprender 
cómo debe vivir como individuo y como 
miembro de una sociedad. 

Por esto, la educación cumple una 
función liberadora, . porque libera la 
mente para que pueda funcionar de 
acuerdo a su verdadera naturaleza 
rescatando a la razón del error y la ilu: 
sión y desterrando al mal, como modo 
de comportamiento. 
. Se le asigna al saber una especie de 

valor supremo, basado en el realismo 
clásico, del cual deriva la forma superior 
de educación: el desarrollo de la mente. 
Lo anterbr requere de certos elemenbs 
de conocimiento común: fas discipli
nas o materias fundamentales. 

Hirst (1977) indica que se pueden es
tablecer siete disciplinas importantes: 
1) lógica formal y matemática; 2) cien-



cías físicas; 3) experiencia interperso
nal; 4) juicio moral; 5) experiencia esté
tica; 6) religión,y 7) filosofía. 

Phoenix (1962) hace un análisis en el 
cual sugiere que existen seis tipos de 
significado, que apuntan a las diferen
tes materias y están implícitos en ellas. 
Estos son: 1) validación subjetiva, 2) 
observación objetiva, 3) razón, 4) ló
gica, 5) intuición y 6) revelación divina. 
Estos tipos de significado se manifies-. 
tan en las disciplinas; Ej .: la lógica es el 
significado de la matemática y la obser
vación objetiva es la base de las cien
cias exactas. 

La metodologia normalmente aso
ciada con el racionalismo académico 
pone el acento en las clases expositivas 
y la investigación. En la práctica, la en
señanza se centra fundamentalmente 
en las exposiciones, donde las ideas se 
expresan y elaboran en una forma ase
quible a los alumnos. Se ordenan, ilus
tran e investigan las más importantes, a 
la vez que se formulan y examinan pro
blemas que pertenecen al campo de de
terminadas disciplinas y se enseñan los 
métodos apropiados para establecer y 
validar verdades. 

Los estudiantes descubren que la 
razón y la percepción son las armas que 
se usan para ganar el conocimiento en 
las ciencias, que la lógica es importante 
en la matemática, que las característi
cas individuales y los sentidos son im
portantes en el arte, y la coherencia en 
la historia. Para alcanzar esta compren
sión, los alumnos examinan ciertas 
afirmaciones para averiguar su signi
ficado, sus bases lógicas y su apoyo 
factual, "de hechos". Además, leen las 
grandes obras como un medio para ex
pandir su mente, mantener contacto con 
el pasado y construir puentes hacia el 
futuro. · 

Las tendencias más modernas dentro 
de este enfoque aceptan la posibilidad 
de que el conocimiento no sea neta
mente rígido, sino más bien tentativo, es 
decir, que está sujeto a cambios, modi
ficaciones y evolución, en vez de supo
ner que existe como una entidad con
creta ej ndependiente de la situación. Lo 
verdaderamente importante , por lo 
tanto, es estudiar la creación del cono
cimiento, a través de los sistemas de 
investigación que son propios de las dis
tintas disciplinas o formas cognosciti
vas. En el proceso científico, por ejem
plo, es relevante la búsqueda de reglas, 
principios y conceptos que pueden ser 
válidos, con el fin de construir una nueva 
verdad o una verdad en proceso cons-
tante de evolución. · 

A contihuación se examina esta posi
ción curricular, en términos de los trece 
factores anteriormente mencionados: 

1. tipo de medio 
- textos, libros importantes, maestros 
en exposición. 

2. papel del docente 
- exponer y explicar información, elegí
lo importante, indicar las verdades. 

3. forma de presentación 
- exposición e investigación (" in
quiry" ). 

4. contenidos 
- las grandes ideas, conceptos y ver
dades organizados en materias o disci
plinas. 

5. papel del alumno 
- aprender escuchando, leyendo e in
vestigando. 
6. grado de individualización , 

- exposiciones grupales, investigación 
individual. 

7. tiempo de presentación 
- exposiciones en tiempo fijo e igual 
para todos. 

8. responsabilidad del aprendizaje 
- recae fundamentalmente sobre el 
alumno. 

9. forma de evaluación 
-repetición de lo aprendido. 
1 O. propósito de la evaluación 
- sumativa. 
11. frecuencia de evaluación 
- espaciada (p. ej., tres veces por se
mestre). 
12. base para la comparación 
- con otros alumnos o con ideales. 
13. motivación 
- la motivación hacia el aprendizaje es 
intrínseca; hacia el rendimiento es ex
trínseca. 

El racionalismo académico es un en
foque que se preocupa del desarrollo de la 
mente del individuo, pero desde el punto 
de vista de lo que es bueno para la so
ciedad. El contenido de la educación 
está formado por los grandes cor_,cep
tos, ideas y valores, enmarcados en una 
tendencia de transmisión cultural. Es el 
individuo el que aprende y desarrolla 
sus capacidades mentales, pero es la . 
sociedad la que determina qué es lo que 
debe aprender. . 

Esta posición curricular tiende a enfa
tizar ciertos valores, como el poder del 
intelecto y la importancia de lo racional 

(observación objetiva, lógica, etc) en un 
cuadro fundamentalmente conserva
dor. El enfoque no valora el aprendizaje 
de destrezas prácticas, sino de aque
llas que tienen sentido a largo plazo en 
la búsqueda de la verdad. La educación 
vocacional técnica no goza de prestigio 
dentro del marco del racionalismo aca
démico, sino que es considerada como 
algo claramente inferior. 

Se insiste en el contenido mismo y no 
en los procedimientos, en dos sentidos. 
Primero, se enseñan conocimientos y 
no procedimientof ni destrezas, tal como 
lo hemos mencionado. Segundo, no 
existe preocupación por explorar proce
dimientos didácticos innovadores, sino 
que se pone el acento en la exposición 
como el método más apropiado. Estre
chamente relacionada con esta situación, 
se encuentra la afirmación que la base del 
conocimiento se fundamenta más en la 
información que en la experiencia di
recta del individuo. El- alumno escucha 
charlas y lee libros para aprender, no 
intenta desarrollar sus propias expe
riencias. 

La información es internalizada, es 
decir, el énfasis está puesto en aquello 
que ocurre en "la mente" del individuo, 
prescindiendo de lo que él pueda exte
riorizar. Obviamente, se espera que el 
saber llevará eventualmente a la acción, 
pero lo más importante es lo que sucede 
internamente. 

Evidentemente, el aprendizaje que se 
adquiere es general y ampliamente 
aplicable, pero no garantiza logros es
pecíficos. 

Este enfoque curricular enfatiza la 
preparación para el futuro, basada en 
los grandes valores del pasado. La en
señanza no es para el presente inme
diato, sino más bien para el mañana. Lo 
anterior es claramente consistente con 
su preocupación por . la información in-

Hay exca,o de /nsi1tencl1 en lo racional, ,n el 1prsndiz,/B por la atm,rvacl6n directa a del anillsls de 
conslslttncla y coherencia. 
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ternalizada, general y no directamente 
contingente. 

En términos de planificación curricu
lar se advierte una tendencia a fijar 
líneas generales a nivel central (Ministe
rios), con cierta flexibilidad de elec
ción de contenidos específicos por parte 
del profesor de aula. Si la unidad toca 
determinados aspectos de la literatura, 
el docente puede elegir las obras que 
utilizará para ilustrar los conceptos. Por 
otra parte, siendo el proceso de elección 
bastante complicado, hay una fuerte 
tendencia a recurrir al uso de t~xtos ya 
preparados, lo que disminuye el trabajo 
del profesor, pero también reduce el 
control que éste ejerce sobre las deci
siones curriculares. 

Ventajas y desventajas 

El racionalismo académico, como 
cualquier enfoque curricular, tiene ven
tajas y desventajas. Señalaremos en 
primer término las ventajas. 

l. Su enfoque, centrado en el conoci
miento, los grandes descubrimientos, 
las verdades y conceptos desarrollados 
por la experiencia acomulada del hom
bre, facilita el aprendizaje de la estruc
tura del conocimiento, valoriza la cul
tura, particularmente la del pasado, 
ofrece una cierta rigurosidad y claridad 
de contenido, libre de ambigüedad, y 
ayuda al dominio de las ciencias y la 
matemática (donde la observación di
recta y la lógica facilitan la compren
sión). 
11. El enfoque es muy práctico, econó
mico y adecuado para la masificación 
de la enseñanza, aspecto que se ha 
transformado en un objetivo de la edu
cación desde hace cierto tiempo. Estu
dÍ'Qs recientes han demostrado que el 
número de alumnos en las clases tradi
cionales (con un currículum de raciona
lismo académico) puede elevarse hasta 
más de 40 sin tener un efecto negativo 
en el aprendizaje. La educación llega a 
más alumnos, más rápidamente, a 
menor costo. 

111. En su mejor expresión, enfatiza el 
desarrollo de mentes disciplina(Jas, 
que almacenan mucha información y 
algunas estrategias, y que poseen una 
visión general del conocimiento y lo co
nocible, y un buen desarrollo del sentido 
crítico. 

Adolece, sin embargo, de varias des
ventajas: 

l. Hay un exceso de insistencia en lo 
racional, en lo que el hombre puede 
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aprender y explicar en forma lógica, por 
medio de la observación directa o del 
análisis de consistencia y coherencia. 
Las emociones, la instuición, las expe
riencias artísticas y la revelación divina 
son menos cotizadas y hasta despre
ciadas como fuentes del conocimiento. 

Estrechamente relacionado con el én
fasis en lo racional está el plantea
miento de la enseñanza de "verdades", 
de grandes conceptos e ideas que son 
constantes. Esto entra en contradicción 
con la tendencia· moderna a identificar el 
conocimiento como asunto en cons
tante cambio y evaluación, donde las 
verdades de ayer son reemplazadas por 
los descubrimientos de hoy. · 

11. Se tiende a parcelar el conoci
miento, a separar demasiado las disci
plinas. Esto resulta en la práctica en una 
falta de coordinación e interrelación 
que, en teoría, no debería producirse. 

111. Existe el peligro de caer en un 
exceso de memorización, en un enci
clopedismo, hecho que teóricamente no 
debería ocurrir. 

IV. La metodología fundada en expo
siciones y lecturas, con cursos de 30, 40 
o más alumnos, convierte al estudiante 
en un receptor pasivo; algo así como 
una esponja que tiene la obligación de 
absorber la información que le llega, sin 
la apropiada acción, interacción y expe
riencia directa, necesarias para un buen 
aprendizaje. Parte de este problema es 
justamente la escasa relación personal 
entre el alumno y el profesor. 

V. Y posiblemente ia desventaja más 
grave, es que esta concepción tiende a 
ser muy elitista. 

Subyacente a ella, está la idea que las 
potencialidades de desarrollo de la 
mente no son iguales en toda la pobla
ción. Ciertos autores, dentro de esta 
tendencia, tratan de evadir las implica
ciones de este planteamiento, pero ine
vitablemente tienen que enfrentarse 
con el hecho que algunas personas son 
más aptas para aprender que otras. 
Aunque esta afirmación resulta obvia, 
implica un juicio de valor que equivale a 
postular que los individuos más aptos 
( con más aptitudes para dominar ciertos 
contenidos o mayor rapidez en el 
aprendizaje) tienen más posibilidades 
de desarrollar su mente, y por lo tanto, 
llegarán a s~r más valiosos como per
sonas. Dado que el desarrollo de la 
mente requiere de capacidades inter
nas y que la metodología normalmente 
asociada con este enfoque es estática y 
tradif ional, solamente un porcentaje li-

mitado de los alumnos alcanza los más 
altos niveles de logro. Cuando se ma
neja esta posición curricular en forma 
tradicional, apenas el 25% de los alum
nos dominan plenamente los conteni
d09 presentados, y sólo alrededor del 
5% de ellos tienen la suerte de terminar 
la escuela regular e ingresar a la Uni
versidad. 

VI. Esta orientación tiende a minimi
zar la importancia de la evaluacion, parti
cularmente la formativa, viéndola como 
un elemento perturbador en el proceso 
enseñanza-aprendizaje, que distrae al 
maestro de su verdadera función de ex
poner, y al alumno de su responsabili
dad de busi:;c:1r las grandes verdades. 

Conclusiones 

Una concepción curricular es una 
manera de responder a las preguntas 
qué enseñar a quién, cuándo, cómo y 
para qué. 

Toda posición curricular está basada 
en ciertos postulados filosóficos, teorías 
del aprendizaje, y consideraciones so
ciales, económicas, políticas, etc., y es 
una manera de encaminar la actividad 
escolar. 

La orientación conocida como racio
nalismo académico es la más tradicio
nal y está fundada en concepciones clá
sicas del conocimiento, la verdad y la 
razón, con una metodología y resulta
dos consistentes con sus car.acterísti
cas. Opinamos que esta posición, que 
ha imperado históricamente en la edu
cación chilena, presenta desventajas 
mucho mayores que las ventajas que 
ofrece para el futuro de nuestros alum
nos. 
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investigaciones educacionales 

FACTORES DE LA REPETICIÓN 
EN LA EDUCACION BÁSICA 

FISCAL Y PARTICULAR 
CHILENA 

Equipo de Investigación • 
C.P.E.I.P. --------------------------------------------

En esta oportunidad se analiza una 
muestra del 10% de los formularios es
tadísticos respondidos por las escuelas 
básicas fiscales y particulares del país. 
El análisis queda determinado, eviden
temente, por las disponibilidades de in
formación contenidas en los formula
rios. Dichas limitaciones se menciona
rán en detalle más adelante. Los intere
sados pueden solicitar un informe in
terno en que se describe tanto el pro
ceso de extracción de la muestra, como 
el análisis de sesgos y representativi
dad. 

El examen del formulario permitió 
. identificar siete variables útiles para 

nuestro análisis. Ellas se definieron 
operacionalmente de la siguiente ma
nera: 

- área geográfica en que opera la 
escuela: (1) urbana; (2) rural. 

- dependencia con respecto al Mi
nisterio : ( 1) Fiscal ; (2) Particular. 

- tamaño de la escuela: (1) grande, 
con 180 o más alumnos; (2) pequeña, 
con menos de 180 alumnos. 

- modalidad de atención por grupos: 
(1) con multigrados; (2) sin multigrados. 

- facilidades de continuación de es
tudios: ( 1) se ofrece hasta ~u arto grado 
de primaria; (2) se ofrece quinto grado 
como curso más alto; (3) se ofrece sexto 
o séptimo grado como curso más alto; 
(4) se ofrece educación completa. 

- carga de trabajo del profesor: (1) 
hasta 25 alumnos ; (2) 26 a 34 alumnos; 
(3) 35 a 44 alumnos ; (4) 45 o más alum
nos. 

' E. Sch,afelbe!n. J. Castillo, S. Aranabia, C. Dlaz, c . Do
naire, D. Fischer, R. Godoy, R. de las Heras , C. Mol,na, C. 
Maurin, C. OrtJz, R. Reyes, E. Rivera, B. Santiago, L. Sali
nas, F. Soto, H. Truj,llo, R. V,llarrpel y A. Yánez. 
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• La ubicación geográfica de una escuela, su tamaño y el grado 
terminal ofrecJdo,son factores determinantes en el nlvel de rendi
miento escolar. 

• Sun:alnlstrando textos y capacitando a los docentes se podr(a 
superar la Ineficiencia de la escuela rural. 

-nivel de repetición de la escuela (1) 
repite el 25% o más dél alumnado 
total de la escuela; (2) repite menos del 
25% del alumnado.(en esta oportunidad 
no fue posible apreciar la deserción du
rante el año escolar, que en muchas 
oportunida(Jes se transforma en repeti
ción para el año siguiente). 

FISCAL 
PARTICULAR 

En el Gráfico 1 se presenta el es
auema de análisis de los datos disponi
bles en los formularios de la muestra. Se 
supone que el principal determínate de 
la repetición serla el área geográfica en 
que se encuentra el establecimiento. Es 
probable que en las zonas rurales, las 
escuelas tengan un menor tamaño y, 
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por ende, deban trabajar en multigra
dos,si es que desean ofrecer una esco
laridad más completa. Esta situación 
probablemente afectaría al número de 
alumnos por curso, ya que mientras 1 

menor sea el tamaño de la escuela más 
probable será la operación con grupos 
más pequeños (hasta que sean tan pe
queños que se deban juntar varios gra
dos en un solo curso). f:inalmente, se 
sabe que, en el país, el área rural tiende 
a ser atendida, fundamentalmente, por 
el sector público, salvo en algunas pro
vincias del sur de Chile. 

No se dispone en el formulario de 
otros antecedentes que probablemente 
tienen importancia para el análisis. In
vestigaciones previas sugieren que 
datos del nivel socioeconómico de las 
familias de cada escuela, de la disponi
bilidad de textos o de la calificación de 
los profesores, permitirían lograr una 
mayor precisión en el análisis de los 
factores de la repetición. 

Algunos supuestos, sin embargo, 
permiten precisar ciertas hipótesis des
critas en el gráfico 1. Por ejemplo, si se 
supone que los niños del sector rural 
disponen de pocos textos, es posible 
esperar que la existencia de multigrados 
tenderá a aumentar la repetición, dado 
que, según investiQaciones anteriores, 
el buen funcionamiento de los cursos 
con multigrados, depende de que los 
alumnos tengan los textos correspon
dientes a su curso (de hecho, esta mo
dalidad puede ser más eficiente, ya que 
estimula una educación personalizada). 
De este modo, el profesor puede orga
nizar a los educandos por niveles y dejar 
trabajando(a un grupo con sus textos, 
mientras é atiende a otro. 

El tamaño más reducido de las escue
las rurales debería también estar aso
ciad o a una menor eficiencia , de 
acuerdo a la lieteratura sobre el tema y, 
por lo tanto, a una mayor repetición. 
Todo esto lleva a suponer que el mayor 
porcentaje de escuelas con un alto ín
dice de fracaso escolar se encontrará 
en el área rural. 

La información que se analiza está 
organizada en 8 cuadros, en los que se 
indica entre paréntesis el número total 
de escuelas y el porcentaje de ellas que 
presenta una alta repetición en las con- ' 
diciones señaladas. 

A fin de facilitar la comparación, sólo 1 
se han considerado los datos corres
pondientes a escuelas básicas comu
fles, es decir, aquellas que no tienen 
pre-primaria ni atienden alumnos con 
caract~rísticas especiales. 

CUADRO 1: Relación entre la situación geográfica y los niveles de repetición por escuelas, según 
dependencia. 

ÁREA 
Porcentajes de escuelas con alta repetición 
según dependencia. 

Fiscal 

URBANA 5% (61) 
RURAL 16% (387) 
TOTAL 15% (448) 

NOTA: Entre paréntesis se indica el número total de casos. 

Se observa que, efectivamente, hay 
una diferencia significativa en los nivé- 1 

les de repetición por áreas. El porcen
taje de escuelas con alta repetición en el 
área rural es tres veces mayor que 
aquél del área urbana. Por su parte, los 
niveles del sector privado son leve
mente inferiores a los del sector público, 
tanto en el área urbana como en la rural. 
Aquí habría sido interesante disponer de 
una medida de nivel socio-económico, 1 
para controlar si la discrepancia en el 
rendimiento entre las escuelas fiscales 
y particulares se debe al efecto de la 
familia o a diferencias en la calidad o 
tipo de atención que otorga este sector 
en relación al fiscal, puesto que en otros 
estudios se ha comprobado que no exis
ten diferencias en este último aspecto. 
(Schiefelbein y Rarrell, 1971 ). 

En relación con la variable "tamaño 
de la escuela", se puede señalar que los 
establecimientos más grandes tienen 
también una mayor capacidad de hacer 
presentes sus necesidades, tanto por
que el grupo de familias que puede pre
sionar es mayor, como porque se en
cuentran generalmente más cerca de 
los lugares físicos en que se toman las 

TOTAL 

Particulár 

4% (48) 5% (109) 
10% (67) 15% (454) 
8% (115) 13% (563) 

decisiones y pueden generar, por lo 
tanto, una mayor movilización de la opi
nión pública e insistir con más frecuen
cia sobre sus problemas. Muchas de 
ellas tienen un director que no hace, 
clases, lo que sugiere que cuentan con 
mayor disponibilidad de docentes por 
alumno. 

Por ser más grandes, esas escuelas 
pueden organizarse por grados y así re
ducir los problemas que genera la falta 
de textos. Por ejemplo, todos los ¡¡lum
nos de un curso pueden atender simul
táneamente a un dictado sin perturbar a 
los compañeros de otros grados, cosa 
que es difícil en un curso con multigra
dos. También pueden especializar a sus 
profesores y lograr una mayor propor
ción de asistencia en aspectos técnicos. 
Por otra parte, es cierto que las escue
las de mayor tamaño tienen más pro
blemas de disciplina y, quizás, un mayor 
número de actividades extraescolares, 
pero ello no parece limitar las ventajas 
que, en general, proporciona esta ron
dición. Los resultados con respecto a 
esta variable se presentan en el cuadro 
2. 
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CUADRO 2: Relación entre el tamaño de la escuela y los niveles de repetición por escuelas, 
según dependencia. 

TAMAÑO Porcentajes de escuelas con alta repetición 

DE LA según dependencia 

ESCUELA 
Fiscal 

GRANDE 4%(77) 
PEQUEÑA 

, 
17% (3_71) 

TOTAL 15% (448) 

NOTA: Entre paréntesrs se rndica el número total de casos. 

Se observa que la proporción de es
cuelas con alta repetición es mayor en 
aquéllas de pequeño tamaño que en las 
más grandes. De hecho, un análisis 
más detallado muestra qué existe 
mucha coincidencia entre escuelas 
"grandes" y "urbanas"; "pequeñas" y 
"rurales". De ello se desprende que 
será necesario más adelante, examinar 
si todo el efecto de la ubicación geográ
fica se expresa a través del tamaño de la 
escuela o si, además, existen efectos 
propios. 

Resultados casi idénticos a los anterio
res se obtienen para las variables "grado 
máximo ofrecido por la escuela" y "con 
o sin multigrados". Es por esto que no 
se presenta un análisis simple para 
cada una de ellas, sino que se las consi
dera en conjunto con las dtras variables 
del modelo de análisis. 

El cuadro 3 permite apreciar efectos 
diferentes del área y del tamaño de la 
escuela. A menor tamaño, hay un mayor 
porcentaje de escuelas con alta repeti
ción y, también, al pasar del área urbana 
a la rural la repetición se incrementa. El 
efecto del tamaño es, sin embargo, le
vemente menor en la zona urbana (9-
4=5% en la educación fiscal y 7 - 3 = 
4% en la privada) que en la zona rural 
(17 - 4 = 13% en la fiscal y parece ser 

TOTAL 
Particular 

3% (37) 4% 114) 
10% (78) 16% (449) 

8%(115) . 13% (563) 

grande en la privada), aunque por el 
pequeño tamaño de la celdilla no se 
puede calcular la diferencia. 

De acuerdo al modelo inicial de análi
sis presentado en el Gráfico 1, tanto el 
tamaño de la escuela como su ubica
ción geográfica estarían incidiendo en la 
necesidad de ofrecer multigrados y, a 
través de esa variable, en la repetición. 
Para esto es necesario analizar las tres 
variables en su incidencia sobre la repe
tición. 

Las escuelas con multigrado tienden 
a tener niveles más altos de repetición, 
que aquéllas sin multigrados. Es intere
sante observar que las escuelas fisca
les sin multigrados operán con niveles 
similares de repetición (4%) en cual
quiera de las combinaciones entre área 
y tamaño. En otras palabras, las escue
las rurales que pueden operar sin 
multigrados logran niveles compa
rables a las urbanas, sean ellas gran
des o pequeñas. 

Lo anterior llevaría a sugerir que gran 
parte del efecto de esas variables en la 
repetición, se expresa a través de las 
modalidades concretas de operación de 
la escuela. Esto es importante, porque 
este aspecto puede ser afectado por las 
políticas del Ministerio. Para precisar di-

CUADRO 3: Relación entre la situación geográfica, el tamaño de la escuela y los niveles de 
repetición por escuelas. · · 

1 
• Porcentaje de escuelas con alta repetición de 

acuerdo al sector. 
Tamaño de , 

AREA la escuela 
TOTAL 

' Fiscal Particular 

GRANDE 4% (50) 3% (33) 4%(83) 
l,JRBANA 

PEQUEÑA 9%(11) 7% (15) 8% (26) 

GRANDE 4%(27) n.s. (4) 3% (31) 
RURAL 

PEQUEÑA 17% (360) 11% (63) 16% (423) 

TOTAL 15% (448) 8% (115) 13% (563) 

NOTA: Entre parén1esis so indica el número de casos. Con menos de cinco casos , no se caJc~la el promedro por no ser 
significa~vo. (n.s.) 
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chas políticas, sería necesario disponer 
de los antecedentes académicos del 
profesor y de la disponibilidad de libros 
por alumno, ya que (de acuerdo a los 
resultados anteriores) se puede supo
ner que una escuela "con multigrados", 
donde trabaje un buen profesor, con 
alumnos que puedan disponer de textos 
y en un curso de tamaño razonable, 
puede operar en condiciones similares 
a aquéllas de las escuelas "sin multigra
dos". Sobre este aspecto, "tamaño de 
los cursos", se realizarán posterior
mente algunos comentarios más preci
sos. 

El tamaño de la muestra impide incluir 
simultáneamente todas las variables. 
De ahí que al integrar en el análisis la 
variable "último grado ofrecido" se eli
mine "multigrados". 

En el sector fiscal rural, se observa 
con claridad que a medida que las es
cuelas tienden a 0frecer escolaridad 
comple!3, se reduce el porcentaje de 
ellas con alta repitencia (desde el 27% 
de las escuelas que sólo ofrecen hasta 
cuarto grado hasta el 3% de las que 
ofrecen hasta el octavo grado). 

No ocurre lo mismo en el sector parti
cular, donde hay muy pequeñas oscila· 
cienes del nivel de repetición entre las 
escuelas incompletas. Los valores por
centuales van desde 8% en las que 
ofrecen los cuatro primeros cursos 
hasta 13% en las que ofrecen hasta sép-

l' l 

L s ,scu,111 llsc,111 sin mullla do, operan 
con nlv11,, similares de rtpstlcldn, IHn aran· 
dn o peque , y del,,., rural o urb n,. 



timo grado, con su promedio de 11 %. 
Esta variable es más difícil de inter

pretar porque puede reflejar la capaci
dad o interés de los profesores para 
ofrecer escolaridad completa, así como 
la calificación de los maestros para ha
cerlo mediante un trabajo con multigra
dos, u otros factores de tipo social, cul
tural o económico,que afectan el rendi
miento o la continuqción de estudios de 
los alumnos y, por ende, la capacidad 
de las escuelas para ampliar los grados 
de escolaridad ofrecidos. 

Si se lograra tabular estos anteceden
tes para la totalidad del-universo (Y ob
tener así un número· suficiente de ca
sos) , sería posible examinar la relación 
entre la existentia de multigrados y el 
último grado ofrecido. 

Se dispone de muy pocos valores 
significativos para realizar un análisis 
detallado. Los resultados en las escue
las que ofrecen hasta 6° y 7° (sean 
grandes o pequeñas) tienden a sugerir 
que el ser incompletas tendría mayor 
importancia que el trabajar con multi-

• grados (en las fiscales 18 y 16% y en las 
privadas 17 y 13%). Es decir, en los dos 
casos, las escuelas sin o con multigra
dos, pero incompletas, tienen altos nive
les de repetición. Esto se refuerza por lo 
que ocurre en las completas fiscales (2 
versus 17%), donde la causa de la alta 
repetición parecería ser el trabajo en 
multigrados. 

CUADRO 4: Relación entre la situación geográfica, el tamaño del curs·o y los niveles de repetición 
por escuela. 

Porcentaje de escuelas con alta repetición de 
acuerdo al sector. 

ÁREA 
Tamaño 
del curso 
(alumnos por 
profesor) Fiscal 

hasta 25 n.s. (5) 
URBANA 

26 a 34 7% (14) 

35 y más 2% (42) 

hasta 25 16% (213) 
RURAL 

26 a 34 17% (114) 

35 y más 15% (55) 

TOTAL 15% (448) 

NOTA: Ver la nota del Cuadro 3. 

En todo caso, faltaría entender mejor 
los factores que determinan el que una 
escuela sea completa o no, así como las 
condiciones en que el trabajo con multi
grados resulta ineficiente. 

En diversos análisis anteriores, ha 
quedado pendiente la influencia del ta
maño del curso. El Cuadro 4 presenta 
los resultados de acuerdo a la situación 
geográfica. Es interesante señalar que 
los niveles más bajos de repetición se 
obtienen en los cursos de mayor ta
maño (3% en la zona urbana y 13% en la 
zona rural). Como se ha detectado en 
otras investigaciones, el tamaño del 
curso tiene muy poca influencia en los 
rendimientos cuando se trabaja en es0 

cuelas graduadas en el rango habitual 
de entre 20 y 50 alumnos, y cuando se 
trabaja con técnicas tradicionales de 
enseñanza (ver Glass y Smith, 1981 ). 

Sin embargo, en el área rural, donde 
el maestro tiene que trabajar con multi
grados, el trabajo con más de 25 alum
nos en un multigrado es poco eficiente, 
especialmente cuando no se dispone de 
textos. De allí que tenga interés contro
lar los resultados anteriores con la exis
tencia de multigrados. 

En el sector fiscal que trabaja con 
multigrados en el área rural, se observa 
que, sea cual sea el tamaño del curso, 
existe alrededor de un 18% de escuelas 
con alta repetición. En el sector privado, 
en cambio, mientras las escuelas que 
operan con multigrados en cursos pe
queños, tienen muy baja repitencia, a 
medida que se incrementa el tamaño 
del curso va aumentando la proporción 
de escuelas con alta repetición. En las 
escuelas "sin multigrados" no se ob
serva una influencia sistemática del ta
maño del curso en el rendimiento. Sería 
posible pensar que las características 
de la familia, la formación del profesor o 
la disponibilidad de textos podrían estar 
influyendo en los bajos resultados ob
servados en el sector fiscal. 

TOTAL 

Particular 

0%(7) 8% (12) 

n.s. (4) 11%(18) 

3% (37) 3% (79) 

0% (12) 15% (225) 

21% (14) 17% (133) 

10% (41) 13% (96) 

8%(115) 13% (563) 

En el sector fiscal rural se observ, que a medida 
que las escuelas tienden a ofrecer escolaridad 
completa, se reduce en ellas el pon:entaJe de 
repltencla . 

En todo caso éste es un aspecto para 
el que se requeriría de antecedentes 
complementarios, con el objeto de for
mular una política adecuada. Por el 
momento, se podría sugerir que el Cen
tro de Informática del Ministerio de Edu
cación confeccionara una lista de las 
escuelas que se encuentran en esas 
condiciones, para que, en cada provin
cia, se buscaran modalidades de solu
ción. 

RESUMEN: 

El porcentaje de escuelas con alta re
petición en el área rural es tres veces la 
del área urbana. Sin embargo, gran 
parte de ese efecto se debe a variables 
operacionales. Al aumentar el tamaño 
de la escuela, la repetición tiende a dis
minuir. Las escuelas incompletas 1ien
den a tener mavor repetición. El trabajo 
en multigrado tiende a aumentar la re-

. petición, posiblemente a causa de la 
falta de textos o capacitación del profe
sor. Por otra parte, las escuelas rurales 
que operan en condiciones satisfacto
rias tienen bajos niveles de repetición. 
Todo esto sugiere que políticas ade
cuadas podrían reducir substancial
mente la ineficiencia de la escuela rural. 
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• • compartamos exper1ene!as ___________ _ 

Para un desarrollo armónico y equlllbrado 

UN TALLER 
DE EXPRESIÓN CORPORAL 

CON NIÑOS 

Mario Alfara Rivera 
Adriana Gómez González 
De/ma Riquelme Alarcón 
Marta Toledo 'Zurita 
Germán Vílleflás Oliva 
Unidad Técnico-Pedagógica 
Escuela Diferencial E 4911 

SÍNDROME DE DOWN 

San Miguel, San!ia100------'------------=-------,...--,------':..._ ________________ _ 

Al enfrentar un síndrome de Down, el 
profesor no sólo se encuentra con pro
blemas motores aislados que hacen a 
sus portadores ser disarmónicos, tor
pes, desprovistos de gracia, pesados, 
lentos, incoord1nados y arrltmicos entre 
un sinnumero de otras características, 
sino que con un conjunto de elementos 
alterados en un contexto de deficiencia 
mental severa y muchas veces -pro
funda. 

Es, por tanto, en el trabajo educativo 
donde todas las desventajas de estos 
niños adquieren su real dimensión y 
donde se hace vital -si se quiere al
canzar con ellos un desarrollo equilibra
do- la integración de la movilidad, la 
percepción y la posic,ión del niño frente 
al mundo. 

Por lo tanto, el concepto de totalidad e 
interdependencia de estos tres aspec
tos se va afirmando cada vez más, al
zándose la sicomotricidad como pilar 
fundamental, como lo ha considerado la 
educac1on d1terencial en nuestro pals, 
especialmente en la educación de niños 
deficientes mentales. 

EXPRESIÓN CORPORAL 

Teniendo, pues, a la educación sico
motriz como el punto de partida, es po
sible iniciarse en una disciplina que uti
liza el cuerpo como vehículo de expre
sión y comunicación, que tiende a una 
participación total de los elementos físi
cos y sfQuicos, que tiene como objetivo 
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• Es vital la Integración de la 
movllldad1 la percepción ·y la 
posición ael niño frente al 
mundo. 
• La educación pslcomotrlz 
·utlllza al cuerpo como 
vehiculo de expresión y 
comunicación. ' 
• Precalentamlento, 
concentración y creación son 
las tres etapas de una claie. 

que el niño desarrolle su capacidad fí
sica, su ritmo propio y su manera de ser, 
es decir, una disciplina integradora y 
con la que se puede trabajar, intentando 
que los niños lleguen a la máxima capa
cidad expresiva, sin tener que alcanzar 
previamente una destreza que para 
ellos está mucho más allá de sus posibi
lidades físicas e intelectuales. 

La expresión corporal, como muy 
bien plantea P. Stokoe (1 )

1
es un movi

miento artístico que busca brindar a 
cada niño la oportunidad de liberar 
energías, orientándolas a través de la 
unión orgánica del movimiento, de la 

(1 ) STOKOE. P. l a expresión corporal y el nlno. 

11 

música, de la voz y del silencio, hacia la 
expresión del ser. La práctica de la ex
presión corporal contribuye ~erosa y 
favorablemente a .la educación global 
de este ser, en un concepto de desarro
llo e integración armónica de sus pro
pias facultades. Con este convenci
miento se trabaja en el taller de expre
sión corporal de la Escuela E 498 de 
San Miguel. 

METODOLOGÍA 

Cada clase está estructurada en tres 
· partes, a saber; precalentamiento, con

centracion y creacion. 
El precalentamiento tiene como obje

tivo la preparación del organismo para 
el trabajo físico. A medida que el niño 
avance en el programa, esta prepara
ción será cada vez más compleja Un 
ejemplo de esta fase son los ejercicios 
destinados a preparar la CQlumna para 
el trabajo: el niño se ubica en una posi
ción inicial arrodillado y luego arquea la 
espalda hacia atrás y hacia adelante, 
semejando un gato engrifado o en acti
tud alerta. 

La fase siguiente es la concentración 
en la cual se trabajan los contenidos 
propuestos en el programa y se pone en 
juego el repertorio de movimientos en
trenados en función de una representa
ción expresiva. Por ejemplo, la prepara
ción de la mesa para una comida, pre
sentada por los niños a través de la mí
mica acompañada de un ritmo musical 



G) Niños en fa primera etapa, de preparación 
fisica: trabajo de elongación (estiramiento) 
de la musculatura de brazos y piernas. 

(g) Momentos finales de fa etapa de 
concentración: el alumno relaja la columna. 

acorde con los movimientos que se 
están ejecutando. 

En la cre~iOn, última etapa de cada 
clase, se utilizan organizadamente 
todos los elementos entregados en ex
presión a través del cuerpo. 

Al iniciar al níi'\o en el trabajo de expre
sión corporal, lo primero es provocar en 
él reacciones que lo lleven a sentir su 
cuerpo en movimiento y a experimentar 
placer al moverse. Paralelamente va 
desarrollando la capacidad de diferen
ciación, para llegar a una noción y con
ciencia de su cuerpo. 

En el trabajo con el movimiento, 
siempre está presente el concepto de 
espacio. Por esta razón, el niño debe 
manejar. sin desplazarse, elementos 
como arríba -abajo, adelante- atrás y 
otros que corresponden al es·pacio que 
to rodea, y además ser capaz de realizar 
movimientos que signifiquen ocupación 
del espacio mediante el desplaza
miento. 

Con este trabajo sistemático de ejer-

CD 

(g) 

1 cicios musculares y articulares, logra
mos desarrollar a un niño más ágil, más 
flexible, más coordinado, con un mejor 
nivel de equilibrio, con una mejor !OC>S· 
tura y con elementos adecuados para 
alcanzar un estado de relajación. Toda 
esta ejercitación se lleva a cabo unida 
íntimamente a un estimulo ritmico 
-musical, tratando de "corporízar ia 
música". 

Si bien es cierto que desde el inicio de 
su preparación el niño ha podido y ha 
tenido la posibilidad de expresarse a 
través de su cuerpo, es sólo en este 
momento cuando la expresión corporal 
alcanza su mayor sentido, que se mani
festará en su participación disciplinada, 
activa e integral en coreografías. Al 
mismo tiempo es capaz d~ integrar, en 

forma personal, sus estados emociona
les con movimientos espontáneos crea
tivos, todo lo cual redundará en autosa
tisfacción. 

Se considera fundamental tener en 
cuenta, clase a clase, los siguientes re
quisitos: 

-Motivar a los niños para trabajar en 
el movimiento de su cuerpo. 

-Reforzar, a través de gratificacio
nes orates y expresivas, cada uno de los 
movimientos que el niño realice. 

-Lograr un nivel adecuado de aten· 
ción y concentración en el trabajo. 

-Alcanzar un grado de disciplina in
dividual y grupal, frente a los requeri
mientos del traba¡·o. 

-Lograr que os niños sientan su 
cuerpo en distintos "estados propiocep-
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í,;'\ Etapa de creación: aplicación de 
\iY movimientos adquiridos a través del 

proceso, conformando un cuadro plástico. 

@ Etap!l de creación: exteriorización de 
emociones. 

@ Etapa de creación: a la espera del estimulo 
musical, para la respuesta corporal. 

tivos". 
-Obtener respuestas motoras defi

nidas frente a estímulos rltmicos - musi
cales. 

-Adquirir movimientos coordinados 
en relación a sí mismo y a los movimien
tos del grupo. 

-Conseguir satifacción personal al 
realizar movimientos con un sentido. 

LA COMUNICACION A TRAVÉS DEL 
CUERPO 

Para finalizar, es importante mencio
nar que el maestro sólo con dedicación, 
con constancia, con sentido artístico, 
con preparación técnica, con profesio
nalismo y con cariño, puede llevar a 
cabo esta tarea de "entrega" a los ni
ños, en el cual el logro más importante es 
darles la posibilidad de "comunicarse" 
a traves del cuerpo, adem~s de trabajar 
organizadamente, proyectar sus habili
dades psicomotoras al quehacer coti
diano y asumir el compromiso personal 
de cumplir con s.u tarea de manera efi
ciente. 

Planteamos este desafio a todas las 
personas interesadas en este tipo de 
trabajo, y los invitamos a comenzar de 
inmediato, pues si bien obtendrán gran
des satisfacciones personales en su 
realización, mayores serán los benefi
cios· que recibirán sus alumnos. 
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----------~-- --------- -----

GRAN CONCURSO 
''COMPARTAMOS 
EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE'' 

SEÑOR PROFESOR: 
LESTE AUTOMÓVIL O ESTE TV EN COLORES 
PUEDEN SER SUYOS! 

. 
Lea las bases y participe cuanto antes en este Concurso,relatándonos 

su experiencia docente y enviándola junto a este cupón a la sede de la 
Revista de Educación. 

CUPÓN 

Título del trabajo: ... .. .. .. ...... .. .................... .. ............. ... ..... .. ........ . 

Nombre del o los autores: ... · .. .... ........... .. .... .. ........ .. .. .. .. .. ......... .. 

, Nivel educacional en que se desempeña: 

Nombre y dirección del establecimiento educacional al que re-
presenta: .. .. ........................ .... ............................................ .. .... .. 



La REVISTA DE EDUCACIÓN-la revista de profesor chilen~ invita 
a participar en el concurso "Compartamos Experiencias de Aprendí· 
zaje" a todos los profesores de aula en ejercicio, de cualquier nivel del 
sistema (preescolar, básica, media,diferencial y adultos), de cualquier 
asignatura, que hayan realizado una experiencia en la sala de clases y 
deseen compartirla con nuestros lectores, los profesores de Chile. 

1 Objetivo del concurso 
Dar a conocer trabajos metodológicos probados, que contribu

yan a mejorar la calidad del proceso ensef'lanza-aprendizaje. 

11 Modalidad de participación 
a) Pueden concursar un profesor o un equipo de profesores. En ambos 

casos, los profesores deberán representar a un establecimiento educa
cional fiscal, municipal o particular. 

b) Pueden concursar uno o más profesores, y uno o más equipos por 
escuela. 

c) Adjuntar constancia del director del establecimiento educacional, 
estipulando que la experiencia pedagógica fue realizada en su estable
cimiento. 

111 Caracterlstlcas del trabajo 
El trabajo debe contener los siguientes aspectos: (Indispensable en

viar cupón). 
Formato de presentación 

Objetivos de la experiencia 
Descripción de la experiencia. 
Resultados de la experiencia 

Extensión 
El trabajo deberá tener una extensión máxima de 280 líneas mecano

grafiadas a doble espacio; un original y dos copias. 

Plazo 
Los trabajos deberán ser enviados con el cupón resP.ectivo a ''Con

curso ConJpartamos Experiencias de Aprendizaje ', REVISTA DE 
EDUCACION, Avenida libertador Bernardo O'Higgins 1611, Santiago, 
antes del 31 de diciembre de 1981, fecha de cierre de recepción de este 
concurso. 

Los resultados serán dados a conocer en la edición N° 95 del mes de 
aqril de 1982. 

IV Jurado 
El jurado estará integrado por lós miembros del Consejo Editor de la 

Revista de Educación. 
Los trabajos serán evaluados independientemente del nivel de ense

ñanza en que se haya realizado la experiencia, considerando el aporte 
creativo que éstos ofrecen y su utilidad prácli<;a a nivel de sala de clases. 

V Premios 
Primer Premio: 
-Una furgoneta marca Mitsubishi modelo L 100, O kilómetro, auspiciado 
!)Or AUTONOR 
Segundo Premio: 
-Un televisor en colores de 14 pulgadas, con control remoto, auspiciado 
por IRT. 
-Una pasantía al Departamento respectivo del CPEIP por una semana, 
incluidos gastos de pasajes, alojamiento y alimentación. 
Tercer Premio: 
-Un televisor en colores de 14 pulgadas, con control remoto, auspia
ciado por IRT. 
Menciones honrosas 

Todos los premiados recibirán gratis una suscripción a la Revista do 
Educación. 

Los trabajos premiados serán publicados on la Revista de Educación y 
ésta se reserva el derecho de su publicación. 
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nuestros alumnos 

EL NIÑO 
SOBREPROTEGIDO 

Dr. Carlos A/monte Vyhmeister 
Neuropsiquiatra lnfanto-Juvenil 

Centro de Investigaciones 
del Desarrollo 

Integral del Niño 
_________________________________ "MARGARITA RIOFRIO DE MERINO" 

El desarrollo de la personalidad nor
mal es determinado y configurado por la 
interrelación permanente y armónica de 
factores biólogicos, sicológicos y socia
les. La perturbación de cualquiera de 
éstos originará un trastorno del desarro
llo que comprometerá secundariamente 
a los otros, es decir, las desviaciones 
afectarán a todos los componentes de la 
personalidad en diferente grado. 

Existe en la actualidad una preocupa
ción creciente por los factores ambien
tales que interfieren en el dese.rrollo 
neuro-psíquico del niño. Ello se expresa 
en frecuentes publicaciones y simpo
sios que se refieren al niño er:i situación 
irregular, al niño abusado o maltratado, 
al nifio desnutrido, etc. En este con
texto, creemos de interés consider~r la 
situación del niño sobre protegido, con el 
propósito de señalar las influencias ne
gativas que tiene en el desarrollo de la 
personalidad infantil, el ejercicio inade
cuado de los roles parentales dentro de 
la organización familiar. 

Con el objeto de determinar el mo
mento y las situaciones en que se pro
duce la sobreprotección, estimamos 
oportuno precisar lo que se entiende por 
ejercicio normal de los roles padre y 
madre. Kempe considera que "·el ser 
padre implica una capacidad para reco
nocer (con o sin clara comprensión) las 
necesidades de un nifio, primeramente 
de cuidados y protección física, se
gundo, de educación, tercero, de carifio 
y oportunidades de relacionarse con 
otros, cuarto, de desarrollo corporal y 
ejercicio de las funciones físicas y men
tales y, por último, de ayuda para rela
cionarse con el entorno, mediante la or
ganización y el dominio de la experien
cia. Además de reconocer todas estas 
necesidades, un padreo una madre han 

• Influencia negaflva de la 10-
breprotecclón en el de arrollo 
de la personalidad Infantil. 
• Problemas de adaptación 
1oclal y escolar que afectan aJ 
nli'lo sobreprotegldo.· 

LII 1ctflud ltt1rJ cu t/, de tos padres tr,Nuye n1J· 
gatlvamsnto en ,1 ds1anallo d 1, p11rton1lld1d 
/ni ntll. 

de ser capaces de satisfacerlas o, al 
menos, de facilitar su satisfacción" . 

Como el níño es un ser en desarrollo, 
sus necesidades de protección y de re
lación con otros irán cambiando perma
nentemente en el largo proceso de ad
quisición de autonomía, desde la sim
biosis normal con la madre, en el primer 
afio de vida, hasta el logro de una iden
tidad propia y definida en la adultez. 
Esto significa que una actitud que es 
normal a una determinada edad, si per
siste, es patológica. Así, por ejemplo, 
alimentar pasivamente a un niño es 
normal en el primer afio de vida, pero no 
en el'tercero, vestirlo puede ser normal 
a los tres afios, pero no a los seis. Los 
padres, a medida que el hijo se desarro
lla, deberán ir delegándole distintas ta
reas, tales como la alimentación, el ves
tirse, el aseo personal, la responsabili
dad en el estudip y las interrelaciones 
sociales. El hecho de delegar significa 
autonomía relativa, ya que el que lo 
hace se reserva el derecho de supervi
sar el cumplimiento de la tarea dele
gada 

El poder cumplir con lo delegado y ser 
objeto de nuevas delegaciones signifi
cará para el niño una afirmación de su 
seguridad interior, de su autoestima, y 
constituirá un reconocimiento de su ca
pacidad para autovalerse en la resolu
ción de situaciones acordes con su 
grado de madurez. 

El niño sobre protegido es desplazado 
por sus padres, principalmente por la 
madre, en la realización habitual de ta
reas que ya está capacitado para ejer
cer. La sobreprotección significa una in
terferencia en el desarrollo, por el ina
decuado ejercicio de la delegación por 
parte de los padres. En las familias en 
que existe la sobreprotección, ésta pro· 
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Allment,r pas/111mente 11 nJno en el primer ano de 11/d1 es normal, 
pero no en el tercero. 

viene habitualmente de la madre hacia 
el niño varón. En una publicación de 
Levy, 19 de 20 niños soqreprotegidos 
resultaron ser de sexo masculino. 

La sobreprotección se expresa en 
conductas de la madre, tales como cui
dado excesivo del hijo, contacto exce
sivo, protección exagerada ante los 
riesgos usuales de la niñez, alteración 
de su rol de educador manifestando un 
exceso de indulgencia (sobre protección 
indulgente) o de dominio (sobreprotec
ción dominante) y de obstaculización de 
la independencia. 

El cuidado excesivo se refiere a la 
continuación de actividades, como la 
alimentación, vestido y baño cuando el 
niño ya puede ejercutarlas por si ·solos. 
El contacto excesivo puede ser físico o 
social, como hacerlo dormir hasta eda
des avanzadas con la madre, excluirlo 
de otras relaciones para protegerlo de 
los riesgos ordinarios de la niñez, limi
tando de este modo su posibilidad de 
jugar con otros niños para que no se las
time, no adquiera malos hábitos, ni con
traiga enfermedades contagiosas o 
acompañándolo al colegio a edades en 
que ya sus compañeros van solos. Se 
evita la independencia no permitie·ndo al 
niño que ayude en las tareas del hogar, 
interviniendo excesivamente en sus pe-
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leas o alentándole a acudir inmediata
mente en busca de ayuda si es frustrado 
o molestado. 

La sobreproteéción puede expre
sarse en forma verbal, en frases como: 
"no te preocupes, yo haré tu trabajo", 
"si no tiene deseos, no vayas a la es
cuela; yo enviaré un justificativo para 
excusarte", "eres demasiado chico para 
preocuparte de éstas cosas", o manifes
tarse en forma no verbal, con una mi
rada ansiosa permanente dirigida hacia 
el niño, o ~estos y actitudes corporales 
que trasmiten a· éste la sensación de 
que es incapaz y que el mundo que le 
rodea es un ll!lgar peligroso. 

La sobreprotección muchas veces 
impli€a el que la madre controle la ex
presión de ,sus propias emociones, 
sobre todo las de tristeza, temor e ira, 
porque menosvalora· la capacidad del 
hijo para mantener su equilibrio emo
cional en esas circunstancias.Junto con 
ello, frena o prohíbe las manifestaciones 
emocionales del niño con palabras yac
titudes, diciéndole por ejemplo; "no llo
res, cómete un dulce", s[ el pequeño 
está triste, explicándole que no corres
ponde sentir o expresar ira, o bien, indi
cándole con un rostro que denota ten
sión y ansiedad, que no debe temer de
te rm in ad as situaciones. Este control 

excesivo, ejercido sobre el niño y sobre 
sí misma, es en gran medida responsa
ble de que en la interacción madre e hijo 
el grado de ansiedad aumente progresi
vamente. 

El exceso de protección por parte de 
las madres se debe a diversos factores 
que mencionaremos a continuación. 

El primer elemento que hay que con
siderar es la historia obstétrica de la 
madre. Puede haber existido un período 
de esterilidad previa prolongado, abor
tos repetidos, muerte de un hermano, 
complicaciones serias en el embarazo, 
enfermedades crónicas o alarmantes, 
como cardiopatías, dificultades graves 
en el desarrollo del lenguaje (disfasia), 
epilepsia o lesiones provocadas por ac
cidentes del tránsito. 

En algunas ocasiones, el niño sobre
protegido es hijo unico y, tan importan
tes como esta condición, son las cir
cunstancias que indujeron a los padres 
a limitar la familia a un solo hijo. 

Hay factores determinantes en la 
propia niñez de la madre. Algunas muje
res fueron criadas en hogares en los 
que faltaba la calidez y el amor, por lo 
que se preocupan de dar a sus hijos lo 
que a ellas les faltó, haciéndolo en 
forma exagerada y continua. 

Este hecho se ilustra en una niña de 
12 años, excesivamente dependiente 
de la madre. Esta última había recibido 
en repetidas oportunidatles indicacio
nes de cómo tratar a la muchacha sin que 
se lograra ningún resultado, a pesar de 
que la mujer comprendía perfectamente 
las instrucciones y el porqué se le da
ban. Al preguntársela cómo hablan sido 
sus relaciones con su respectiva madre, 
refirió con gran compromiso emocional 
haberla perdido·a los 4 años y no haber 
vivido la situación de duelo hasta ese 
momento. Aludió luego a las carencias 
afectivas que experimentó en su niñez, 
teniendo una madre sustituta. A partir 
de esa experiencia, permitió que trans
curriera sin obstáculos el desarrollo 
progresivo de la autonomia de su hija. 

Es posible, además, que existan fac
tores desencadenantes en el matrimo
nio. Los padres en la investigación de 
Levy eran generalmente sumisos, parti
cipaban poco en .la vida familiar, tenían 
escasa vida social compartida con la 
esposa y referían desavenei:,cias sexua
les; al parecer, la madre buscaba com
pensar 1as frustraciones originadas en 
!a relaciones conyugales a través de 
una relación estrecha con el hijo. 

La sobreprotección muchas veces 
implica que la madre sobrevalora su rol 
y su afecto, llegando a sentirse indis
pensable en todas las actitvidades del 
hijo. Puede también ser una respuesta a 
sentimientos de hostilidad y rechazo 
hacia la criatura que ella reconoce par
cialmente, pero que es incapaz de acep-
tar. · 

Esta actitud puede prolongarse hasta 
la adultez. La repercusión en el hijo, sin 
embargo., será cada vez menos impar-
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Dibuja de ,u tami/111 realizada par un ni/fa de 7 aílas. Se apn,,:/1 el 
estrecho cantaato 1/slco entre ,u, miembros, como tamlllén que uno de 
los hijos eslí cogido par amtos padres (su figura carece de boca). 

tante. Se relatan en la lrteratura, situa
ciones de profesionales que reciben 
llamadas telefónicas diarias de sus ma
dres, desde pueblos cercanos, para re
cordarles que se coloquen el imper
meable, porque puede llover, o que 
usen el abrigo para ir al trabajo, pues 
hace frío o para preguntarles por los 
alimentos que se sirvieron al desayuno. 
Si bien el hijo ha logrado la autonomía 
~rsonal y profesional, la madre l:ia 
quedado fijada en su rol sobreprotector. 

Señalaremos a continuación las ca
racterísticas más destacadas del niño 
sobre protegido: 

La sobre protección le significa al niño 
una reducción en la rece¡x:ión de estí
mulos y experiencias comunes a los in
dividuos de su edad cronológica. Lo an
terior se manifestará en un retardo en la 
maduración afectiva y/o caracteroló
gica, exteriorizada en conductas sumi
sas o rebeldes. 

Los hijos de madres excesivamente 
protectoras e indulgentes encuentran 
dificultades para lograr ajustes sociales. 
Como grupo son exigentes, egoístas, 
tiránicos y piden atención y servicios 
constantes. Los problemas de conducta 
son proporcionales a la respuesta de los 
padres. Cuanto más cedan éstos, ma
yores serán las exigencias. 

Los hijos de madres dominantes y ex
cesivamente protectoras desarrollan 

conductas sumisas; son tímidos y teme
rosos. 

Con frecuencia, los niños sobrepro
tegidos presentan comportamientos 
discordantes. En el ámbrto familiar, son 
caprichosos y exigentes y en el extra 
familiar, aparecen inseguros, tímidos e 
inhibidos. 

¿Cómo repercute la sobreprotección . 
en la adaptación y rendimiento escolar 
del niño? 

Cuando la sobreprotección ha sido 
muy intensa, se producirán dificultades 
en la iniciación escolar. El niño recha
zará la escuela por temor a separarse 
de la madre, situación que ha sido in
cluida también en las fobias escolares, 
lo que estrictamente no corresponde, ya 
que el individuo no teme la srtuaciólil , 
escolar, sino el separarse de su progeni
tora La incorporac,on al sistema educa
tivo, sin embargo, significará para el 
niño un desprendimiento progresivo de 
la sobreprotección ejercida por ésta y la 
posibilidad de desarrollar la autonomía. 

El rendimiento puede verse afectado 
por inseguridad, sentimientos de inferio
ridad e inhibiciones. 

El tratamiento del niño sobreprote
gido estará orientado, por una parte, a 
aumentar su autonomía, delegándose ta
reas y estimulándolo a realizar aquello 
que el es capaz de hacer por sí mismo. 
Por otra parte, será necesario intervenir 

en la dinámica familiar, procurando lo
grar una mayor participación del padre 
en relación con el hijo y alentando a la 
madre a desarrollar actividades fuera 
del hogar. 

Se insistirá en lo que debe enten
aerse por familia sana. "Una familia 
sana tiene un sistema de valores co
mún. Todos los miembros se preocupan 
los unos por los otros, manifestándose 
mutuo interés y dedicación, pero siem
pre son capaces, dado el caso, de desli
garse de los demás y afirmar su auto
nomía." Es posible manifestar y expre
sar toda una gama de sentimientos y 
emociones: alegría, afecto, . temor, tris
teza, ira. Hay lugar para divergencias y 
confrontaciones en un clima de con
fianza y de respeto mut-uo. 
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sólo para directores 
- --------------------------

MOMENTO 
DE DECISIÓN 

' 

. 

Coleglo Saint George: Planlflcaclón Curricular apo
yada por sóllda Infraestructura. 
Coleglo Notre Dame: Educación en llbertad. 
Escuela ~º 417: Cómo convertir las llmHaclones en 
ventajas. 

Entre cuidadas áreas verdes, en la 
exclusiva zona de Américo Vespucio 
Norte (Comuna de Las Condes), se alza 
la moderna estructura del Colegio 
"Saint George". Sus 70 mil m2 de te
rreno albergan a 3.000 alumnos y 200 
profesores. Unos, dedicados al estudio 
y la recreación y los otros, a la formación 
pedagógica y moral de los primeros. 

Bajando hacia el sur, en el sector de 
Pedro de Valdivia, cercano a lrarrázabal 
(Comuna de Ñuñoa), en una antigua 
casa de cuño señorial, pero que acusa 
en forma clara el desgaste del paso de 
los años y de impetuosas generaciones 
de muchachos, funciona el Colegio "No
tre Dame". Sus 480 estudiantes ·y 25 
docentes conviven en una comunidad 
educacional, donde el sistema de con
fianza mutua y el método de "educación 
en libertad" se respira y practica -110 
sólo en ~I informal trato de tuteo exis
tente e re alumnos y profesores que 
incluye t. 1sta el Rector-, sino que tam
bién en sus diversas modalidades de 
enseñanza, P9rque "la autoridad ~ue 
vale es la que entra por el corazón' . 

Proseguimos, descendiendo hacia el 
poniente, y entramos a la comuna de 
Pudahuel. Por su situación de extrema 
pobreza (el 6,6 % de la del pals se con
centra en esa zona), delincuencia (el 
20% de los menores aprehendidos en 
Santiago viven en Pudahuel) ,y hacina
miento (46 mil 438 h bitantes pe>r kil~ 
metro cuadr~do), ha sido calificada 
como el "gran patio trasero" de la capi· 
tal. Alll, en el centro de la Población 
"Libertador General Bernardo O'Hig
gins", en medio de casas modestlsi
mas, desafiando el polvo de las calles 
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sin pavimento, se alza la Escuela D--Nº 
417, recientemente traspasada a la mu
nicipalidad local. Pero sus 1.197 edu
candos y 31 maestros saben que tienen 
que ser distintos. 

En el primoroso arreglo de sus 1 o 
salas de clases, en los impecables uni
formes de sus niños y en la firmeza y 
alegria de esos rostros morenos acos
tumbrados a las inclemencias del 
tiempo y de la vida, se lee la determina
ción de vencer la opresión del medio, da 
salir del subdesarrollo cultural y eco"n~ 
mico y alcanzar la plenitud del ser per-

N1&an Mor1/e1 V1rg1r,, Dlrecti,r dB /1 Estu,/1 
0·11' 411 di Pud1huel. 
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sona. Porque una escuela que inició su 
historia pedagógica en terrenos de 
"toma" y en 12 buses aulas y cuyo direc
tor puede afirmar ahora "con mayores 
recursos podemos ser iguales al mejor 
colegio de Santiago", asienta sobre 
bases sólidas su esperanza. 

MOMENTO DE DECISIÓN 

Son tres establecimientos educacio
nales diferentes, enclavados en diver
sas realidades. Con profesores, alum
nos, padres y apoderados, cuyas metas 
e historias personales inch:.1so pueden 
ser opuestas. Pero los une el enfrentar 
el mismo momento de decisión: cómo 
planificar el currículum escolar de su 
plantel en forma creativa, libre y aut~ 
noma, aprovechando la flexibilidad que 
les entregan los nuevos planes y pro
gramas de estudio implantados por el 
Ministerio de Educación. 

COLEGIOf DE TIEMPO COMPLETO 
CON 'POL TICAS PROPIAS 

Según Hugo Montes Brunet, Rector 
del Colegio Saint George, el estableci
miento se ciñe -en lo fundamental- a 
los planes y programas de estudios ofi
ciales, dictados por el Ministerio de 
Educación. Pero tiene sus pollticas pro
pias. El ptanteamiento curricular pre
senta -en Enseñanza Parvularia y Bá
sica- el criterio de educación persona
lizada. Se pretende --1ndica- atender 
al niño en su individualidad y en grupos 
pequeños de carácter homogéneo para 
actuar de acuerdo a la realidad del de
sarrollo de cada educando. Ademés, los 
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Huoo Monte, Brooet, Rectar del Cal8gla S1/nt 
a,arge. 

alumnos centran la mayor parte de su 
tiempo en el colegio, puesto que si no 
asisten a clases sistemáticas, participan 
en actividades extraprogramáticas, 
como deporte, talleres literarios, de tea
tro, pastoral etc. La infraestructura es 
propicia a estas tareas, ya que cuentan 
con cancha de rugby, estadio de atle
tismo, gimnasio, teatro, cine, biblioteca, 
taller de fotografía y laboratorio. Se ha 
iniciado ta construcción de una cancha 
de tenis. . 

La planificación curricular se efectúa 
sobre la base del trabajo realizado por 
las Unidades de Educación Parvularia, 
Educación Básica, Educación Media y 
Deportes y Actividades E;xtraprogramá
ticas. A ellas se agregan los jefes de , 
Departamentos de Asignaturas. Todas 
las semanas, el Rector se reúne con el 
Comité Académico y se toman decisio
nes de común acuerdo para, posterior
mente, una vez al mes, sostener rt:tu
niones masivas con todo el profeso
rado. Los docentes que laboran en el 
primer ciclo de Educación General Bá
sica, sesionan una vez a la semana para 
estructurar el trabajo para ese periodo y, 
los del segundo ciclo, lo hacen men
sualmente. 

El marco de referencia curricular de
terminado enfatiza la enseñanza del 
Castellano, la Matemática, el Inglés y 
Pastoral. Se eliminaron las asignaturas 
de Técnicas Especiales y Francés en la 
Enseñanza Media. Esta última se ofrece 
con carácter optativo en una academia 
que funciona en las tardes en forma libre 
y gratuita. Por otra parte, los alumnos de 
Educación Media pueden escoger entre 
Educación Musical v Artes Plásticas a 
nivel III y IV años. 

Siendo un colegio bilingüe, el Saint 
George destina gran parte del horario 
semanal (10 horas) a la enseñanza del 
Inglés. Si los estudiantes no obtienen 
calificación 5 en ese idioma y en Pasto
ral, deben retirarse del establecimiento. 
Aunque -explica el profesor Montes
existen clases especiales de reforza
miento en dichas materias. 

La importancia que se otor~a a la 
asignatura de Inglés, se acentua en la 
Enseñanza Media. En cada uno de sus 
niveles de curso, existen subniveles en 
Inglés. Por ejemplo -señala el Rec
tor-si se detectan 20 educandos en los 
cinco II años medios con dominio del 
idioma superior al resto de sus compa
ñeros, se les atiende en forma prefe
rente, con un profesor especializado. 

Con el fin de estimular los intereses 
vocacionales del alumno, prepararlo 
para la Prueba de Aptitud Académica, y 
vincularlo con sus futuros estudios su
pe.riores, hace dos años se implantaron 
ramos facultativos en el IV ano de En
señanza Media. De las 8 horas diarias 
de clases, 3 se dedican a que los estu
diantes se reúnan por grupos de intere
ses y elijan -según sus inclinaciones y 
aptitudes- profundizar en Matemática, 
Biologla, Filosofía, Letras o Arte. 

El sistema de evaluación es trimes
tral, puesto que se estimó que los alum
nos sólo estudiaban para las pruebas de 
slntesis. Estas últimas se eliminaron y 
en su lugar se otorgan tres calificacio
nes, cuyo promedio es la nota final de la 
asignatura. 

ASISTENCIA PASTORAL 

' Como el "Saint George" es un esta-
blecimiento dependiente del Arzobis
pado de Santiago, la formación ético re
ligiosa adquire gran relevancia dentro 
de su sistema curricular. 

Los profesores jefes y las clases de 
religión juegan un papel fundamental en 
esta área. Los primeros reciben a los 
niños todos los días, de 8 a 8.1 o horas, 
los saludan, conocen sus problemas y 
establecen el contacto personal indis
pensable para la comunicación; luego, 
los alumnos proceden a leer un motivo 
de reflexión ético-religioso. Las clases 
de religión son impartidas por dos do-
centes por curso. . 

Para Hugo Montes, no existen los 
problemas de disciplina dentro del cole
gio. "Nosotros tenemos una conviven
cia muy libre, paritaria y participante", 
explica. "No se utiliza el sistema de for
mar filas y los alumnos de cursos supe
riores pueden fumar en el casino. Aqul 
casi no existen los castigos. El secreto 
es una asistencia pastoral a los niños y 
adolescentes'', puntua'liza finalmente. 

EDUCACIÓN EN LIBERTAD 

Un pequeño golpe en la puerta inte
rrumpe la entrevista que el Rector del 
Colegio " Notre Dame", profesor de 

Educación Básica normalista, 
Héctor Hemández Nanjarí, ha conpe
cido a la REVISTA DE EDUCACION. 
Entran tres pequeños, cuyas edades 
fluctúan entre los 11 y 12 años. Luego 
de saludar, se dirigen al Rector y le ma
nifiestan: 

_,,Venimos a plantear que nosotros 
decidimos pintar los baños. Hemos reu
nido 877 pesos y utilizaremos rodillos. 
Si a usted no le parece mal, los pinta
remos a la hora de estudio del próximo 
viernes". 

La escena presenciada sintetiza el 
espíritu de un plantel de "puertas abiar· 
tas", donde la oficina del Rector es 
usada como "pieza de estudios por los 
alumnos, porque manejamos más la 
idea de casa que ~e colegio" . Es una 
casa que sirve a sus habitantes cuando 
lo desean, incluso sábados y domingos 
-hasta las 1 O de la noche- para estu
diar, trabajar y jugar y que también es 
lugar de reunión para la comunidad del 
barrio que la rodea. Corresponde al sis
tema educativo creado por el sacerdcfte 
belga Roberto Polain, cuyo principio de 
acción era "educar para la libertad". 

La concepción del rol de los profeso
res jefes es vital para el funcionamiento 
del sistema. Éstos trabajan "full time" 
(son -13 en total), y deben estar perma
nentemente a disposición del alumno 
cuando éste los necesita, en una actitud 
de servicio que incluye a los padres de 
sus pupilos. Destinan los 15 primeros 
minutos de la jornada diaria a revisar las 
anotaciones que obtuvieron el día ante
rior los niños a su cargo y supervisar su 
rendimiento pedagog1co. La última hora 
de la tarde se estructura para un estudio 
controlado -de VII básico a IV año me
dio-, a fin de que los educandos prepa-

H6clar Hffllindez N ~,r/, Reclor del Colegio 
Na.tru Dime. 
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u Educacltin FIi/ca, vtncut1d1 con /1 prictlc, de todo lípo de departe,, es otra de 111 c1r1cterllllcn del 
Colegio Bllnt Georpe. 
ren sus tareas para el día siguiente y 
consulten sus dudas al profesor jefe. En 
los niveles superiores, los estudiantes 
de mayor edad y más capacitados ayu
dan a los de menor rendimiento. 

Asimismo, este profesional tiene in
jerencia directa en la marcha y direc
ción del establecimiento, mediante su 
participación en los Consejos de Profe
sores Jefes, y desarrolla otras funciones 
docentes y extraprográmaticas. Consi
derado que la mantención de un clima 
de relaciones personales y amistosas 
entre profesores y alumnos comple
menta los objetivos de formación que 
otorga la escuela, porque ''el estudiante 
es una persona y no un ·número", a 
todos se les llama por su nombre de pila 
y se tutean con. sus maestros. 

"El método" -enfatiza el rector Her
nández- "es educación en libertad. 
Pero esta última.bien entendida, puesto 
que supone reglas que cumplir, ya que 
lo contrario se convierte en libertinaje". 

PAPELETAS DORADAS, ROSADAS, 
CELESTES, AMARILLAS Y VERDES 

Desde el punto de vista de la planifi
cación curricular, el Rector Hernández 
destaca que "las normas dictadas por el 
Ministerio de Educación permiten que 
los colegios se den su propia organiza
ción interna, y estimulan su capacidad 
para alcanzar sus propios objetivos y los 
nacionales". 

La orientación curricular que se prac
tica está centrada en el alumno, desa
rrollándolo como un ser integrado en lo . 
afectivo, intelectual y físico. 

Para concretar esta concepción, cada 
15 días se evalúa a cada uno de los 480 
educandos -en sus aspectos acadé
micos y de formacion- en un Consejo 
de Profesores Jefes que además inte
gran los docentes de asignatura. 

"Se pasa revista alumno por alumno", 
indica el profesor Hernández. "Y se ana-
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lizan sus actitudes de Lealtad, Fratemi
d ad, Cortesía, Carácter, Aplicación, 
Orden y Conducta. Posteriormente, se 
estudia su fendimiento escolar por a
signatura. Las calificaciones obtenidas 
se vierten en papeletas Doradas (exce
lente), Rosadas (muy bueno){ Celestes 
(bueno) Amarillas (regular,, Verdes 
(deficiente) y Blancas (malo). Cada niño 
recibe su papeleta en forma oersona.1 
entregada por mi. Así, conoce la opi
nión que el Consejo de Profesores tiene 
sobre él, aprende a conocerse a sí 
mismo y los padres tienen un informe 
q,uincenal sobre su pupilo. Además, los 
educadores se informan sobre cuáles 
son las materias que tienen que reforzar 
en sus estudiantes. Si las notas de un 
alumno son insuficientes en el área de 
formación, aunque posea excelentes 
calificaciones en las asignaturas, la pa
peleta que obtiene corresponde a la de
ficiente". 

El tratamiento de los niños con pro
blemas de disciplina también se distin
gue por su sello formativo y pedagógico. 
Dichas situaciones se conversan con el 
alumno y sus padres y, en conjunto, se 
planifica una estrategia para solucionar
las. Si a pesar de haberse agotado 
todas las posibilidades, las conductas 
negativas persisten, se aconseja un 
cambio de colegio, siempre que esta 
medida no dañe al educando. En caso 
contrario, se desiste y éste prosigue en· 
el establecimiento, aunque cree dificul
tades. 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

El colegio "Notre Dame" utiliza los 
planes y -programas de estudio del Mi
nisterio de Educación y en 1, 11 y V año 
básico ha implantado los de la Educa-. 
ción General Básica 1980. 

Su Departamento Pedagógico es el 
encargado de orientar el quehacer cu
rricular de la escuela. El alcance de los 

objetivos de los programas de Educa
ción Básica -que por supuesto va más 
allá de las metas mínimas establecidas 
para esa modalidad educacional- se 
fijó en reuniones sostenidas por la tota
lidad de los profesores del plantel. Alli se 
hizo una corre lacón de asignaturas y se 
determinaron los objetivos que debla al
canzar cada una de ellas, para mante
ner la continuidad entre cursos superio
res e inferiores. El enfoque es integrado, 
porque los maestros que enseñan 

, temas similares en sus respectivos ra
mos, se coordinan y acuerdan su trata
miento. 

El horario de clases de las asi~natu
ras básicas: castellano, Matemáticas e 
Historia y Geograffa, se estipula según 
la realidad del curso. "Si es necesario 
reforzar Matemática" -enfatiza el rec
tor- "así se hará, sin descuidar bajo 
ningún Runto de vista el resto de los 
ramos". Se imparten dos idiomas extran
jeros: Francés., l1e V año básico a II año 
medio e Inglés, de VII básico a IV medio. 

La libertad metodológica es total; sólo 
se pide al personal docente que comu-
nique su metodología y la comparta con 

el resto de sus colegas. En Enseñanza 
Media, se agregaron el programa regu
lar cursos de expresión, tales como Ora
toria y Expresión Artística. La infraes
tructura física que apoya la parte curricu
lar consiste en un laboratorio científico 
que cuenta con taller fotográfico, una 
biblioteca v una multicancha. 

DE LOS BUSES AULA A UN 
PLANTEL MODELO 

Quizás cuando Nelson Morales Ver
gara (profesor de Educación General 
Básica, egresado de la Escuela Normal 
"Jose Aoelardo Ndi'lez, Director de la 
Esculea D-Nº 417) en febrero de 
1971, inició sus funciones como jefe de 
un plantel que no existía, ubicando en 
terrenos tomados, el lugar adecuado 
para instalar su colegio, nunca pensó 
que 1 o años después éste seria un es
tablecimiento modelo, orgullo de la co
muna de Pudahuel. 

Eran tiempos difíciles. "Habla un con
trol riguroso" -recuerda el Director Mo
rales- "y sólo mostrando mi carnet a 
los pobladores y explicándoles que era 
el director de la futura escuela, me per
mitieron quedarme. Me instalé en una 
casetita donde funcionaban los 13 comi
tés de la "toma", elegf los terrenos 
(5.600 m2) y empecé a matricular a los 
alumnos. Se censaron 890 niños. Nues
tras primeras salas de clase fueron 12 
buses aula y el cuerpo docente, 18 pro-
fesores". . 

A partir de esa fecha, las funciones 
pedagógicas se compartieron con las 
de awyo a los pobladores en sus pro
blemas de salud, higiene etc. y los en
víos de oficios, y concertación de entre
vistas con las autoridades del Ministerio 
de Educación para que éstas iniciaran la 
construcción de una escuela. En 1972, 

• 



se empezaron a levantar 4 salas de cla
ses, la cocina y los servicios higiénicos 
de los niños. Y, en 1977, el edificio ad
quirió la fisonomía que actualmente po
see, con 1 O salas y una estructura metá· 
lica con paneles de cholguán y muros de 
ladrillos bajo las ventanas. 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 
FACTIBLE 

El espíritu pionero de la Escuela 
D-Nº 417 no sólo se evidencia en su 
nacimiento, sino que tambiún en su his
toria pedagógica. 

Hace ya 8 años que posee una Uni
dad Técnico-Pedagógica (UTP) en
cargada de interpretar y adecuar las 
"disposiciones del servicio". Nos ade
lantamos" --señala el Director Mora
les- "porque constatamos la urgente 
necesidad de orientar en forma práctica 
al profesorado en el trabajo que realiza 
con sus alumnos". La UTP esta inte
grada por especialistas en Evaluación, 
Orientación, Planificación Curricular y 
Trastornos de Aprendizaie, además de 
los Departamentos de Asígnatura. De
penden de ella, la Escuela para Padres, 
los Comités de Senescencia y los pro
gramas de Prevención Motora Postura! 
y Prevención de Drogas y Alcoholismo. 

Los nuevos planes y programas de 
estudio de la Educación General Básica 
se trabajan "como si estuvieran en la 
última etapa de su cumplimiento" y se 
aplican de I a VIII año básico. Para esos 
efectos, los Consejos Técnicos diseña
ron un "programa factible", implantado 
en los diversos cursos, de acuerdo a su 
realidad. Cada tres meses se retinen los 
docentes por niveles y evalúan el logro 
de los objetivos alcanzados por los es
tudiantes de cada grupo curso. 

Luego de analizar las diferencias in
dividuales de los alumnos, se determina 
el "programa promedio", resultante de 
la comparación de los rendimientos es
colares obtenidos por los grupos de 

1 

Colegio Notre o,me, "un, cau de puertp abierta que 1/rve 1 ,in h1bit1htn cuando to de,e,n, /ncluio 
1'11ado1 y domin,01" . 

mayor y menor rendimiento. Éste es el que utilizan los docentes es la que mejor 
que se aplica en forma definitiva en dominan, y la comunican al resto de sus 
cada nivel curso. "Los esfuerzos se compañeros de labor en los Consejos 
orientan a lograr el máximo de objetivos Técnicos, puesto que es "saludable el 
que propone el programa oficial de es- intercambio de experiencias y la retroa-
tudios". · limentación". 

Como se ha adoptado el criterio que La formación valórica de alumnado 
todos los ramos son importantes para la se realiza mediante el Programa de 
formación integral del niño, sólo se ha Formación de Hábitos y Actitud Social. 
disminuido en una hora Artes Plásticas En el Consejo de Curso se enseña a los 
y Educación Técnico Manual para au- niños a autodirigirse y tener respeto 
mentar el horario de Castellano y Ma- por ellos mismos y por las opiniones de 
temática (tiene 6 horas de clases serna- los demás. Se les observa en sus jue-
nales cada una). Al mari:Jen de esta me- gos Y se les da amplia libertad para ex-
dida, no ha sido necesario reducir horas poner sus problemas. Como producto 
de otras asignaturas para reforzar el de esta formación, no existen dificulta-
rendimiento de los educandos en estos des disciplinarias -y el control del com-
ramos. El idioma Inglés es impartido de portamiento --1:1n las horas de recreo-
V a VIII año básico, por un profesor con está a cargo de los propios alumnos, 
mención en la materia. La metodología especialmente designados para tal 

efecto. 
Los frutos de esta labor de años y del 

alto nivel de compromiso de su cuerpo 
docente (trabajan horas extraordinarias 
sin remuneración, incluso los dlas sá
bados y domingos), se están cose
chando en estos momentos. El prome
dio anual de egresados de VIII año bá
sico es el más alto de la comuna Y. los 
que continúan estudios superiores 'han 
proporcionado grandes satisfacciones 
al colegio, puesto que han ocupado los 
primeros lugares en sus nuevos plante
les". 

Alumnos de la Eacuela D JIO 411 de Pudahuet enfrentan ,u futuro con esperanza, porque ,u col glo h1 
11tbido convertir la, 1/mll,c/one, en vente/IS. 

Cuando un establecimiento con un 
29 % de n,otas deficientes en sus co
mienzos, las ha disminuido a sólo un 
5 %, se p~~de decir que la respuesta al 
reto de v1v1r en Pudahuel ha sido un 
éxito ; las palabras de su Director se 
convierten en realidad palpable : "con 
más recursos estaríamos en condicio
nes de competir con el mejor colegio de 
Santiago". 
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evaluación en el aula 

LA IMPORTANCIA 
DEL ASPECTO EMOCIONAL !I 

SOCIAL 
EN EL PROCESO 

ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

Alicia aaz campos 
Juana Lores González (Coordinadora) 
Jorge fti rez Mellado • 
Rosario Valc;ti s Bunster 
Unidad de Educación Diferencial de la Direc-
ción de Educación.----------------------------------------

INTRODUCCIÓN 

El Ministerio de Educación elaboró, 
durante 1980, los planes y programas 
para alumnos que presentan trastornos 
específicos en el aprendizaje de la lec
toescritura o cálculo. En dichos pro
gramas se establecen los contenidos de 
las áreas de tratamiento, entre los que 
aparece el contenido emocional-so
cial, cuyo objetivo es desarrollar en el 
niño una actitud independiente, seguri
dad en si mismo y la capacidad para 
adaptarse a situaciones sociales. Las 
actividades que tienden a cumplir estos 
objetivos deben estar presentes du
rante el proceso enseñanza aprendizaje 
y en toda actividad programática o ex
traprogramática del currlculum escolar. 

El propósito de este artículo es ayudar 
al profesor de educación básica de los 
cursos "3gulares y de wupos cfüerencia
les, a crear las condiciones más venta
josas para la adaptación e.scolar de los 
niños que presentan algún impedimento 
o desventaja frente al aprendizaje. 

Se trata de dar solución a los proble
mas más leves, aquellos que pueden 
superarse con un buen manejo por 
parte del maestro en la escuela e impe
dir a tiempo dificultades mayores que, al 
agravarse, necesitarlan de la interven-
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e Las conductas problemátl• 
. ca, de 101 alumnos ¿son de 
re1ponsabllldad del nlfto o del 
profesor? 

' e co·mpleta pauta de eva-
luaol6n para que el maestro 
examine 1u actitud hacia los 
alumnos. 

ción de un terapeuta o de un profesor 
especializado. 

La conducta emocional de los 
niftos y sus efectos en las relaciones 
interpersonales. 

Es innegable que la escuela cumple 
un rol importante en la socialización de 
los alumnos, pero la formación y función 
del profesor es fundamental y decisiva 
en el desarrollo emocional. 

Existe dificultad entre los maestros 
para establecer qué es un problema 
emocional y cuándo éste se está mani
festando realmente en un niflo. 

Las causas son múltiples y pueden 
originarse, tanto en el medio, como en 
una disfunción orgánica. En ambos ca
sos, la manifestación externa se da en 
diferente grado, existiendo una discre
par.icia entre lo que se espera del su
jeto o lo que se supone es un compor-

tamiento "adecuado" dentro de un 
grupo curso, y la conducta inapropiada 
que presenta. 

Los estados de ansiedad o desequili
brio interno que caracterizan a los pro
blemas emocionales, pueden expre
sarse en conductas· como la agresivi
dad, el aislamiento, tensiones muscula
res, negativismo, hiperemotividad, Irri-
tabilidad y otras. ' 

Es dificil fijar limites precisos para de
terminar cuándo estas conductas pue
den considerarse anormales, y estable
cer claramente el grado de intensidad 
con que se presentan. 

Los fracasos en el aprendizaje pue
den agudizar un cuadro emocional o 
crear una actitud de rechazo hacia la 
escuela o lo que tenga relación con ella. 
Esta situación de desmedro, sumada a 
la falta de confianza en sus acciones, 
por parte de padres, maestros y compa
·nerbs, provoca sentimientos de inferio
ridad en el individuo. 

Es posible que desarrollando en él 
una imagen positiva de si mismo, pueda 
llegar a arriesgarse a un fracaso con 
cierta confianza y seguridad; pero éste 
es un proceso lento. 

Los nil'los se sienten presionados, por 
una parte, por las expectativas a veces 
superiores a lo razonable, que los pa
dres se han fijado para sus hijos y, por 



otra, por las metas que los profesores se 
proponen con su curso, las que no 
pasan inadvertidas para ellos; sienten 
que el cariño es sinónimo de triunfo y un 
fracaso es la amenaza del rechazo, del 
abandono. 

Una relación de afecto y cordialidad 
entre profesor y alumno es grata y refor
zante para ambos. Ya la pedagogía de 
Quintiliano, alrededor del año 50 d. C., 
recomendaba; "'Corrija los defectos sin 
acrimonia ni palabras afrentosas. Esto 
hace que muchos abandonen el estu
dio, al ver que se les reprende, como si 
se les aborreciese". 

COMPETENCIA DEL PROFESOR 

A continuación se analizan algunos 
aspectos que son significativos para el 
éxito de la integración del alumno a la 
educación regular: 

1. Manejo de Grupo: Una de fas des
trezas más importantes que debe cono
cer el profesor son las· técnicas de ma
nejo de grupos. Cuando estas técnicas 
son débiles, la sala de clases puede 
transformarse en un caos. 

Las diferentes fo.rmas de aprendizaje 
de los niños, las· técnicas de modifica
ción conductual y las características del 
desarrollo psicológico en las diferentes 
edades, son los conocimientos básicos 
que deben dominar los maestros para 
transformar sus clases en una actividad 
agradable. · 

2. Voluntad para enseftar sobre la 
base de potencialidades: Existe la 
tendencia a desaprovechar las habili
dades de los niños e insistir en la inhabi
lidad. El profesor debe buscar y obser
var aquellas manifestaciones que le in
diquen cuáles funciones perceptivas, 
motrices o cognitivas deberá enfatizar 
en su enseñanza, para que el alumno 
pueda disfrutar del éxito. Por ejemplo, si 
un niño tiene grandes dificultades para 
d.iscriminar auditivamente y no visual
mente, se le enseñará a través de la 
vista, lo que reforzará indirectamente el 
aprendizaje auditivo. 

3. Habilidad para motivar a los 
alumnos: Debe reconocerse que algu
nos niños no aprenden bien, porque no 
están motivados, no están interesados 
o no ven ningún beneficio en el aprendi
zaje. La falta de motivación obliga al 
profesor a asumir la dirección constante 
del curso; una alta motivación o interés 
permite la autodlrección de los propios 
estudiantes. 

4. Seguridad y confianza para en
seftar: La seguridad que demuestra el 
profesor frente a sus alumnos depende, 
además de una buena preparacióA 
académica, de la planificación previa de 
su trabajo. 

No puede improvisar sus clases; es 
posible que muchas veces pueda recu
rrir a ello para manejar situaciones im
previstas, pero sus objetivos y lineas de 
acción deben ser claros. , 
5. Salud mental compatible: A los 

un, relie/6n de ,r,cto y cordllb/1/dld entro profuar y alumno II orat, y reconfortlnt, p1r1 1mbo1. 

maestros no se les permite fracasar. 
Esta presión puede producir tensio

nes que afectan su estabilidad emocio
nal. Los profesores que, además, traba
jan con niños difíciles o con problemas, 
necesitan un gran apoyo de otros profe
sionales para que les faciliten su ya difi
cil tarea. 

' AUTOEVALUACION 
DEL PROFESOR: 

El objetivo de la pauta que presenta
mos a continuación es que el profesor 
se haga un autoexamen, a fin de que 

revise éJ mismo su actitud frente al 
alumno. 

Cuando se propone un programa de 
modificación conductual en la sala de 
clases, se cree por anticipado que los 
problemas se originan en los alumnos. 
Con mucha ligereza se les atribuye toda 
la culpa de su "indisciplina" y se les 
califica de "hiperkinéticos"', "'inselen
tes", " flojos" o "tontos". Habría que pre
guntarse si los profesores, en cierta 
medida, no están favoreciendo este tipo 
de conductas. 

Un análisis de la función y actitudes 
del profesor podría servir para recono-

un, dt1 11$ del/rea más import,ntes que dobe conocer el profesor son las t6cnlca, de manejo do 
f,Uf}OI. 
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Profesora de escue/1 bí1/c1 común atendiendo a un OIJIPO dll111nclal, en c/11111 d1 lunclonn bíllca1. 

cer la causa de algunos comportamien
tos inadecuados de sus alumnos, ya 
sea ésta ambiental o derivada del niño. 

PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN *· 
1. Es activo, está alerta, es· entu

siasta, está motivado. 
2. Es apático, indiferente, monó

tono, actúa sin motivación. 
3. Es genial, optimista, tiene sentido 

del humor, presenta autocontrol. 
4. Es pesimista, brusco, fácilmente 

se altera y pierde la paciencia. 
5. Reconoce y admite sus errores. 
6. No admite sus errores. 
7. Adecuada presentación personal, 

viste con sencillez. 
8. Se viste inapropiadamente, es 

exagerado, extravagante, descuidado. 
9. Muestra empatía, comprensión 

hacia los alumnos. 
1 O. Muestra antipatía, es sarcástico 

con los alumnos. 
11 . Es agradable y cortés en sus rela

ciones con lo~ alumnos. 
12. Mantiene una relación distante 

con los alumnos, no se acerca a ellos. 
13. Motiva a los niños, refuerza el 

buen trabajo. 
14. Es crítico, no motiva ni refuerza a 

los niños. • 
15. Planifica y organiza todas sus cla

ses. 
16. No planifica, es desorganizado, 

objetivos poco claros. 
17. Estimula, interesa a los niños utili

zando técnicas variadas y materiales 
novedosos. 

18. Utiliza las mismas técnicas y ma
teriales ya conocidos por los alumnos. 

19. Enseña claramente a través de 
explicaciones y demostraciones. 

20. No son claras las explicaciones y 
demostraciones. 

21. Explica las tareas e imparte órde- 1 

nes con claridad. 
22. Imparte órdenes y tareas incom

pletas y vagas. 
23. Respeta la personalidad del niño y 

demuestra actitudes adecuadas. 
24. No/ respeta la personalidad del 

niño, lo ridiculiza y lo amenaza. ' 
25. Siempre está dispuesto a prestar 

ayuda al niño. 
26. Falla al dar ayuda, o la da de mala 

manera. 
27. Posee un contacto-visual ade

cuado, dirigiéndose a toda la sala de 
clases. 

28. El contacto-visual es inade
cuado, se limita a una parte de la sala de 
clases. 

29. Estimula la iniciativa de los alum
nos, guía a los alumnos sin ser autorita-· 
rio. 

30. No da oportunidad a la iniciativa 
personal, ordena cada paso. 

31. Motiva a los alumnos a formular 
preguntas, se interesa por sus opinio
nes. 

32. No acepta consultas ni ideas de 
los alumnos. 

33. Interviene oportunamente en una 
discusión de los alumnos. 

34. Interrumpe bruscamente una dis
cusión de los alumnos, no da solucio
nes. 

35. Se dirige a todos los alumnos por 
igual, sin mostrar preferencia. 

• Basado on "Elloctlw and lneffectlw Behavio(', Uniwrsily of San Díego Callfomia, USA. 1979. (sin Publicar). 
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36. Demuestra preferencia por algu
nos alumnos. 

37. Se preocupa de los errores de los 
alumnos y trata de solucionarlos. 

38. Es indiferente a los errores de los 
alumnos. 

39. Evalúa solamente las materias 
tratadas, informando previamente a los 
alumnos. 

40. Evalúa las materias tratadas sin 
informar a los alumnos. 
41. No permite que los alumnos se rían 
de los errores de sus compañeros. 

42. Permite que· los alumnos se rían 
de los errores de sus compañeros. · 

43. Presenta las materias en forma 
interesante, utilizando varios recursos. 

44. Presentación monótona de las 
materias, sin utilizar recursos. 

45. Utiliza múltiples recursos para 
formular preguntas. 

46. Utiliza técnicas inadecuadas para 
formular preguntas. 

47. Posee múltiples recursos para dar 
respuestas. 

48. No dispone de recursos para dar 
respuestas. 

49. Usa un lenguaje audible, buena 
modulación, tono de voz adecuado. 

50. Usa un lenguaje inaudible, habla 
entre dientes, limitada expresión, ina
decuado tono de voz. 

51. Da a conocer a los alumnos los 
objetivos de la clase. 

52. Los alumnos no son informados 
previamente de los objelivros de la clase. 

Si usted respondió S a todos los 
enunciados impares, y NO a todos los 
pares, se encuentra en condiciones de 
aplicar técnicas de modificación con-
ductual. , 

Si.usted respondió SI a los anuncia
dos pares, aun cuando sea sólo a algu
nos de ellos, deberá meditar sobre la 
responsabilidad que tiene en las con
ducté\S problemáticas de sus alumnos. 
Se le recomienda revisar materias refe
ridas a las teorías del aprendizaje; téc
nicas de evaluación y dinámica de 
grupo. 

Si a pesar de su actitud adecuada, 
algunos niños siguen manifestando difi
cultades para adaptarse al aprendizaje 
y a las relaciones de grupo, podrla em
pezar a buscar una solución más apro
piada para ellos. 
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experimentos en educación 

ÉNFASIS EN LA PERCEPCIÓN 

W. KOHLER, , 
EL MONO SULTAN 

Y EL APRENDIZAJE POR 
"INSIGHT" 

Prof. Patricio Varas Santander 
___________________________________ Departamento de Filosofía, CPEIP 

En esta nueva sección, el profesor Patricio 
Varas Santander, del Depto. de Filosofía del 
CPEIP, está presentando 11na serie de experi
mentos clásicos que se han realizado en educa
ción. 

En la primera parte, el profesor Varas des
cribe el experimento mismo. Y enseguida . expone 
las implicancias que éste tiene en el aula. 

En 1912 un psicólogo alemán, Max 
Wertheimer, avanzó una teoría de la 
percepción que creó los cimientos para 
un enfoque teórico diferente al de las 
teorías estímulo-respuestas. Pronto 
esta teorfa generó todo un movimiento 
conocido como "psicología de la Ges
talt", el cual consideró que los procesos 
internos del hombre constituían el 
campo adecuado de la psicología. 

La Gestalt destacó la percepción en 
el proceso de aprendjzaje más que la 
"respuesta" emitida. Esta fue conside
rada sólo como un signo de que el 
aprendizaje había ocurrido, no como 
una parte integrante del proceso. Se en
fatizó el contexto o campo en que la 
situación estimulo ocurre y el "insight"* 
que aparece o se deriva de la relación 
entre la situación-estimulo y el am
biente. 

El término mismo Gestalt, totalidad, 
configuración, indica que el aprendizaje 
ocurre por percepción de totalidades. 
En este sentido, constituye una afirma
ción clásica de estas teorías que "el 
todo es más grande que1a suma de las 
partes", esto es, que lo aprendido es 
mayor que la suma de los patrones 
estímulo-respuesta individuales adqui
ridos. 

• lnslght¡ se usa en su ld,oma o,ig,nal; treduciblé por "invi
sron" . ·•cepocitociOn", "penotreclon comprensiva". Res
ponde o la Idee de ¡eurekel • 

• El aprendizaje ocurre por 
p rcepclón de totalldades 
• Entre la conexión de 
amblente-estlmulo y r.es
pue ta, los gestaltlstas ubican 
la lntellgencla .. 
• M•todo por descubrimiento 
• re1oluclón ~e problemas es 
más motivador para el alumno 

EL EXPERIMENTO 
Entre las experimentaciones de los 

gestaltistas resalta la que W. Kohler lle
vara a cabo entre 1913 y 1917 con un 
grupo de chimpancés. Uno de ellos, Sul-

tán, se destacó por su inteligencia, que 
le permitió unir, entre varios palos, dos 
de ellos, para alcanzar una banana, que 
de otro modo era inalcanzable para él. 
El experimento ilustró lo que Kohler 
llamó /a percepción de una nueva rela
ción. Sultán había "agarrado la idea", es 
decir, tuvo el "insight" que le permitió 
solucionar el problema. 

IMPLICANCIAS EN EL AULA 
Para los gestaltistas es condición 

para el aprendiza¡·e y comportamiento 
cor "insi9ht" que e que 13P.rende se halle 
en condrciones de hacerse cargo de la 
situacíón, de modo que perciba su es
tructura y las relaciones existentes entre 
los elementos que la constituyen. Ha
cerse cargo de una situación problemá
tica significa en este caso, en primer 
lugar, estructurarla. Analizar sus ele
mentos y operar mentalmente con ellos. 
Una especie de "ensayo y error men
tal". De manera que entre la conexión· 
de ambiente-estímulo y respuesta, los 
gestaltistas ubican un importante 
puente, la inteligencia. 

Recomiendan que en el aula la at
mósfera sea relajada y el aprendizaje se 
estructure a través de situaciones que 
inciten el desarrollo de "insights". 
. Dan especial importancia a la estruc
turacíón comprensiva de nuevas rela
ciones. 

Consideran que el métod_o por des
cubrimiento o resolución de problemas 
es más motivador para el alumno y que 
las actitudes son más importantes que 
los contenidos mismos del aprendizaje. 

BIBLIOGRAFIA 
VARAS, P. Psicopedagogfa de la 

Educación Flsica. Santiago de Chile, 
Digeder-G. Mistral. 1980. 
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letras 
--- - ------------------------------------------

PROFESORES ESCRITORES 

Con su perfil de piedra tallada, según 
la certera expresión de Andrés Sabella, 
Manuel Soto Morales buscó incluso 
para su seudónimo el nombre de un fa
moso héroe araucano, demostrando de 
manera rotunda su interés por la vida y 
los problemas de los indígenas. 

Pero no todo lo que se vincula con la 
existencia del autor es tan coherente ni 
previsible. Nacido en Talca el 6 de junio 
de 1902, cuando pensamos en él y en 
su obra, se rompe la clásica relación 
geográfica que esa palabra establece 
-Talca, París y Londrés-, y en el ín
timo y singular mapa de nuestra imagi
nación esas dos ciudades europeas, y 
también muchas otras, próximas o re
motas. son. reemplazadas por una sola, 
vigorosa y .de entrañable presencia: la 
de Arauco. 

RECUERDOS Y T~ABAJOS 

'Evocando su infancia talquina
1 

mani
fiesta que vivía ,en una casa comoda. 
Tenía entonces el cariño de su abuela 
Emilia, de origen andaluz, y el de su 
madre, Cristobalina Morales Gutiérrez. 
La imagen que conserva de su padre., 
Eduardo Soto Ramírez, es en cambio 
algo sombría, aunque no precisamente 
de desafecto, señala. Y1 para reafirmar, 
dice con visible emocion que después 
del terremoto de 1906, le llevó de la 
mano recorriendo las calles de la ciu
dad." 

Muchos recuerdos de su niñez pasa
ron a ser con el tiempo parte de su obra. 
Así, por ejemplo, el cuento El encuentro 1 

de los capitanes, está basado en un 
hecho ocurrido cuando él tenía diez o 
doce años de edad. 
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Hizo sus estudios primarios en la Es-
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LAUTARO YANKAS: 
RETORNO A LAS 

RAiCES 

• oentro de1 cr101111mo 
representa a la corriente 
lndlgenlita. 
• En él se descubre al pinto, en 
el certero retrato de los 
personajes y de ambientes 
que alguna vez conoció. 
• Con su novela "El vado de la 
noche" obtuvo el primer 
premio otorgado por la Unión 
de Unlversldadei 
Latinoamericanas. 

El escritor Lautaro Yantas, "con , u perfil de 
pledr, tallada", ,egún Andrá S1bel/1, en , u 
blbllotec,. 

" 

.cuela Superior de Hombres de Talca. 
Posteriormente fue alumno de la Es
cuela Normal de Curicó, titulándose en 
1917 de Profesor normalista con espe
cialidad en Dibujo y Caligrafla. 

Al año siguiente fue Inspector en el 
Liceo de Talca. En 1919 se trasladó a 
Santiago. Después de realizar diversos 
trabajos, logró incorporarse como ins
pector y profesor al Liceo Valentin Lete
lier de la capital. 

Estudió luego en el Instituto Pedagó
gico de la Universidad de Chile, obte
niendo en 1924 µn segundo título: el de 
Profesor de Estado en Artes Plásticas. 

En 1928 fue designado profesor de 
dicha especialidad en el Liceo de Trai
guén; en 1933, en el de Quillota; y en 
1935 en el Liceo de Hombres de Playa 
Ancha, en Valparalso. Finalmente, en 
1943, en el Liceo de Aplicación de San
tiago, establecirt)iento en el que Jubiló 
en 1958. Sin embargo, continuó trabaja
jando en ét hasta 1979. 

SIRENAS Y REALIDADES 

Recuerda con gratitud a sus maestros 
de la Escuela Normal de Curicó. Uno de 
ellos lela El Quijote a sus alumnos. "Yo 
tendría unos 13 ó 14 años y gozaba con 
esa obra", dice nuestro autor. 

Fue también en la Escuela Normal 
donde comenzó a escribir. "Eran poe
mas en prosa -puntualiza-, con 
·mucho ensueño, amor idealizado, fan
tasía, lagos azules y sirenas." 

Poco a poco se irá acercando a la 
realidad. As~en un concurso de compo
sición literaria, alcanzó la nota máxima 
con su cuento Entre mate y mate. Se 
trata de una historia de viejecitas que 
mientras toman mate alrededor de un 



brasero comentan despiadadamente lo 
que sucede en la vecindad: Con ese 
cuento empezó realmente su vida litera
ri¡::i 
· Durante su permanencia en el Liceo 
Valentln Letelier, conoció a Carlos 
Mondaca y a Mariano Latorre; este, se
ñala, fue su verdadero maestro, tanto en 
la vida como en la literatura. 

Estimulado y orientado por él, y sin
tiendo cada vez más fuerte et llamado 
de !avocación literaria, publicó algunos 
de sus primeros relatos en "Las Ultimas 
Noticias", y en 1924 se presentó al Con
curso de Cuentos del diario "La Nación" 
"primer gran concurso de cuentos que 
se hacia en Chile", subraya el autor, 
ganando el Premio en tema libre, con su 
trabaj0 titulado Arsenio. 

En 1925. obtiene nuevamente el 
Premio de Cuento en un certamen or
ganizado por "La Nación" y la revista 
"Zig-Zag", esta vez con su relato Angel 
Gabrié. 

Otras dos distinciones importantE!S 
vienen a agregarse. más tarde a las ya . 
mencionadas: en 1934, el premio de 
Ensayo en los Séptimos Juegos Flora
les de Valparaíso, y en 1.949 el Premio 
"Histonlum" en el concurso auspiciado 
por la revista del mismo nombre, de 
Buenos Aires. 

Pero un galardón que tiene todavía 
más resonancia se le otorga en 1954, en 
el certamen internacional patrocinado 
por la Unión de Universidades Latinoa
mericanas: el Premio Latinoamericano 
de Literatura, consistente en mil qui
nientos dólares y la publicación de la 
obra: su novela El vado de la noche. 

Su primer libro, Marina, fue publicado 
en 1926. Desde entonces hasta hoy han 
aparecido alrededor de doce novelas 
suyas, y un volumen de cuentos, ade
más de muchos ensayos publicados en 
Chile y en el extranjero. · 

Diarios y revistas como "El Mercurio", 
La Nación", "El Diario Ilustrado", "La 
Hora", Atenea", Letras" y "Occidente" 
han difundido cuentos y ensayos naci
dos de su pluma. 

Algunos de sus libros han alcanzado 
varias ediciones-E/ cazador de pumas, 
ocho; El vado de la noche, al igual que 
Flor Lumao, cuatro-, y diversos cuen
tos de los que se ir:icluyen en Rotos han 
sido traducidos al inglés, al sueco, al 
polaco y al ruso. 

Tres de sus novelas cortas, El caza
dor de pumas, El último toqul y Conga, 
el bandido, son, a su juicio, obras ade
cuadas tanto para los niños como para 
los adultos. 

Yankas ha viajado por diferentes paí
ses, dictando cursos y conferencias 
sobre las letras chilenas e hispanoame
ricanas en Lima, Madrid, Pekín, etc. En 
Chile tuvo a su cargo cursos de litera
tura en Escuelas de Temporada de,San
tiago, Valparaíso, Temuco y Los Ange
les. 

Pintar de bsl/11 1cu1re/11, sspecl1/msnte de las p1i8B/ss del sur, que canatld e Incorporó • ,u, 
M~ . 

DE PLUMA Y PINCEL 

Confiesa que su interés por todo lo 
que se refiere a los araucanos surgió 
cuando fue a trabajar como profesor en 
Traiguén. Entonces viajó a tas provin
cias de Arauco y Cautln, y conoció toda 

· la vida indígena, alojándose en rucas, 
empapándose de esa realidad tan nues
tra y muchas veces tan desconocida 
para los propios chilenos . . 

De ese contacto directo con la reali
dad y de su inventiva de narrador sur
gieron obras como Flor Lumao, El último 
toqui y El vado de la noche. 

En varias de sus novelas, el autor ha 
utilizado ambientes y personajes que 
alguna vez conoció. Uno ae éstos es el 
protagonista de El cazador de pumas, 
un hombre· que vivía cerca del lago La
nalhue, en la cordillera de Nahuelbuta. 
Y la trampa maestra que se describe en 
la novela, fue vista también por el autor. 
"Estaba ·hecha de durmientes de ,ferro
carril", recuerda. 

Lautaro Yankas, que dentro del crio· 
llismo representa a la corriente indige· 
nista, declara sin ambages su admira
ción por muchos autores chilenos y ex
tranjeros. Entre los nacionales, men
ciona a Mariano Latorre, Eduardo Ba
rrios, Manuel Rojas, González Vera, 
Gabriela Mistral, Neruda, Mondaca y 
Huidobro, Entre los extranjeros, Una
muno, Azorín, Jean Paul Sartre, Albert 
Camus, Hermann Hesse, Kafka, Tols
toi, Dostoievsky, Gorki, Aldus L. Huxley, 
David Herbert Lawrence y Henry Miller .. 
Este último es, según su expresión, "lo 

más grande que ti"ene la literatura uni
versal". 

Pintor de bellas acuarelas, especial
mente de los paisajes del sur que cono· 
ció e incorporó a sus novelas, no es raro 
encontrar en sus obras imágenes donde 
.juegan la luz y la sombra. "Por cierto 
-leemos en El último toqui-, Melln es
taba presente, y su altivo rostro era 
como una hoguera de soles en el bru· 
moso amanecer". 

Otras veces se descubre también al 
pintor en el certero retrato de los perso
najes; así, por ejemplo, cuando pre
senta a la curandera en El cazador de 
pumas: "Onofre miró a su vez a la mu
jer, cuya cara tenla algo de calabaza 
pasmada y seca, grabada de largas 
arrugas negruzcas, y advirtió dureza en 
aquellos ojillos de roedor''. 

Decíamos que el autor eligió para su 
seudónimo el nombre de aquel caudillo 
araucano que Ercilla describió como 
"industrioso, sabio, presto", y Neruda, 
como "una flecha delgada, elástico y 
azul". · 

Fue la eleccióA del escritor. Faltaba la 
del pintor. Y. éste escogió la palabra 
llancas, modificando si -{;On el com· 
prensible afán de cambiar de todo artis
ta- su ortografía. Llancas son las pie
dras .de colores que se encuentran en 
los cerros minerales del norte de Chile. 
Ellas contienen cobre y con la humedad 
toman hem,osos tonos verdes. Se utili
zan para hacer collares. 

Así lo explica el autor. Y así nos expli
camos nosotros el doble significado de 
este seudónimo, que en feliz síntesis 
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recoge y simboliza las inquietudes de 
este chileno, preocupado de su tierra y 
de su gente, de parte fundamental de 
las ralees telúrk:as y humanas que nos 
definen y nos sustentan. 

ALGUNAS OBRAS 
DE 
LA TARO YANKAS 

&tura ../éler/a 

~-~ARI N A 

LAU TAR O 

VA N KA S 

·l, 
11."IO 4Q 

Portada de uns de las primeras obras de Lautaro 
Yankas. 

La risa de Pillán. Relieves. Santiago 
de Chile, Imp. M. Ferrario y era., 1927. 

Mujer del Laja. Novela corta, San
tiago, Ed. La Novela Nueva, 1930. 

Rotos. Cuentos. Santiago, ~dit. Zig• 
Zag, 1945. 

El último toqui. Novela corta. San
tiago, Edit. Rapa-Nui, 1950. 

La literatura chilena de contenido so
cial. Ensayo. Cochabamba, Bolivia, 
Imp. Universitaria, 1953. 

Conga, el bandido y Garra de puma. 
Novelas cortas. Santiago, Edil. Z1g-Zag, 
1953. 

Flor Lumao. Novela. 3ª ed. definitiva. 
Santiago, Edit . Zig-Zag, 1954. 

El vado de la noche. Novela de la 
raza. Premio Latinoamericano de Litera

. tura. Santiago, Edil. Zig-Zag, 1955. 
Las furias y las vírgenes. Novela. 

Santiago, Taller de Arancibia Hnos., 
1962. 
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De la literatura chílena y la crítica. 
Ensayo. Santiago, Edil. Universitaria. 
1964. Ed. Revista "Atenea". Separata 
del N° 402). 

Doña Catalina. Un reino para la Quin
trala. Novela. Buenos Aires, Talls. del 
Instituto AmigÓs del Libro, 1972. 

JUICIOS ACERCA 
PEL 
AUTOR Y SU OBRA 

"El cazador de pumas", de Lautaro 
Yankas, nos parece una superación en 
su vasta y respetable obra de creación. 
El asunto es original y escuetamente 
presentado, con ese primor de técnica 
que subyuga desde las primeras lineas. 

En este libro se mezclan armoniosa
mente los ingredientes artlsticos que lo 
hacen un libro apto, de idéntica manera 
para los chicos y los grandes. La trama 
es sencilla y dramática, la sucesión de 
episodios se encuentra bien dispuesta y 

. trabada con emoción creciente, el estilo 
es fluido y castizo, el medio de la Cordi
llera de Nahuelbuta hábilmente repre
sentado con pinc~ladas vigorosas y 
paisajes que se recortan sin abrumar 
con relación al coníunto. 

(RICARDO LATCHAM, en "La Na
ción", de Santiago, 8 de febrero de 
1948). 

Escrita con rigor formal, depurada de 
atavios superfluos, con frecuentes ora
ciones elípticas que invitan a la medita
ción como un súspenso dramático, "Flor 
Lumao" es dentro del criollismo rural, 
una novela que resistirá el íuicio impla
cable e inapelable del tiempo. Anticipa
ción de ello es esta tercera edición". 

(MILTON ROSSEL, en revista "Zig
zag", 3 de julio de 1952). 

"El vado de la noche" es un problema 
existencial. Interpretar esta novela 

LJularo Yan ·as, un chileno pn,ocupado de su 
tl,rrs y de su 1ent1. 

desde un punto meramente estético, 
significarla desconocer el dramatismo 
real y viviente que se anida en lo más 
hondo del indio araucano. 

(FRANCISCO DUSSUEL, en el "El 
Diario Ilustrado", 10 de junio de 1956). 

SELECCION DE 
TEXTOS DE 
LAUTARO YANKAS 

EL FANTASMA 
(Fragmento) 

Los dlas y las noches pasaban ahora 
sin mayores inquietudes. 

Onofre permaneció todavía dos se
manas en las cosas nuevas, porque 
noche a noche habla puma en la trampa 
y los mozos e inquilinos no eran muy 
despabilados. Un día que fue con ellos a 
ver la trampa casi se les escapó uno, 
que él deseaba tenerlo vivo por encargo 
de un hacendado vecino. 

Ya nadie dudaba de la meíoria de Se
bastián, aunque las heridas se reduclan 
lentamente y el estado de debilidad del 
muchacho era visible para todos. Indu
dablemente, la 1,1ña de león era peli
grosa, pues, como afirmaba·doña Rita, 
tenía ponzoña. Por las noches, después 
de la cena, servida temprano, la pre
sencia de Onofre en las casas nuevas, y 
el hecho de la convalecencia del guaina, 
llevaban a algunos trabajadores, mozos 
e inquilinos de las cercanías, a reunirse 
alrededor del fuego que el 1eonero lle
vaba a su cuarto desde la cocina co
mún. 

(De El cazador de pumas) 

GALVARINO 
(Fragmento) 

Por los caminos y sendas que embo
can los bajo13 de Galvarino, cruje el ca
rreteo del alba a la noche. Las ruedas de 
macizo pellln vacilan en los baches, y el 
grito de los hombres ~ el de la india 
que coge la garrocha mientras el marido 
dormita sobre los sacos- taja el aire de 
febrero. Las carretas chanchas van car
gadas con sacos de trigo y gente de las 
rucas. Un rumor de fiesta cubre los ca
minos, donde nubes de polvo amari
llento envuelven la marcha de los con
voyes. Las anchas sendas de Lautaro y 
Traiguén, donde el ajetreo de las cose
chas dejó hondos carriles y lomos adus
tos, las rutas que vienen desde las rk:as 
vegas del Cholchol o arracan de las en
trañas de Nahuelbuta, tiemblan y penan 
bajo el salvaje galope de los caballos, 
espoleados por los mocetones mapu
ches. Una fiebre violenta los hostiga. 

(De El vado de la noche) 



televisión 

EL VIAJE DE CHARLES 
DARWIN 

Prof. Francisco Raynaud López 
__________________________________ Oepto. de Tecnología Educativa, CPEIP 

Desde estas páginas hemos venido insistiendo en la necesi
dad que la FranjaCulturaldeldíajuevescumplarealmentecon la 
finalidad para la que fue creada y que el contenido de los progra
mas que en ella se entreguen, sea congruente con la idea de 
ofrecer al usuario un material de relevancia, diferente de aquel 
que la TV puede entregar cualquier otro dla. 

En este sentido, merece destacarse la inclusión de "El viaje de 
Charles Darwin", en agosto-septiembre, ofrecido por el Canal 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Darwin es un personaje de significación universal, que está 
ligado a nuestro acontecer histórico por el viaje que realizó a 
nuestro país en 1833 y que él definió como el suceso más 
importante de su vida. 

Más allá del valor personal que la travesía tuvo para la forma
ción de su pensamiento cientlfico, para nosotros tiene un valor 
histórico, porque nos hace converger hacia un período de conso
lidación política y de conocimiento de nuestro extenso territorio. 

El barco de Su Majestad Británica, "Pequeño Tiburón", reco
rrió un canal de extraordinaria belleza que cruza la parte sur de 
Tierra del Fuego y que fue bautizado-con el nombre del navlo. 
Todos le conocemos ahora con ese nombre: Canal Beagle. La 
exploración de este curso de agua, tan importante en nuestra 
geografía y que se mantiene en el primer plano de la actualidad, 
hacen del viaje de esta nave hidrográfica británica un aconteci
miento nacional. 

De ahí la importancia que el programa de televisión tuvo para 
nosotros los chilenos. Mucho se ha escrito sobre estos hechos, 
pero hacía falta esta reconstrucción audiovisual que acerca al 
usuario de la TV a un episodio de nuestra historia que, a su vez, 
es la gestión de una hipótesis cientlfica revolucionaria y nove
dosa 

TELENOVELA CON RITMO INTERIOR 

Es interesante lo que planteó "El viaje de Charles Darwin" en 
lo referente al formato. Este último es el de una teleserie o 
telenovela, en donde una situación humana se desarrolla en 
forma dramatizada. Pero no es "La Madrastra" y no está en la 
línea de ninguna teleserie comercial, porque dentro del mismo 
formato se ha establecido una diferencia: se trata de una situa
ción histórica real, no es ficción, sino hechos que ocurrieron o 
que pudieron ocurrir y que se· presentan organizados secuen
cialmente, de acuerdo a la biografía cronólogica. 

Lo anterior lo distancia de la telenovela habitual, porque no se 
construye dentro de los cánones del melodrama, que siempre 
exagera oposiciones o situaciones que no son comunes. El 
respeto por la verdad histórica implica renunciar a elaboraciones 
dramáticas forzadas y buscar en la dinámica del acontecer las 

11 

• Un Intento de utlllzar la Imagen televisiva al ser
vicio de una Idea clentfftca. 
• Rttmo Interior y actitud narrativa definen a esta 
serle y la distancian de la telenovela histórica 

1 tradicional. 

Retrato origina! del naturalista lng"• (; rtes O rwln (1809-- .) 
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El naturalista Charlea Darwln bordo del "Beagle". 

fuentes que provean el encadenamiento y el interés. Todo esto 
hace que el desarrollo no sea igual a ese apresurado modo de 
avance que presentan las historias de detectives y de crlmenes, 
y del que se nos hace creer que. es un elemento consubstancial al 
lenguaje de la TV. 

Lo que ocurre es que se establece un ritmo diferente, un ritmo 
más interior que exterior. Esto restringe la audiencia, porque el 
programa no es motivador por su dinamismo, sino por el conte
nido. De modo que quien se encuentre automotivado, con un 
bagaje de interés personal por el tema, tiene que gozar la teleno
vela histórica y disfrutarla sin percibir su ritmo. Eso debe haber 
ocurrido con "El viaje de Charles Oarwin". Pero aquellos que 
están acostumbrados a otro lenguaje visual, especialmente los 
usuarios más jóvenes, supongo que no la paladearon y disfruta
ron en la misma medida. Y es que hace falta una enseñanza, una 
capacitación, para decodificar mensajes con ritmo interior, sin 
que esto afecte el interés por la recepción. 

DOCUMENTAL DRAMATIZADO 

Si la comparamos con otras producciones, deberlamos decir 
que "El viaje de Charles Darwin" mostró cierta lentitud en su 
ritmo dinámico. Esto podría ser considerado como un defecto, 
pero no se trata en este caso de un mal uso del lenguaje televi
sivo, sino de una forma de hablar diferente. No se puede evaluar 
con los mismos parámetros a las telenovelas comerciales o 
semi históricas y a una telenovela histórica como ésta, basada en 
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hechos reales y que, por lo tanto, se convierte en documental. 
En el caso que comentamos, el carácter de documento se ha 

subrayado hasta el punto de haber reconstruido una nave igual al 
"Beagle" original y de haber realizado todo el recorrido del capi
tán Fitz Roy y del joven Darwin. El apego a la verdad y la 
utilización de los paisajes a1:1ténticos, le ha dado a esta serie el 
carácter de ejemplo de documental dramatizado. No es el único, 
porque la realización del teledocumental dramatizado histórico 
veraz es una tarea característica que se ha impuesto el aclamado 
productor Christopher Ralling, de quien hemos conocido ante
riormente dos producciones de calidad y estilo semejantes: "Las 
fuentes del Nilo" y "La lu~ha contra la esclavitud" . 

UNA ID~A EN IMÁGENES 

Para los automotivéK:los y para quienes Oarwin es personaje 
conocido y de interés personal, creo que la serie sirvió para 
integrar conocimientos e impulsarlos hacia la búsqueda de una 
documentación más detallada, tanto del viaje mismo como del 
protagonista y de su teorla de la evolución de las especies. En 
este sentido, el programa habrá cumplido su objetivo de orientar 
hacia un grado de mayor profundización en el tema, lo que se 
advirtió en la forma deliberadamente rápida en que se tocaban 
algunos puntos. Se necesitaban ciertas conductas de entrada · 
previas para decodificar el mensaje y comprender su significado. 

Este documental no fue una telenovela de entretenimiento. En 
la telenovela histórica comercial, no importa el conocimiento 
previo del personaje y su contexto, porque se apunta hacia 
reacciones humanas afectivas que todos pueden compartir: 
amor, conflictos, lucha, enfermedades, fracasos, triunfos. El én
fasis está puesto en mostrar que una figura histórica no es una 
estatua, sino un hombre. 

En "El viaje de Charles Darwin", el énfasis no estaba ah~ no era 
eso lo más importante. ¿Qué era? Ni el barco, ni el viaje, ni el 
capitán Fitz Roy, ni siquiera Darwin como protagonista Lo más 
importante era una idea que las imágenes intentaron mostrar en 
crecimiento, una idea en embrión que después iba a concretarse 
en una hipótesis científica y en una teoría. La idea era el perso
naje, y el usuario debía descubrirla a través de la forma dramati
zada y los paisajes. El que lo entendió así disfrutó mucho más 
que los otros, seguramente. Porque no ~e trató de un drama 
histórico ni un teledocumental dramatizado; se pretendió utilizar 
el discurso visual para expresar el desarrollo inicial de una hipó
tesis científica, la que fue finalmente entregada a la comunidad 
de su tiempo, provocando reacciones que todos conocemos. 

Los escenarios geográficos diversos, las filmaciones directas 
de la naturaleza, interesantes y novedosas, constituyen sólo 
ropajes de la idea que se va integrando y anclando a través del 
relato del personaje. Eso no ocurre normalmente ni en la teleno
vela común ni en la histórica, porque ellas piden y exigen acción y 
no narración. Esta última introduce una especie de cámara lenta 
verbal pava que podamos entender mejor. Pero no todos están 
acostumbrados a recibir la información de esa manera. El que 
está motivado no lo advierte. El usuario interesado lo perdona 
cuando se enfrenta a programas como éste, bien estructurados y 
de gran calidad de imagen. . 

UN PROG~AMÁ EXCELENTE CON UN GRAN MERITO 

Por esto "El viaje de Charles Darwin" no fue un programa de 
interés masivo y popular. Fue, en cambio, un aporte valioso para 
quienes poseían conductas previas y automotivación,o para 
aquellos que, por situaciones familiares o grupales, fueron orien-
tados y sensibilizados. . 

Considero que fue un material excelente para integrar conoci
mientos en los alumnos y para impulsarlos a investigaciones más 
detalladas y profundas. No creo que resultara útil para aquellos 
adolescentes y jóvenes que lo vieron como una serie más, por
que necesitaban una preparación anterior. 

En el plano técnico, la obra es un ejemplo de buen programa 
documental, documentado, histórico, dramatizado, en donde la 
iconografía dipámica está al servicio de una idea científica, que el 
usuario debe ser capaz de visualizar. Para mí ése es el mérito de 
"El viaje de Charles Darwin". 
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EL GRAN TEATRO DEL MUNDO, 
AUTOSACRAMENTAL 
REVITALIZADO 

Este espectacular montaje que nos 
presenta la Escuela de Teatro de la Uni
versidad Católica de Chile pone de ma
nifiesto que es perfectamente posible 
desempolvar un texto clásico y darle ac
tualidad, modernidad. En este caso, el 
director de "El Gran Teatro del Mundo", 
Raúl Osorio, considera que es justa
mente en los autosacramentales donde 
hay mayores posibilidades de creación 
en la dirección teatral. Como no hay 
acotaciones precisas en el texto, el di· 
rector y el equipo técnico tienen mayor 
libertad para la concepción del montaje. 
Y así efectivamente ha sido. 

Ramón López, el escenógrafo e ilu
minador, ha creado un singular espacio 
escénico, que entronca con aquella in
tegración del espectador medieval en 
las representaciones litúrgicas. Estas 
tenían lugar en el atrio de las iglesias, o 
en las mismas plazas, donde se cons
trufan los entarimados en diferente~ ni
veles. De este modo, los actores sur
gían de entre el mismo público y la ac
ción transcurría en diversos planos, muy 
cerca del espectador, y con un gran 
despliegue· técnico de humos, fumare
las y llamaradas. 

Este mismo acercamiento físico quiso 
lograrse en este montaje y, por eso, al 
entrar al Teatro Dante, advertimos que 
las butacas han sido cambiadas de 
lugar y que el escenario está er el cen
tro. Pero hay también plataformas late
rales, terraplenes, sogas por donde 
descienden los actores, compuertas en 
el piso por donde aparecen los persona
jes, o bien desaparecen, tragados por 
las llamas del infierno. 

En todo ello, hay creatividad de parte 
de los técnicos e intérpretes del mon
taje, quienes, en forma mancomunada, 
han dado vida al viejísimo texto caldero-

• Un clásico del Slglo de Oro 
Espaftol rejuvenecido por un 
montaje Imaginativo y espec
tacular 

• Gran éxito de públlco ob
tiene puesta en escena de "La 
Remollenda 11 

• La comunlcfáclón ¿diálogo 
o sollloqulo? Esta es la lnterro• 
gante ue plantea "El Automa• 
furgo11 

· 

un, 11~,in, ds El Gran Teatro del Mundo, 
a1pecl1Cul1r mont,J,i que prs,enta la E1c1101, 
ds Te1tro de ta Unfvel"$/ilad Católica de Chile, 
con 1, dírtctión de Raúl o,orlo. 

niano, y lo han hecho con tensión crea
dora, con r:ierviosismo, renovando en 
este juego vital constante, la atención 
del espectador. Nosotros, desde las bu
tacas, no tenemos un momento de des
canso, porque el espectáculo no da tre
gua. 

En el aspecto técnico, está la música 
de Patricio Solovera, que nos sobre
coge, infundiéndonos una suerte de re
ligiosidad que concuerda con la atmós
fera litúrgica del texto. Es claro que no 
se trata de instrumentos medievales, 
sino que de instrumentos folklóricos del 
altiplano. Zampoñas, flautas indias, 
moxeños, , pincuyos, cabezas, tareas, 
quenas o cajas chayeras, nos predispo
nen a la musicalidad primitil(a de las 
fiestas pagano-religiosas del norte de 
Chile. Es música de festividades ecle
siásticas, de grandes espacios abiertos, 
de procesiones teatrales, música delco
razón del hombre popular en contacto 
con Dios ... 

En ese sentido, lo musicl;ll se integra 
también a la creatividad del montaje. 
Músicos, actores, vestuaristas y técni
cos aportan cada cual su capacidad 
imaginativa para expresar la magia in
genua del texto, 

Efectivamente, "El Gran Teatro del 
Mundo" incluye en su reparto persona
jes muy esquemáticos, primitivistas 
casi, como los labradores, la discreción 
o la hermosura, personajes alegóricos 
que, según sus comportamientos en la 
tierra, se van después al cielo, al in
fiemo, al purgatorio o al limbo ... 

Es, pues, "El Gran Teatro del 
Mundo" una obra eminentemente di
dáctico-religiosa, cuya modernidad 
reside en la espectacularidad del mon
taje. En suma, un clásico del Siglo de 
Oro español, revitalizado, asombrosa
mente rejuvenecido. La Universidad 
Católica de Chile se adhiere con este 
montaje a! Tercer Centenario de Calde
rón de la Barca,que se celebra en todo el 
mundo. 
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El Teatro de Comediintes y Teatro Pedro de la 
Ba"8 ellán representando La Remoliends, da 
Alejandro Sleveking, en el Teatro del Angel. 

"LA REMOLIENDA", 
INGENUIDAD, 
HUMOR Y TERNURA 

En el Teatro del Ángel, las compañías 
Teatro de Comediantes y Teatro Pedro 
de la Barra presentan "La Remolienda" , 
del dramaturgo nacional Alejandro Sie
veking.Resulta estimulante ver una obra 
chilena clásica en nuestra cartelera. 
Efectivam~nte, "La Remolienda" es, 
junto a "Animas de Día Claro" , una 
pieza consagrada, que representa muy 
bien a este hombre de teatro actual
mente radicado en Costa Rica. 

Como en muchas de sus obras, Sie
veking realiza en ella un interesante es
tudio del habla rural chilena. A través de 
una aguda observación, el autor explota 
la veta del costumbrismo verbal, enfati
zando la gracia, la picardía y el humor 
del campesino en su manera de expre
sarse. 

Este dramaturgo es maestro en la pin
tura de ambientes nacionales. Sin em
bargo, su talento para captar el lenguaje 
popular chileno no se desarrolla sola
mente en lo rural, sino también en lo 
urbano, como es el caso de ''Tres Tris
tes Tigres", otra de sus obras famosas. 
Pero es en realid,ad en la comedia que 
comentamos donde logra aunar en el 
texto dramático toda la poesla, el inge
nio y la ternura del campesino chileno. 

EL MONTAJE 

Las comparaciones suelen ser desa
gradables, pero resulta inevitable com
parar este montaje con la puesta en es
cena original, que viéramos a fines de la 
década del 60, protagonizada por Bét-
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gica Castro, Carmen Bunster, Mario 
Lorca, etc. Esta primera versión resultó 
genial en los dorados años del ITUCH. 

El montaje actual es también clásico, 
como corresponde al estilo del sainete, 
pero más pálido que el primero, menos 
imaginativo, sin tanto "esplritu", más 
comercial. 

Algunos actores no supieron sacar 
todo el provecho de sus personajes, 
como es el caso de Gabriela Medina, 
una buena actriz que no lució a su Na 
Rebeca, como lo hiciera hace años en 
forma espléndida Carmen Bunster, a 
quien identificamos ya con esa figura 
dramática. 

Difícilmente estos ir1térpretes serán 
recordados por sus caracterizaciones. 
Huasos y "chinas" cumplen con sus pa
peles, correctamente, aunque sin bri
llantez, sin genialidad. 

La acción se desarrolla en un apro
piado marco escenográfico, deliciosa
mente ingenuo. Desgraciadamente, el 
escenario demasiado estrecho impidió 
el lucimiento de la escena de la riña, que 
en este teatro perdió, al no poder impri
mírsele una buena planta de movi
miento. 

No obstante lo anterior, vale la pena 
ver la obra. Especialmente la disfrutarán 
los que no la conocen, ni han visto el 
primer montaje, porque reirán sana
mente y no harán comparaciones. 

"La Remolienda" es una de las obras 
más taquilleras de esta temporada. Está 
bien construida como pieza teatral. Los 
person¡:ijes funcionan, tienen humor y 
una sana filosofía popular. Muchas 
veces su ingenvidad y su pureza logran 
conmovernos hasta las lágrimas. La 
obra fue dirigida por Héctor Noguera y 
cuenta con la actuación de Ana Gonzá
lez, entre otros. 

" EL AUTOMATURGO" 

En el Instituto Chileno de Cultura His
pánica viene representándose "El Au
tomaturgo", del joven dramaturgo chi0 

leno Manuel Gallegos. La obra fue pre
miada en el Concurso Nacional de Tea
tro de la ciudad de Valdivia en 1978, y 
publicada en la revista "Andrés Bello' . 

"El Automaturgo" se inscribe en la 
linea del teatro del absurdo. Su autor se 
ha empapado de ía producción de lo
nesco y de Jorge Díaz. Sin embargo, 
pese a que sus obras resultan aparen
temente ilógicas, caóticas, encubren en 
realidad un contenido humano. Tal es el 
caso de esta pieza. A través del diálogo 
(unilateral) de un profesor con su mu
ñeco articulado, el espectador se sume 
en un mundo hostil, donde reinan la in
comunicación, la soledad y el dolor."EI 
Automaturgo" parece decirnos: "¿ vale 
la pena estar tan solos?" . 

En esta puesta en escena actúa un 
solo actor: Eugenio Morales. La obra ha 
sido exhibida en funciones especiales 
,oara profesores : 

Manual 011/egos, autor de El Automsturgo. 

Eugenio Morate, (an el ,u lo) d11loga con el mulleco 1ut6m1t1 (s1nt1do) en la obra 'El Automaturgo", 
de Manu I G11/ego1, que ,e prHent, en el lnnllulo Ch lena de Cultura Hf1pánlc1. 



actualidad 

TRASPASO DE ESCUELAS 
A MUNICIPIOS 

CONTEXTO GENERAL DEL PRO
CESO 

Los objetivos que persigue el Go
bierno 

El traspaso de las escuelas a los 
municipios se inserta en el marco de 
una serie de medidas conexas con la 
nueva institucionalidad, cuya filosofía 
implica llevar el principio de subsidiaria
dad a todas las áreas donde puede apli
carse y, por consiguiente, a la educa
ción. Se pretende, por tanto,acentuar la 
participación local y regional en la plani
ficación y manejo de las escuelas, otor
gando al máximo organismo de admi
nistración local, el municipio, la tuición 
de ellas en determinados ámbitos. 

Asl entendido, se trata de un paso 
más hacia la descentralización del ma
nejo del área educacional, vinculando 
más fuertemente a la comunidad local 
con la responsabilidad de la formación, 
educación y capacitación para la vida 
del trabajo de sus efectivos. 

De esta manera se reconoce: a) Lél 
necesidad de adecuar la planificación y 
gestión de lo educacional a las caracte
rísticas de cada localidad, b) La mayor 
eficiencia y economicidad lograda en la 
operación por quienes están directa
mente involucrados, c) El mayor apoyo, 
financiero y de otra índole, que se puede 
lograr para las escuelas por esta vía, d) 
La mejor y más oportuna distribución de 
los recursos en un área geográfica 
"manejable", asegurando una efectiva 
igualdad de oportunidades educaciona
les y e) La participación directa en el 
proceso de decisiones de los padres de 
familia, los docentes, los directivos y 
otras fuerzas vivas de la comunidad. 
El proceso de descentrallzaclón del 
MINEDUC 

Este movimiento se produce luego de 
ocho años de profundas transformacio
nes en el sector educacional, similares a 
otras en los demás sectores, cuya tó
nica ha sido la regionalización. Con este 
objetivo fueron creadas las Secretarlas 

• Sugerencias para la planlfl•. 
caclon del traspaso y potte
rlor administración de las es
cuelas 
• El mapa escolar, Instrumento 
lndl1pen1able .para Imple· 
mentar la poUtlca educativa a 
nlvel regional 
• Proposición para una estruc
tura del allfema munlclpal de 
educación 

Ministeriales de Educación en cada re
gión y se descentralizaron fuertemente 
las atribuciones del poder central. No 
obstante, si bien en la planificación y 
administración del sistema ed.ucacional 

Álvaro M. Valenzuela Fuenzalida 
Especialista en Administración Educacional 

Escuela de Educación 
Universidad Católica de Valparalso 

se han producido cambios en el régimen 
de decisiones, no es l'T'enos verdadero 
que de parte de los directivos escolares 
(nivel de escuela) se ha mantenido una 
actitud fundamentalmente dependiente, 
enmarcada en los cánones de un servi
cio público, de carácter funcionario, con 
escasa proyección y limitada creativi
dad. Es por esto que es preciso conside
rar la necesidad de un verdadero cam
bio de actitud en todo el personal, ya 
que es claro que el paso a los munici
pios no sólo im·plica un avance en la 

· descentralización, sino que debería signi
ficar un camino mucho mayor, dirigido 
hacia una integración plena en la vida 
de la comunidad, en contacto con todas 
las fuerzas vivas de ella. 
Las necesidades educativas del Chile 
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de hoy y del mañana. 
No cabe duda de que un paso como el 

presente significa un conjunto de accio
nes.,cuyo efecto deberá prolongarse en 
el tiempo, modificando hondamente la 
vida de la comunidad local y nacional. 
Su meta última es y deberá ser "mejo
rar el sistema educacional, para mejorar 
la educación que imparte". El producto 
final de cada ciclo, lo que se ha apren
dido, interiorizado, la cultura que se ha 
transmitido, etc., son la piedra de toque 
con que se juzgará esta estrategia. 
Será, por lo tanto, de primera importan
cia el determinar no sólo las metas na
cionales, sino aquello que cada comu
nidad se formula cotno deseable en 
términos de educación. En este sentido 
la "munlclpallzaclón" implica una re
flexión y determinación a nivel local 
de esas metas, no sólo en términos 
cualitativos (programas), sino cuantita
tivos (cupos y cohortes). Todo esto lleva 
a la necesidad de una planificación a 
nivel municipal, que deberá integrar a 
planificadores y administradores con 
e~periencia en el campo de la educa
ción. 

LOS FACTORES DEL PROCESO 
EDUCATIVO . 

La educación no es, como con fre
cuencia se estima, una actividad sola
mente espiritual, producto del contacto 
de un profesor y un alumno. Ella supone 
la interacción de múltiples elementos 
culturales, humanos, tecnológicos, ma
teriales y financieros. Además de los do
centes, están los directivos, cuya mi
sión es impulsar, coordinar y supervisar 
el sistema y, entre ellos y los alumnos, 
existe un amplio campo denominado 
"tecnologla educativa", que puede im
plicar soluciones tan interesantes como 
"educación a distancia", "educación 
personalizada", etc. La misma imagen 
de la escuela tradicional puede dar paso 
a una multitud de formas diferentes, en 
las cuales la interacción profesor 
alumno puede adoptar modalidades 
nuevas. 

Deben sumarse a lo anterior, la educa
ción extraescolar, que no puede ser 

manejada aparte, y las múltiples instan~ 
cias existentes en la comunidad, cuyas 
actividades suponen de un modo u otro 
educación. 
Las vinculaciones del sistema esco
lar con el macrosistema educacional 

Es necesario reconocer que cual
quiera decisión en el nivel de escuelas 
básicas y liceos, tiene repercusión en 
las posibilidades de ingreso o traslado 
de los alumnos a otras alternativas edu
cacionales. Esto significa tener claro el 
conjunto de opciones y disponer de me
canismos de orientación y selección, 
capaces de hacer pasar a un educando 
de un nivel a otro. De algún modo, por lo 
tanto, se deberá contar con una instan
cia coordinada que cautele tanto las 
vinculaciones horizontales como verti
cales del sistema escolar. 

ACTIVIDADES NECESARIAS PARA 
LA PUESTA EN MARCHA DEL SIS
TEMA ESCOLAR MUNICIPAL 

Revisión y puesta al día del Mapa Es· 
colar 

El mapa escolar es una técnica de 
planificijción educacional que permite ir 
desde una política educativa, hacia su 
implementación en un área geográfica 
determinada. 

Significa realizar un completo diag
nóstico de la realidad de dicha área, 
tanto en sus asp1:1ctos cualitativos, 
como cuantitativos. 

En concreto implica: 
-Estudio demográfico del sector: 

tasa de crecimiento, estructura pobla
cional, edad, sexo, distribución, evolu
ción, etc. 

-Estudio socloeconómlco del sec-
tor. 

-Estudio geográfico del área. 
-Nivel de aspiraciones educativas 
-Nivel de necesidades educativas 

de la región. 
Todo lo anterior configura las varia

bles de la DEMANDA de educación. 
Frente a ella surge la OFERTA edu

cativa, representada por el sistema 
educacional formal e Informal, respecto 
del cual es necesario conocer lo si
guiente: 

-Programa educacional 

CUADRO tr 1 EST!IUCTURA OLOBAL OEL MODELO MAPA ESCOLAR 

Fuen19 "Sistema de lnlo,maclón para la peneraclón y evaluación de Proyectos Escolares" 
SERPLAC·SECREDUC V Reglón 1979. u,eg. 91). 

BANCO DE : 1 
DATOS 

VARIABLE DEMANDA 

Metodo~la 
U~AO S f---+ DATOS DEL MEDIO GEOGRAFICO 

DEANi,1s - Población 

-Sistema ... Escolar 

: 1 VARIABLE OFERTA 

PROYECTOS 

• "El obletiw de esta función es buscar slstemi!icamente una combinación de sltemalivasde occlón qllll satisfaga con el máximo 
grado óeoptlmalldad posible, el cumpUmlantodo losobjethlOs de los sistemas demandantes y olensntes. (ibldem. pég. 90) Tomo l. 
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-Personal educacional. 
-Matrícula. 
-Planta ffsica y equipamiento. 
-Organización y Administración. 
-Relaciones Escuela-Comunidad. 
La Oferta debe ser estudiada no 

sólo por escuelas, sino mediante la 
técnica de las Unidades Básicas de 
Análisis (UBA). Estas últimas son uni
dades geográficas normalizadas de 
análisis, dentro de las cuales se dan 
relaciones de oferta y demanda de edu
cación, de tal modo que constituyen,sis
temas operativos. La tarea de determi· 
nar las UBA es materia que requiere de 
la colaboración de geógrafos, adminis
tradores educacionales y sociólogos. 
Su clara determinación tiene además 
importancia en función del Sistema de 
Información que se utilice. · 

La expresión cartográfica y estadls
tica de la realidad educacional a través 
de la técnica del Mapa Escolar, oonsti
tuye un instrumento esencial no sólo del 
diagnóstico, sino de la proyección y pla
nificación de la acción educativa. En 
buenas cuentas, es el único método que 
permite aplicar en forma eficiente y ra
cional los reeursos en función de políti· 
cas*. 
Estudio y proposición de la estruc
tura del Sistema Municipal de Educa
ción (SIME) 

Se requiere determittar las necesida
des de personal (descripción de car
gos), tanto para el componente admi
nistrativo (contratos, adquisiciones, 
sueldos, etc.), como pedagógico (pla
nes, programas, evaluacion, activ1da· 
des, etc.). Si bien algunas funciones 
pueden ser realizadas por los departa
mentos existentes en el municipio, otras 

· deberán tener personal ad hoc y, en 
todo caso, será necesario contar con un 
ejecutivo de alto nivel y con formación 
en el área de administración de la edu
cación, para el ámbito de lo pedagógico. 
La creación de corporaciones para e1 
manejo de la educación a nivel munici- · 
pal, no eximirá de este requisito. 

• (En la BíbUograffs 98 indican algunaaexperlancleschllenaa 
, llObro el Mapa Escolar, destacándoae el rol pionero del CPEIP, 

conel apoyo de UNESCO) 

l 
VARIABLE 
COMPARTIBILIZACIÓN ' --

j 



Estudio y proposición de un sistema 
de información. 

Como en todo contexto empresarial, 
es de completa necesidad la existencia 
de un sistema de información que per
mita tomar decisiones adecuadas en la 
coyuritura y haga posible alimentar y 
actualizar el Mapa Escolar. El MINE
DUC habla logrado perfeccionar en cier
tos ámbitos, un sistema para estos efec
tos. A él deberían integrarse las munici
palidades, configurando una "red" de 
información. Este sistema debería ser 
pensado con una adecuada base com
putacional. 
Estudio y proposición de un plan de 
flnanciamíento. 

Es obvio que los recursos son un fac
tor critico. Se deberán precisar clara
mente los límites y posibilidades de los 
recursos inmediatos y a mediano plazo, 
asf como ae fuentes alternativas gene
radas en la misma comuna. 
Estudio del conjunto de relaciones 
del SIME con otros organismos de 
nivel local, regional y central. 

Será necesario considerar un con
junto de relaciones del SIME con una 
amplia gama de personas, instituciones 
y organismos, entre otros: 

-Padres-de Familia (Asociaciones) 
-Secretaría Ministerial de Educa-

ción. 
-Sector Productivo. 
-Relaciones con otros municipios 

para casos "fronterizos". 
-Ministerio de Hacienda. 
-Ministerio del Interior. 
-Ministerio de Defensa (DIGEDER). 

Estudio y proposición de las relacio
nes entre el SIME y su ámbito educa-
tivo. · 

Será preciso definir el límite del SIME. 
En un comienzo comprenderá un con- • 
junto de escuelas básicas, posterior
mente liceos. En cualquier alternativa, 
estos componentes deberán relacio
narse con otras oportunidades del en
torno: Escuelas Técnicas, Institutos 
Profesionales, Universidades, etc. Si 
bien existirá un marco general de carác
ter nacional, ·es probable que exista 
además una cierta flexibilidad para que 
cada región cree un sistema propio de 
relaciones. 

Esto significará crear al interior del 
SIME, un sistema de orientación que 
asegure a los educandos (y a las fami
lias) la toma de decisiones adecuadas. 
Plan de Capacitación para directivos 
docentes 

Tal como se ha dicho anteriormente, 
el paso a los municipios implicará un 
cambio drástico de mentalidad entre los 
directivos y profesores del SIME. En el 
hecho, este sistema tendrá un carácter 
"privado" y deberá regirse, en cierta 
medida al menos, por leyes de compe
tencia. Será imprescindible organizar 
un plan gradual y permanente de per
feccionamiento y capacitación del per
sonal. 

Los principales temas que cubrirá 
esta acción es algo que debe preci-

Corporación Municipal de Desarrollo Socfaf de Pudahual, Reoi6n Metropolitana. 

sarse, pero a modo de sugerencia vale 
lo siguiente: Desarrollo Curricular, Eva
luación, Administración de Recursos, 
Relaciones Humanas y Liderazgo. 
Estudio del rendimiento del SIME 

En función de las metas del sistema, 
será necesario constituir un subsistema 
de evaluación, que permita e,s_tablecer 
la eficiencia con que el SIME cumple sus 
objetivos. Habrá que determinar algu
nos Indicadores del cumplimiento de 
los mismos: calificaciones, tasas de 
promoción, ingreso a niveles superiores 

del sistema, etc. 
Para el cumplimiento de este pro

grama, es indispensable realizar un 
diagnóstico previo al traspaso de las 
escuelas al municipio. De esta ma
nera será posible medir los efectos del 
cambio. 

Las .etapas de este crucial proyecto 
son: 

a) Determinación de indicadores de 
rendimiento. 

b) Medición de esos indicadores en el 
terreno. 

UNIDAD BÁSICA DE ANÁLISIS PARA ENSE.:IANZA MEDIA CIENTÍFICO HUMANÍSTICA: 
PROVINCIA DE VALPARAfSO. (Fuente: SERPLAC-MINEDUC 1979). 
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c) Graficación e interpretación de los 
datos. 
· d) Recomendaciones y conclusiones. 

Será misión del Sistema de Infor
mación mantener actualizados los da
tos, con el objeto de realizar confronta-
ciones periódicas. · 
Proyecto Profesores 

E personal docente, con carácter de 
empleados particulares, deberá ser ob
jeto de un estudio y tratamiento peculiar. 
Una multitud de problemas aqueja a 
este gremio, muchos de los cuales con
dicionan efectívamente su calidad do
cente. El paso al Municipio debería sig
nificar elevar su estándard de vida y su 
status social, así como efectívas posibi
lidades de perfeccionamiento y desarro
llo personal. Al efecto, se deberá confi
gurar un plan integral. En el caso de 
municipios que cuenten con universida
des y centros de perfeccionamiento,se 
deberá trabajar en conjunto con ellos. 
Proyecto Estudiantes 

Los estudiantes, niños y adultos, 
constituyen en el SIME el centro de 
atención y su educación-formación -
preparación para la vida, su razón de 
ser. Es preciso un programa de atención 
integral, que rebasando lo propiamente 
programático, abarque aspectos tales 
como salud, alimentación, movilización, 
etc. En este intento no sólo cabría la 
intervención de asistentes sociales, 
sino de otras organizaciones de la co
munidad. 

Conejo de Pmlesores de la Escuela o 1fO 417 de Pudahuel, recientemente traspauda I la Municipalidad de 11 
COnl/118; 

Metodología de Proyectos 
Esta sucinta enumeración de "accio

nes" no pretende ser·por sí sola el enun
ciado de un proyecto; constituye sin 
embargo la trama general sobre la cual 
se puede trabajar. Probablemente 
queda más claro el hecho de que la gran 

responsabilidad asumida por los muni
cipios chilenos rebasa con mucho el 
ámbito de lo meramente administrativo 
y que, por otra parte, lo pedagógico es 
más complejo que el "hacer clases". En 
una buena medida, el municipio deberá 
enfrentar con sus recursos tareas que 
otrora estaban radicadas en el Ministe
rio de Educación, ya que en buenas 
cuentas para el MINEDUC las escuelas 
municipales no serán diferentes de las 
demás escuelas "privadas" y en cuanto 
tales, su asistencia será limitada. 

UNIDAD BÁSICA DE ANÁLISIS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA: LA COMUNA DE LOS 
ANDES 

Fuente: SERPLAC·MINEDUC. 1979 
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Se impone, pues, la tarea de priorizar 
estas acciones y darles forma de "pro
yectos". Este es el paso siguiente. 
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~ctualidad 

VIVIENDAS 
PARA PROFESORES 

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

Todo grupo familiar aspira a poseer 
una casa propia 

Para satisfacer esta necesidad, exis
ten variadas empresas, cooperativas, 
financieras, bancos, etc., que ofrecen 
planes habitacionales, los que, por des
gracia, son generalmente prohibitivos 
para las rentas de un profesor. 

Conscientes de este problema, deci
dimos investigar con qt:Jé posibilidades 
reales cuenta el magisterio para solu
cionar problemas de vivienda 

Es así como nos entrevistamos con 
una serie de organismos que ofrecen 
planes habitacionales para profesores, 
obteniendo interesantes datos que es· 
timamos serán de utilidad a aquellosco-. 
legas que no tienen casa propia y que· 
aspiran a tenerla 

CODELMA 

La Cooperativa del Magisterio, Co
delma, fue creada en 1978, como una 
cooperativa multiactiva, cuya meta es 
ayudar a sus asociados a resolver los 
problemas de vivienda, salud, consumo 
y servicios, entendiéndose dentro de 
estos últimos educación y recreación. 

En la actualidad, Codelma cuenta con 
17.000 asociados,distribuidos en la Re
gión Metropolitanc~ y la V Región. 

Dos de sus planes habitacionales, de 
392 viviendas, ya están en su etapa final: 
Ellos son Florida 1, ubicado en el para
dero 20 de Vicuña Mackenna, y Granja 

• Altematlvas para resolver 
su problema habltaclonal 
• Cooperativas para 
profesores 

1, ubicado en el paradero 30 de Santa 
Rosa. 

Conversamos con José Valenzuela 
Abrigo, presidente de esta cooperativa, 
quien nos informó que Codelma está 
ofreciendo dos nuevos orovectos: Flo-

ricia 2 y La Granja 2, en los cuales hay 
220 viviendas disponibles. · 

Requisitos exigidos 
Para ingresar a los planes habitacio· 

nales de Codelma se requiere: 
a) Ser profesor. 
b) No poseer casa propia para postu

lar al subsidio habitacional. 
c) Estar en condiciones de pagar una 

cuota mensual que fluctúa entre los $ 
8.000 y 11.000. 
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d) Dirigirse al Departamento de Vi
vienda, ubicado en Lord Cochrane 30, 
3er piso, Santiago. 

Las viviendas que ofrece esta coope
rativa.según expresó José Valenzuela, 
tienen un costo total de 800 UF., de las 
cuales aproximadamente 150 UF. se fi
nancian a través de subsidio habitacio
nal, de tal modo que el asociado paga 
sólo 650 UF. en dividendos mensuales, 
durante un período de 12 años. 

Visitamos uno de los grupos habita
cionales -Florida 1-,ubicado en el pa
radero 20 de Vicuña Mackenna y com
puesto por acogedoras viviendas de 65 
m2 construidos cada una, con posibili
dades de ampliación. Cadacasacuenta 
con living-comedor, 3 dormitorios, baño 
con sanitarios importados y cocina con 
calefont instalado. El piso es de flexit y 
son entregadas con papel mural. Los 
marcos de las ventanas son de alumi
nio. 

Además de las viviendas, el conjunto 
contará con locales ·comerciales y un 
establecimiento educacional con una 
capacidad aproximada de 1.000 afumo' 
nos. 

Estas cásas ya están siendo entrega
das, luego de 30 meses de iniciado el 
grupo. 

José Valenzuela expresó que en el 
futuro esperan entregar las viviendas 12 
meses después de la inscripción. 

Codelma tiene planes para comenzar 
próximamente nuevos programas habi
tacionales en la V Región -donde ya 
hay 11 O profesores inscritos-, en Te
muco y Concepción. 

NAHUEL 
---- ----------

Nahuel nació en 1973 por fniciativa de 
un grupo de profesores del Centro de 
Perfeccionamiento, Experimentación e 
Investigaciones Pedagógicas, como 
una cooperativa de viviendas, con el ob
jeto de buscar solución al problema ha
bitacional de sus 47 asociados. 

En 1975, según información entre
gada poF su gerente general, Jorge Be
razaluce, Nahuel r,:¡odificó sus objetivos 
y se transformó en cooperativa multiac
tiva, agregando a sus planes de vi
vienda, otros de consumo Y. servicios, 
incluyendo dentro de estos ultimos con
venios con casas comerciales y centros 
médicos. 

En la actualidad, según señaló Sa· 
muel Soto Aguilar, subgerente de 
Nahuel, la cooperativa cuenta con 6.000 
asociados en la Región Metropolitana y 
alrededor de 500 en Concepción, ciu
dad donde recientemente ha comen
Zado a operar. 

Planes habitacionales 

También conversamos con el asesor 
jurídico de Nahuel y especialista en 
cooperativismo, abogado Edgardo Vi· 
veros, quien señaló que recientemente 
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Maqueta de 11i11iendas de la Cooperativa Nahuel. 

se ha firmado un convenio con una em
presa constructora con experiencia en 
la construcción de grupos hab1taciona
les para iniciar un nuevo plan, cuya pri
mera etapa la conforma una encuesta a 
los interesados, mediante la cual se 
formarán diversos grupos, de acuerdo a 
las preferencias individuales, tanto en lo 
que respecta al tipo de vivienda como a 
la ubicación en los distintos sectores de 
la Región Metr0politana, considerando, 
además, la capacidad de financia· 
miento de cada uno de sus miembros .. 

Requisitos 

1. Ser socio de la cooperativa para lo 
cual basta con inscribirse y pagar una 
cuota social de $ 135 mensuales. 

2. Contestar la encue·sta del pro· 
grama habitacional. · 

3. Concordancia entre sus expectati· 
vas y su capacidad económica. 

4. Dirigirse a las oficinas de la coope· 
rativa, ubicada en Alameda 1537, 2º 
piso, Santiago. 

Una de las ventajas que ofrece esta 
cooperativa y que nos parece intere
sante destacar, la constituye el hecho 
de que los mismos interesados eligen la 
alternativa de vivienda que desean. Es 
decir, la casa se construye según las 
expectativas y posibilidades de los aso
ciados. 

Jorge Berazaluce informó que los 
plazos de entrega son variables, ya que 
es el-mismo grupo el que los fija. Tam
bién señaló que existen dos clases de 
planes de financiamiento: con y sin op· 
ción al beneficio del subsidio habitacio· 
nal, de acuerdo a las necesidades de los 

1 socios. 
En la actualidad, Nahuel comienza la 

edificación de su primer conjunto habi· 
tacional, ubicado en Lo Barnechea, 
compuesto por 18 viviendas con las si
guientes características: pareadas, de 2 

pisos, 3 dormitorios, 2 baños, depen
dencias, ventanas de aluminio, tejuelas 
de pizarreño, baldosín cerámico en er 
primer piso y alfombrado el segundo, 
103 m2 construidos. El costo de cada 
una de estas casas es de aproximada· 
mente 1.300 UF., pagaderas en un 
plazo de entre 12 y 15 años, con una 
cuota mensual que fluctúa entre los 
$ 10.000 y los $ 13.000. 

HABITACOOP 

La cooperativa de viviendas Habita· 
coop,nació en 1970 como una coopera
tiva de viviendas abierta; es decir, una 
cooperativa que ofrece programas habi· 
ta9ionales en forma permanente. 

Conversamos con Walter Sommer· 
hoff, director de Habitacoop, quien ex
presó que cada uno de los programas 
funciona como una subcooperativa con 
activa participación de los socios, con 
su propia directiva y con asistencia pro· 
fesional para el logro de sus metas. 

Los objetivos que persigue Habita· 
coop son, en primer fugar, otorgar· vi· 
viandas a sus asociados en las mejores. 
conaiciones, según sus capacidades fi· 
nancieras y, en segundo término, entre· 
gar un servicio habitacional para el pro
greso constante de cada conjunto. Es 
decir, se preocupan del desarrollo hacia 
el futuro de los grupos construidos, 
equipándolos con áreas verdes, can· 
chas deportivas, sede social y manten· 
ción de las viviendas. 

Habitacoopcuentacon 6.000 socios y 
en la actualidad tiene alrededor de 30 
planes de viviendas que ofrecer, exis
tiendo un total de 30 vacantes en con
juntos que se encuentran en proceso de 
construcción o entrega. Ellos son: Gran 
Avenida, Paradero 38, Maipú (Avda. Sur 
esquina El Olimpo) y departamentos en 



Santiago Centro, ubicados en Compa
ñia esquina Av. Norte-Sur. 

Las ventajas que ofrece esta alterna
tiva, expresó Walter Sommerhoff, dicen 
relación con los pr~cios de las vivien
das. Los asociados cancelan su costo 
efectivo, ya que no hay utilidades ¡:,ara la 
cooperativa Señaló por otra parte, que 
dentro de sus políticas está el ofrecer 
una mayor superficie construida y 
menor cantidad de elementos que enca
recen la construcción y que el propio 
asociado podrá ir agregando a su vi
vienda, tales como papel mural, azule
jos, etc. 

El valor de las casas fluctúa entre 803 
UF. y 1.308 UF., pagaderas en 12 años, 
lo que equivale a una cuota mensual de 
entre $ 9.000 y $ 15.500, dependiendo 
del metraje y grado de terminación de la 
vivienda. 

Entre sus planes, Habitacoop tiene 
proyectado iniciar próximamente dos 
conjuntos habítacionales, ubicados en 
San Bernardo y La Florida respectiva
mente. 

Grupo habltacional Antlllanca, Las Condes, de la Cooperativa Habllacoop. 
1 

Requisitos de ingreso: 

1. Pagar cuota de incorporación, que 
fluctúa entre $ 3.000 "/ $ 4.000. 

2. Estar dispuesto a iniciar un ahorro 
metódico -que varía según los ingre
sos familiares- de$ 4.000 a$ 6.000 
mensuales. 

3. Dirigirse a las oficinas de la coope-

rativa, ubicadas en Alameda 1592, 2º 
~m . 

Los planes habitacionales de Habita
coop ofrecen viviendas desde 40 m2 
hasta 80 m2, todas con posibilidades de 
ampliación. 

En c4anto al tiempo que media entre 
la inscripción en la cooperativa y la ob
tención de la vivienda; varía de acuerdo 
a la etapa en que se encuentre el pro
grama al que el asociado ingrese. Si 
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éste es nuevo el plazo es de aproxima
damente 3 años; por el contrario, si se 
incorpora a un plan de viviendas ya 
construidas o en construcción, la en
trega de la casa es prácticamente inme
diata. 

Finalmente, según informó el director 
de esta cooperativa, también han cons
truido grupos habitacionales en Chi
llán, Concepción, !quique, Arica y Cu
ricó. 
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• espacio para crear 

Nclson Navarro Ccndoye 

. 1A sección Espacio para crear está destinada a dar a conocer las obras poéticas y anísticas que nos 
envíen los profesores de todo el país 

Nelson Navarro Cendoya, profesor y poeta, nació en Quemchi, Chiloé, en 19.44. 
Se le conoce como joven valor de la poesla de su tierra, a la ·que ha dedicado 

muchos de sus versos. En 1965 fue nombrado profesor en Machuque, donde dio 
forma definitiva a su libro de poemas Manojos Chilotes. 1 

Desde 1969, se desempeña como profesor de Jeatro y Literatura en la Escuela 
de Cultura y Difusión Artlstica de Puerto Montt. Ha participado en recitales poéticos 
y jornadas literarias, la última de las cuales fue el Encuentro de Escritores, realizado 
en noviembre de 1980, en Chillán. . . 

CAMPANAS HUNDIDAS 
un pan y una manzana 
y una flauta de súco. 
Has dormido poco 
cuidando las ovejas 

Sus alumnos 
Jo hallaron 
como .un jrógif madero 
llevado por la marea. 
Su traje oscuro 
y negra corbata 
aún estaban ordenados, 
mós no sus mpatos 
desprendidos tal vez 
por un crustáceo. 
¿[)e dónde vino el maestro? 
Bueno, de otra isla 
o la cordillera; 
una lancha 
lo dejó en la playa 
un día de marro 
con un libro bajo el braro 
y un puñado de tlm. 
Llegó calladamente 
y mientras la gente 
labró su campo, 
él labró en el corazón 
de sus niños. 
Fue cierto, recuerdan 

[Í4 

los ancianos, 
como el otro maestro 
entregado de 1/eno a su canto 
para luego,en minúsculo. bote, 
hacerse una espuma más 
del huracán. 
Como él llegó y se va 
y otra vez 
Juanito, Pedrito, Manuel 
han perdido sus goles; 
lnesíia, de pies desnudos, 
su sonrisa y pájaros blancos, 
¡todos! como desnudos de sí 
ante sus abuelos que dicen: 
"También murió ásí el otro maestro". 

NIÑO CHILOTE 
Con un rostro de niebla 
vas /oh niño! 
por la senda de los quetros 
o por el túnel verde 
de los bosques. 
Llevas entre los cuadernos 

o nada en la pesca, 
pero jes tan común hacerlo! 
Tu poncho todavía húmedo 
quim tibio como framda 
del lecho 
va desentumeciendo 
esas manitas para el lápiz 
y la tlm. 
El maestro sabe en verdad 
que eres labriego, 
pescador y niño; 
sabe que tus recreos, 
los más cortos, serán de trompos, 
pelotas de trapo y bolitas, 
y los más largos, 
supliendo al hombre, 
al papá que gana 
unos pesos 
en la Patagonia. 
Y tú siempre alegre, 
corazón de queltehue, 
con tus pasos primeros 
tan pronto roídos por las piedras 
del mundo. 



bibliografía recomendada 

OYENDO CHILE 
AUTOR: Samuel Claro Valdés 
EDIT.: Andrés Bello, Santiago de Chile, 1979. 140 pp. 

"La música de un pals es el reflejo de 
su cultura; por eso es importante cono
cerla bien para llegar a amarla y com
prenderla y, así, poder contribuir al pro
~reso de esa nació.n". De este modo 
inicia Samuel Claro Valdés, miembro de 
la Academia Chilena de la Historia y 
profesor de la Universidad de Chile, la 
introducción a su obra titulada Oyendo 
a Chile. 

Este libro es el resultado de un estu
dio serio, cuyo método de investigación 
lo transforma en un documento de real 
valor, no sólo para los profesores de 
música, sino para el lector común. Las 
140 páijinas de este documento han 
sido ennquecidas con el aporte de des
tacados especialistas como Raquel Ba
rros Aldunate, Manuel Danneman 
Rothstein y Femando González Mara
boll, y se presentan en un formato, cuya 
hermosa portada del artista José Pérez 
de Arce sintetiza el contenido del estu
dio. 

Aunque el autor aduce que su libro 
"no reemplaza a la música de Chile", 

lleva ad¡unto una cassette opcional de 90 
minutos de duración que ilustra sobre 
las manifestaciones musicales del 
hombre chileno, a partir del descubri
miento, referentes a la música autóc
tona, folklórica, popular y docta. 

Con un vocabulario sencillo y al al
cance de todo lector, exalta la importan
cia y trascendencia que posee la mú
sica, ubicándola dentro del contexto so
cial con una connotación de ser impres
cindible y consubstancial al género hu
mano. Las manifestaciones musicales 
creadas por el hombre poseen las ca
racterísticas propias de· la sociedad en 
que él se encuentra inmerso. Oyendo 
a Chile es un cabal desmentido a los 
escépticos que afirman que nuestro 
pals no tiene música o que su acervo 
musical es paupérrimo. 

El profesor Samuel Claro Valdés, en 
su reflexión final, advierte al lector que 
de las futuras generaciones depende el 
hecho de otorgar un respaldo ciuda
dano al "haber musical" de Chile, decla
rándolo artículo de "primera necesi-

RECTA PROGRAMADA 
AUJ'OA: Paulina Aguayo A. 
Mónica Rodríguez A. 
EDIT.: Editado a mimeógrafo por Manuel González, 
Santiago de Chile, 1979, 1 •. edición, 25 pp. 

Este material curricular es un ma
nual estructurado por el método de ins
trucción programada. 

Su propósito es entregar a los alum
nos un estudio de los conceptos de Punto 
y Recta -relativos a la untdad Geome
tría en IR2 de 3er At\o de E. Media-en
focados analíticamente. 

Los contenidos se tratan de un modo 
sencillo y su complejidad va paulatina
mente en aumento, de manera que el 
alumnado pueda, sin dificultad, ir madu
rando e internalizando cada uno de los 
conceptos allí vertidos. 

El interés de las autoras, al aplicar 
este método, es que "en esta comuni
cación de conocimientos el alumno no 
sea un simple receptor sino que Juegue 
un rol activo en su proceso de aprendi
zaje, es decir, podrán aprender solos o 
con un mínimo de ayuda del profesor, lo 

cual indudablemente facilitará ta labor . 
docente". · 

El módulo comprende un solo capi
tulo en el cual aborda desde el concepto 
de coordenadas de puntos eh un plano 
cartesiano hasta las condiciones de pa
ralelismo y perpe09icularidad de rectas. 
Todo esto se presenta de un modo gra
dual, a través de sesenta y ocho activi
dades para el alumno, con un ªQregado 
final de-ejercicios de recapitulación y un 
test de selección múltiple que permite 
evaluar los logros alcanzados. 

Por último, es necesario destacar la 
innegable funcionalidad que ofrece el 
módulo Recta programada en el trata
miento de los contenidos de la asigna
tura, dado que aborda un tema puntual 

, de la misma. 
Prof. Rodrigo de las Heras Karl 
Depto .. de Matemática,, CPEIP. 

snmucl Claro \:ildc, , • 

J 
dad". A ellas está dirigida su obra. Y 
termina diciendo: "Nada de esto será 
posible si no se inculca el amor por la 
música desde la infancia". 

Prof. Manuel Sotomayor Osorlo 
Supervisor Técnico Pedagógico de la 

Secretarla Ministerial de Educación 
Región Metropolitana 

Rt¡:CTA PROGRAMADA 

PAVL1 A 1,.(1111,.Y 
IIONIOA aooaw 
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leyendas 
gustavo ádoJfo bécquer 

LEYENDAS 

AUTOR: Gustavo Adolfo Bécquer 
EDIT.: la Gaya Ciencia S.A., Barcelona, 1978. 181 pp. 

Tras un breve Prólogo en el que se 
exponen las caracterlsticas de la ten
dencia literaria llamada Romanticismo, 
se seleccionan seis leyendas del pos
romá~tico sevillano, Gustavo Adolfo 
Bécquer. El volumen incluye El Mise
rere, Loa ojos verdea, El rayo de 
Luna, Las tres fechas, La corza 
blanca y La rosa de la pasión. 

El marco sugerente de la leyenda 
permite al poeta verter a la p~osa su 
emoción, su idealismo y su melancolía. 
En estas narraciones, el interés se.cen
tra preferentemente en el ambiente, en 
la atmósfera, más que en la acción. 

El mundo inquietante de ultratumba, 
misteriosas confusiones, sentido trá
gico de la naturaleza, efectos musica
les, supersticiones populares, visiones 
medievales, son elementos que contri
buyen a crear el clima de misterio de 

estas leyendas románticas, en que los 
motivos de la muerte y el amor logran 
una honda dimensión ~tica. 

Son seis relatos que invitan al alumno 
a disfrutar de un momento de esparci
miento estético, intentar una evasión de 
la realidad del mundo de hoy o contar 
con un valioso complemento a sus co
nocimientos literarios. 

Esta selección de Leyendas motiva 
también al estudiante a descubrir y valo
rar,.en su real medida, a este autor tan
tas veces relegado y a salir al encuentro 
de un poeta qGe tiene el mérito de haber 
sef'ialado un camino a la poesía con
temporánea de habla hispana. 

Carmen Sa/azar Troncoso 
Profesora de Castellano 

Liceo A N° 4 (Ex Liceo de Ninas N° 2) 
Santiago 

---RI A MISTR L, GUARDIANA DE LA VIDA 

AUTOR: Dolores Pinchelra 
EDIT.: Grupo Fuego de la poesfa, Santiago de Chile, 1979. 203 pp. 

7.6 

La profesora y poetisa DoloresPin
cheira, que ha publicado t(es libros de 
versos, "Apología de la Tierra" (1969), 
"Canto a Concepción" (1973) y "Cielo 
derribado" (1974), aborda en este en
sayo diferentes facetas de la personali
dad de Gabriela Mistral, considerándola · 
como mujer, maestra, ct;iilena, america
nista, religiosa, etc. 

En las palabras de presentación de la 
obra, precedidas por un interesante pró
logo de Gonzalo Orrego, la autora mani
fiesta que su trabajo tiene por objeto 
destacar diversos aspectos de la vida 
de Gabriela Mistral, sin pretender reali
zar un enfoque crítico de su producción 
poética, "tan conocida y analizada por 
especialistas y profanos". 

Cumpliendo su propósito, muestra 
luego las distintas facetas de la insigne 
poetisa; apoyándose, para el desarrollo 
de su estudio, en testimonios de ores-

tlgiosos autores como González Vera, 
Alone y otros, o citando cartas y textos 
de la propia Gabriela Complemehtan 
dicho estudio, una Cronología de la vida 
de Gabriela Mistral y una bibliografía. 

El ensayo ofrece, en general, una va
liosa información sobre cada uno de los 
aspectos incluidos -destacando las 
páginas en que se estudia a Gabriela 
Mistral como maestra-, y es, por lo 
tanto, útil para los profesores y alumnos 
del pals. Sin entregar una visión ni un 
testimonio verdaderamente personales 
sobre el tema, este trabajo vale por la 
Información que reúne y orQaniza ade
cuadamente, y por los admirables tex
tos de Gabriela que siempre se leen y 
releen con auténtico gozo y con induda
ble provecho. 

Prof. Miguel More(lo Monroy 
DeJ*). de Cuélano CPEIP 
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CANCELACIÓN DE DESAHUCIO 
AL PERSONAL 
TRASPASADO A LOS MUNICIPIOS 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

CIRCULAR Nº MOOIFICAC10N N° O FECHA: 20-Jullo-1981 
803/81 

DIRIGIDA A: REFERENCIA SERIE: 
DISTRIBUCIÓN GE- SOBRE FORMA Y SUBSECRETARIO 
NERALIZADA SRES. OPORTUNIDAD DE 
SECRETARIOS RE- CANCELACIÓN DEL TEMA: 
GIONALES MINISTE- DESAHUCIO AL BENEFICIO 
Rla!:,ES DE EDUCA- PERSONAL DEL 
CI . MINISTER~ DE N° PAGS. 2 
TRANSCRIBIR. EDUCACI N 

ORIGINADOR: 
TRASPASADOS A 

DEPrcRTAMENTO 
LOS MUNICIPIOS. 

JUR DICO 

1. OBJETIVOS 
1.1 . - Senalar oport1611dad legal y conducto paruollcllar el desahu· 

clo a tos funcl0Mrlo1 traspasados a las Ilustres Munlclpalldadea del 
pala. 

2. APLICACIÓN V VIQENCIA 
2.1 - Las Instrucciones de la preaente Circular aer*n de apllcaclón 

general para todos los funcionarios traspasados y que se trasp sen 
en el ftAuro a las Ilustres Munlclf'!lldades del pala, por la aplicación 
del Decreto con fuerza de Ley N 1 ·3063 de 1980, del Minil!llerlo del 
Interior, y tendr*n vigencia durante toda el proceso de traspaso de los 
Servicios Educaclonalos. 

:J, INFORMACIÓN QEN&RAL 
3.1. • El de1'8Cho al desahucio lle encuentra regulado por loa artlcu· 

1011102 o 108 lnclu1iYe del Deo reto con fuerza de Loy Nº 338, de 1960, 
Estatuto Admlnlllrath,o. Ea un derecho petrlmonlal equivalente a una 
Indemnización que, al expirar en sus !unciones, ae concede al em· 
pleac.10 en relación con su tiempo aervldo en la administración. 

3.2. NonnuOeneralee 
3.2.1.·EI montodeldoaahucloesequlvalente a un mosde remune· 

racione• aobre loa cuale181 empleado haya e19Ctuado lmpoalclones a 
la Ceja Nacional de EmPleadO• Públicos y Perlodlataa y al Fondo de 
Seguro Soclal, por cada ano o fracción superior a Nis meses de 

.__,_.. __ ,_ ------- -~ 

sorvlclos prestados, sin qUII' el desahucio pueda exceder de 24 veces 
dicho valor. 

3.2.2.· Los funcionarios dependientes del Ministerio de Educación 
Pública -que por aplicación del Decreto con fuerza de Ley Nº 1 ·3063, 
de 1980, del Ministerio del Interior, sean traspasados a las Ilustres 
Munlclpalldades del pals, tienen del'8Cho a Impetrar-e) pago de su 
desahucio. 

3.2.3· Por dlctémenes Nºs. 017572 de 27 de mayo de 1981 y 
021157 da 25 da Junio del mismo ano, de la Contralorla General d9 la 
Repúbllca

1
se Imparten Instrucciones acerca de la oportunidad en que 

puede eohcMarae el beneficio, y cómo se eollclta dicho beneficio. 

OPORTUNIDAD EN QUE PUEDE SOLICITARSE EL DESAHUCIO 
3.2.4. • El tsonal referido puede preeentarsu sollcltud de desahu

cio a partir del dla en que rija el traspaso de su establaclmtento 
educacional a la Munlclpalldad una vez publicado en el Diario Oflclal 
el extracto del decreto ql.19 to ordenó. No es necesario aaperar que el 
decreto que lo dispone, Cl.l'Tlpla el trimlte de toma de razón. 

3.2.6· Por nonna general,este Mlnlaterlo de Educación. dispone en 
los decretos que aprueban loa Convenios de Traspaaos, qua 6atos 
rigen acontardeldla primero del messlgulonte a la 19Chadel decreto. 

3.2.5. 1. • De acuerdo con lo expuesto el funcionario traspasado 
podri en consecuencia, eollcllar su de11ahuc1o a contar del dla 1 ° del 
mos siguiente al de la fecha del traspaso de su estableclmlento 
educacTonal, publicado al extracto del decreto en el Diario Oficial. 

CÓMO SE SOLICITA EL DESAHUCIO: 
3.2.6.· El Interesado deba llenar el lonnulario "Solicitud de De· 

&ahucio" qua proporciona la Contratorla General de la Aepúbllcaen la 
parte que le eorres~nda y sollcllar de las oficinas pertinentes del 
Ministerio de Educación Pública laacertlflcaclonesqua deban constar 
en dicha Sollcttud. Todo ello de acuerdo al procedimiento Implemen
tado por este Mlnllllerlo. 

3.2. 7. • Dicha aollcltud debe Nr preeenladaen la Oficina General de 
Partes de la contralorlo General de la República, trémlte que puede 
cumplirse pereonalmente o por corroo. 

3.2.8.· La Contrato ria General de la República ha hecho presenta a 
elle Ministerio la conveniencia de qua los funcionarios -que laboran 
fuera de la Reglón Metropolitana, preeentan sus eollcltudes de de· 
sahuclo en la Oficina Regional cor,..1pondlente de esta organismo 
Contralor, lo que har6 mb expedito el tr*mlla. 

MANUEL J. ERRÁZURIZ ROZAS 
SUBSECRETARIO DE EDUCACtóN PÚBLICA 
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MEDIDAS DE EXCEPCION 
PARA ALUMNOS 
QUE PRESENTAN TRASTORNOS 
DE APRENDIZAJE 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

CIRCULAR N°601/80 MODIFICACIÓN Nº O FECHA: 17·1 ·80 

DIRIGIDA A: REFERENCIA: SERIE : 

Distribución Generali- Medidas de excepcio-
SUB 

zada nes para alumnos de 
SECRETARIO 

Secretarlas Regiona- Educación Básica y TEMA: 
les Ministeriales de Medie que ~resentan 
Educación, trastornos el epren- Evaluación 
Transcribir dizeje 

Nº Págs. 3 

ORIGINADOR: 

DIRECC~N DE 
EDUCAC N 

1. OBJETIVOS 
1.1. Integrar e los educandos, que presenten trastornos motores, 

vlsueles,de audición y lenguaje y otros, hatlllltados o rehatlllllados en 
Escueles de Educación Diferencial, e le Ensenenza B4slca, Media 
Humanístico Clentlflce y Técnico Profesional. 

1.2. Impartir normas técnico-pedagógicas refllrentes a la Evalua· 
clón de los alumnos con Trastornos de Aprendizaje de la Educación 
Básica y Media, otorgando exyepciones ,cuando proceda, con ol 
propósito de asegurar a cada alumno el dominio de ios aprendizajes, 
respetando las diferencias Individuales y a fin de evitar problemas de 
ropllencle y deserción. 

2. APLICACIÓN Y VIGENCIA 
2.1. Les normas y. procedimientos establecidos en este Circular ee 

epllcerán en, todos los estebleclmlentos fiscales y particulares de 
Educación Básica y Medie del Pals, cuya vigencia es a contar de la 
fecha de su publicación. 

2.2. Este Circular reemplaza a la Nº 641 de 31 de mayo de 19n, de 
les Direcciones de Educación Secundaria, Profesional y Primaria, la 
que deberá aer destruida. 

3. INFORMACIÓN GENERAL 
3.1. Definiciones 
Las excepciones reglemontarlaa l)l.9den adoptar las siguientes 

tormes: • 
3.1.1. Evaluación diferenciada: Consiste en aplicar procedimientos 

evaluativos en una o más asignaturas, adecuados a las caracterlsll
oaa del tmutomo de aprendizaje que preaenta el educando. 

3.1.2. Exención de la Evaluación: Libera al alumno de laevaluac:lón 
acumulativa hasta en dos aelgnaturas, con obligatoriedad de asisten· 
ele a clases. 
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3.1.3. Exención de la asignatura: Libera at alumno de la evaluación 
y asistencia a clases en uná asignatura determinada. 
3.2. Normas Generales 

3.2.1. Los alumnos con dificultades en el rendimiento escolar 
procedentes de E!!Cuelas fiscales y/o partlcularos gratuitas J)odr6n 
~hcllar los servic10s de ios Centros y Microcentros de Diagnóstico 
fiscales. Los alumnos de Estableclmlentos Particulares pagados soll
cllarén los 5:9rvicios de profesionales del área privada, para efectos 
de d1agn0strco. 

3.2.2. La Secretarla Regional Ministerial de Educación, tramitará 
tos antecedentes de aquellos alumnos que requieren aco'gerse a 
alguna de las excepciones reglamentarlas determlnodas en la pre· 
sente Circular, para la dlctaclón de ta Ae901uclón correspondlonte. 

3.2.3. La o las asignaturas sin evaluación acumulativa, a~orlzadas 
conforme a estos cr~erlos, no serán consideradas para los efectos del 
cálculo del P!Omedio general de calificaciones y en consecuencia no 
tendrán Incidencia en la promoción. 

3.2.-4. La excepción otorgada es válida por un ano lectivo, y pc,drá 
renovarse al ano siguiente, siempre que el tratamiento, debidamente 
controlado, asl lo aconsete. 

3.2.5. La Evaluación dírerenclada y exención de la evaluación se 
otorgarán a aquellos alumnos que acredtten encontrarse on trata· 
miento de su dlflcuttad especifica cuando el caso lo requiera. 

3.2.6. PN>C*flmlento 
3.2.6.1. La Dirección del Estableclmlento o el Apoderado del 

alinmo l'\ará la presentación del ceso a la Secretarla Regional Minia· 
terlal de Educación correspondiente, acompaflando los siguiente, 
documentos: 

-certlllcado del profesor Jefe u Orientador, especificando aspee· 
tos obaervados en el alumno que lo hacen merecedor de la excep
ción. 

-CaHtlcaciones y Aslstencia dol alumno hasta el momento de la 
presentación de la soNcitud. · 

-Informe diagnóstico que corresponda segun el ca90 : M6dlco 
Psicólogo, f>!t>18a:>r Especlallste, Fonoaudiólogo, otro. 

-Fotocopia de la Ae90luclón que autorizó le excepción anterior, en 
caeo de renovaree la petición. 

3.2.6.2. El plazo de recepción de ios antecedentes vencer6 el 31 de 
agosto de cada oOo. Laa peticiones llegadas despu6s de esta fecha 
se devolverán al establecimiento o a loa imeresados ?{Ira que aean 
presentadas con la debida oportunidad, al siguiente ano tectl,,o. 

3.2.6.3. Los Sec.retarlos Regionales Mlnleterlales de Educación 
darán la adecuada difusión a la presente Circular ,a fin de que los 
Jefes de Establectmlentos, Docentes, Padrea y Apoderados 9e preo· 
cupen de observar los trastornos de aprendizaje de loa educando• y 
procedan oportunamente de acuerdo a las Instrucciones aenaladas. 

3.2.6.4. Los Secretarlo• Regionales Mlnhsterlalea de Educación 
lnstrulr•n a los Jel&s da Eatableclmlentoa de Educación 8681ca, 
Media Humanlstlco Clentlltca y T écnlco Profesional, para que faclfNen 
la Incorporación y permanencia de aquellos alumnos habNHadoa o 
rehabMtladoa,procedantes de lea Eac las de Educacltir, Diferencia!. 

Sn.. VIA PENA MORALES 
PROFESOR 

SUBSECRETARIO DE EOUCACION 
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HECHOS EDUCATIVOS DE C ILE Donato Torechio 

El Instituto Técnico Comercial de Santiago se abrió el 10 de 
octubre de 189a Se nombró como·su primer director al profesor 
belga José Fischweiler, pero como éste no pudo cumplir, por 
razones de salud, fue designado como tal el subdirector, M. 
Javier Villar. 
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\ 
. ~erque ostentó el titulo de v;sttador Gene
ral de Las Escuelas Técnicas (Escuelas profesionales, 
como se les designó en un comienzo), fue doña Ana Vial . 
Bórquez. designada en 1943. 

El 11 de enero de 1905 partió desde Santiago la 
primera Colonia Escolar a Constitución. Estaba com
puesta por 14 niños, a cargo de don Domingo Villalo· 
bos. Veranearon durante 11 dfas. 

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAtt,A 
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VENTANA $ 210.000 

EN SANTIAGO 
Alameda 2520 · Fono 90074 · 75 · 76 
Vitacura 3391 . Fono 282211 
Avda. Vicuña Mackenna 1130 Fono 50757 

PANEL$ 205.000 

~ AUTONOR 

\ ---

PICK-UP $ 185.000 

EN PROVINCIAS 
ARICA: Sta. María 2426 · Fono 41662 
IQUIQUE : Obispo Labbé 145 Fono 23635 
ANTOFAGASTA: Matta 2525 · Fono 21067 
CONCEPCION : Castellón 708 . Fono 26641 
PUNTA ARENAS: Rocca 975 Fono 26811 
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