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Estimada Srta. Subdirectora: 
Me es muy grato dirigirme a Ud. para, en 

primer lugar, agradecer en mi nombre y en el 
del personal que dirijo la preocupación y el 
realce que la Revista de Educación brindó a 
la celebración, en este establecimiento, del 
"Ola Internacional de Educación de Adul
tos", al publicar en sus páginas un intere
sante artículo y una buena fotograffa del acto 
en referencia. 

Lucía Hiriart de Pinochet, Primera 
Dama de la N,ación, saluda muy aten
tament~ a la señora ROSITA GARRIDO 
LABBE, Directora de la Revista de 
Educación,y junto con acusar recibo 
de un ejemplar de tan interesante pu
blicación, le hace llegar sus más since
ros agradecimientos por la gentileza 
demostrada. 

Estimada señora directora: \ 
Nuestras primeras palabras son para sa

ludarla y desearle se encuentre bien, y al 
mismo tiempo en nombre de nuestro Centro 
de Madres "María J. Errázuriz", le damos · 

- nuestros más 'sinceros agradecimientos por 

Es digna de señalar la preocupación de la 
Revista por destacar las actividades educa
tivas, lo que en buena medida es un estimulo 
pa;a .quienes nos dese_mpeñamos en este 
campo. Por este motivo y por la excelente 
presentación gráfica y ob¡etiva de la Revista, 
hágole llegar nuestras sinceras felicitacio
nes y nuestro deseo de que continúen en 
este buen camino de superación y éxito. 

· tan grato obsequio, que es su revista, por lo 
cual nos sentimos muy felices al recibirla. 
Desde ya, gracias. Aprovecho la oportunidad para solicita;fe 

una pequeña rectificación,. en cuanto ~/ 
nombre de quien suscribe, 1¡/ cual es MARIA 
/RENE AHUMADA GONZALEZ, y no Maria 
Irene Gonzá/ez, como se señala en la Re
vista en referencia. 

Saludan Atte, a usted. 
LUC{A DE PINOCHET, hace propicia 

la oportunidad para testimoniarle los 
sentimientos de su más alta considera
ción. 

Maria Lorca, Rosa Lorca, Ana González, 
Berta Gálvez, Centro de Madres "Maria 

· Josefa ~rrázuriz Mackenna" 
. , Uhueimo 

Señora Directora: ' · 

Saluda muy atentamente a Ud. 
Maria Irene Ahumada Gonzá/ez 

Direétora 
Escuela D Nº 158, Providencia 

En atención a la inquietud planteada respetuosamente por dos profesoras encargadé!s de 
la dirección, de Escuelas G. rurales, en el número 82 de la Revista de Educación, nos cabe 
señalar que, efectivamente, de.acuerdo a la carrera docente, hay directores o encargados de 
Escuelas G rurales, de grado 15, 16 y 17,todos ellos directores. . 

Durante el desarrollo del V Congreso Nacional del Colegio de Profesores, realizado en 
mayo del presente año, en Puerto Montt, se sdlicitó que "sean reencasillados en grado 14, como 
docentes superiores, los profesores encargados de Escuelas G, grado 15. que al 1° de 
septiembre de 1978 servfan en calidad de directores", no. considerándose a los grados 16 ó 

17, por no tener entonces los antecedentes· completos sobre el particular. · 
· Saluda atentamente a Ud.., 

JUAN EDO. GARIAZZO BARRIA 
Presidente ,Nacional 

Cojegio de Profesores de Chile 

La-Dirección y el personal de la REVISTA DE EDUCACIÓN agradecen 
sus felicitaciones y saludos a las siguientes personas: Ministro de Edu
cación Pública, Alfredo Prieto, y señora de Prieto; Subsecretaria de 
Educación, Silvia Peña Morales; Alvaro Arriagada Norambuená, Direc
tor General de Educación; Eduwdo Cabezón Contreras, jefe de la 
Oficina de Relaciones Internacionales de/ Ministerio de Educación; 
René Salamé Martín, director del Centro de Perfeccionamiento, Expe
rimentación e Investigaciones Pedagógicas; Rodrigo Serrano Bomba/, 
representante del rectór de la Universidad del Norte; Carlos Hinrichsen, 
jefe de la Oficina Relacionadora Central de Ministerio de Educación; 
Guillermo Carrasco Acuña, jefe de Personal del Ministerio de Educa
ción; Enrique Campos Menéndez, Director dé Bibliotecas Archivos y 
Museos; Herick Muñoz Mass, Secretario Ministerial de Educación de la 
Región Metropolitana; Benigno Barrios Herrera, Secretario Ministerial 
de Educación, 11 Región; Eduardo Castro Stone, jefe de Gabinete del 
Ministro de Educación,y Sra. de Castro; Lawrence Macari; La Dirección 
del Colegio y el Centro General de Padres y Apoderados del Instituto 
Nacional "José Miguel ca;,era"; Juan Eduardo Gariazzo B., presidente 
del Colegio de Profesores de Chile,y Sra.; Gastón Cárcamo Vásquez, 
Director Provincial de Educación de Santiago; Osear Leopoldo Fernán
dez Fuentes, jefe d.el Area'de Educación de Secretarla Ministerial de 
Educación, Región Metropolitana; Ruth Rivas Norambuena, Directora 
Local del Primer Sector Escolar, Santiago; Javier A. Rojas Albornoz, 
Director Provincial de Educación de Osorno; Rolando Hugo Vásquez 
Gutiérrez, Director Departamental de Educación de Rfo Negro; Juana 

. Lorca, Alicia Dfaz y Jorge Pérez de la Unidad de Educación Diferencial 
de la Dirección de Educación; Ronald Roberts y M. Angélica Matte, de. 
Editorial Lord Cochrane S.A.; Luis Fdo. Morales Flores; Celia Pedreros 
de Bobadilla; Elena y Antonio Carkovié; Jorge Ba/maceda Morales y M. 
Teresa Hoyos de Ba/maceda; Sor Graciela Pinto M.; Ester Precht B., 
directorio, Consejo y Personal de EDUCARES; Inés Orfilia Cornejo; 
Familia Hess Somoza; Sonia Quintana, jefe Area Cultura Secretarla 
Ministerial de Educación, Región Metropolitana; Sociedad Pro-Ayuda al 
Niño Usiado e Instituto de Rehabilitación Infantil; Héctor Vargas C., 
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nuestro cartero; Departamento de Educación Extraescolar y (?anal Es
colar Ministerio de Educación; Hermanas de la Escuela "La Milagrosa", 
de Punta Arenas; Si/vía Torrijo, subscriptora de Valdivia; Editorial An
drés Bello; Editorial Jurfdica de Chile; Carlos Ossa Budge, Editorial 
Santillana; )(jmena Cruzat; l;dda Sandoval; f/aúl Santander; Pamela 
Guerrero; Luis Rique/me Palacios, Relacionador Público del Colegio de 
Profesores de Chile, y señora;Nelly Aravena, jefe Sección Exámenes y 
Colegios Particulares, Ministerio de Educación; Director y Comunidad 
Marista del Coler¡io Champagnat; Elena Vial, directora de Revista Apun
tes de El Mercurto; Maria Cristina Rodrfguez, jefe de la Unidad Técnica 
del Personal del Ministerio de Educación; Felixíta Planella, bibliotecaria 
del PI/E; Rudolph Araneda, gerente general de Radio Socieda.d Nacio
nal de Agricultura y San Cristóbal FM; Juan Iglesias Dfaz, Re/acíonador 
Público Universidad Austral de Valdivia; Undana Miranda Oroz y familia, . 
de Punta Arenas; Filomena Barrfa, de Punta Arenas; Oreste Sotomayor. 
Rueda y familia, de Arica; Ana Maria Arava González, de Chuquica
mata; Holanda Pérez Salas, Uceo "Charles de Gaulle·', Concepción; 
Ros.a Sa/días Brunet, de Parral; Margarita Salazar Veloz, de Unares; 
Rafael Serrano, de Editorial El Ateneo; Luis Gómez Macker; Augusto 
Gordon, jefe de Relaciones Públicas de TVN de Chile; Canal 13 de TV, 
Univ_ersidad Católica; Museo Histórico Nacional; Gonzalo Eguiguren, 
gerente general de Edímpress Ltda.; Juan Fernández, gerente general 
de Editora Nacional Gabriela Mistral; Patricio E~tay, de Empresa Editora 
Zig-Zag; Maura Brescia De Val, jefe del Departamento de Relaciones 
Públicas de la Corporación Rocha para el Desarrollo d1;1 la Educación y 
Cultura; Edmundo Moneada Carte, Secretario Regional Ministerial (S) 
de Educación. VIII Reqión; Eliana Vásquez Q., Redactora Jefe Suole
mento /CAR/TO, Diario "La Tercera de La Hora"; Sandra Larrafn Reyes, 
Revista Estudiantil Rumbo, Diario "La Tercera de La Hora"; Paula Fon
taine y Patricio Garcfa, Servicios Editoriales Asociados Ltda.; Abraham Ma
gendzo K, Director General del Instituto Hebreo; Ethel Escudero, Departa
mento de Educación Media, Facultad de Educación, Universitaria de Chile; 
Mar.garita Ducci Budge, Directora del Servicio Nacional de Turismo; Docentes 
Superiores y Personal del Uceo Técnico A Nº 4 de V~ldivia. 

" 
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EDUCACIÓN 
EN 

NUTRICIÓN 

Subdesarrollo, pobreza y desnutrición sori hechos 
encadenados, donde uno es la causa del otro. El eslabón 
final es el niño, que termina pagando las consecuencias. 
Este hecho constituye una regla sin excepción: donde
quiera que haya pobreza y desnutrición , el más afect9-do 
siempre es el niño, especialmente en los primeros años de 
vida. 
· El niño, por su rápido ere.cimiento, es una maquinaria 
metabólica que trabaja a gran presión y ello significa que 
sus requerimientos nutritivos son muy altos y específicos. 
.Cualquiera restricción afecta proporcionalmente su salud, 
su crecimiento y su capacidad intelectual. 

Diversos estudios de seguimiento han señalado, por 
eje,:nplo, que la elevada deserción es~olar durante la edu~ 
cación prir.aria está íntimamente relacionada con el daño 
sociogénico-biológico, producto de la pobreza y desnutri
ción. 

En nuestro país se han implementado importantes 
programas de nutrición -especialmente dirigidos a preve
nir ese daño en niños menores de seis años-, que han 
producido enormes progresos en la -situaci{m nutritiva de 
esas edades. Los educadores comenzarán a comprobar 
tales beneficios cuando esos niños lleguen a la edad esco
lar y puedan apreciar su comportamiento y rendimiento . . 

Muchas son las causas de que exista desnutrición, 
pero sin Jugara dudas el principal factor limitante es el bajo 
ingreso del grupo familiar. Ello significa que /a educación 
nutricional es de fundamental importancia para aquellos 
grupos de bajos ingresos. · 

El conocimiento del valor nu.tritivb, del costo y prepa
. ración de los alimentos, por una parte, y el conocimiento 
de los requerimientos del niño, por otra, ayudan a obtener 
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un óRtimo rendimiento para el escaso presupuesto fami
liar. Este es un proceso educativo que debe alcanzar al 
niño y también a la familia. 

El conocimiento nutncional del profesor nos parece 
fundamental para esa doble área de influencia que él 
tiene. 

, Por otra parte, debido a la situación de desarrollo 
intermedio que vive Chile, ya están adquiriendo impor
tancia las enfermedades nutricionales que son consecuen
cia de una ingestión excesiva de nutrientes. Tal es el caso 
de la obesidad, diabetes y aterosclerosis. La raíz de estas 
enfermedades está también en los hábitos alimentarios de 
los primeros años de vida. 

Además, es importante.introducir conocimientos de 
nutrición que permitan minimizar o prevenir estos daños. 

Por estas razones, parece ftmdamental colocar en el 
curñculum de formación de docentes un curso de nutri
ción que los capacite frente al enorme desarrollo que la 
ciencia de la nutrición ha tenido durante los últimos años. 
También es necesario desarrollar cursos de capacitación 
para los docentes que ya están ejerciendo su prófesión. 

En consecuencia, es esencial la enseñanza de la nutri
ción en los establecimientos educacionales. Las evalua
ciones hechas por el INTA ( Instituto de Nutrición y T ecno
logía de los Alimentos) demuestra que la comunidad tiene 
conocimientos muy limitados sobre esta área, deficiencia 
que alcanza incluso a los niveles de educación secundaria 
y universitaria. 1 

Las creencias erróneas y la falta efe conceptos claros 
constituyen un obstáculo que es· indispensable vencer. 

Dr. Fernando Monckeberg Barros . 
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recuento y sinopsi~ 

Plan de acción 1981 

NUEVOS PROGRAM1AS DE ESTUDIO 
. PARA LA EDUCACIÓN MEDIA 
ELABORARÁ CENTRO DE 
PERFECCIONAMIENTO 

"Hay que transferir fuerza creadora al 
profesor". Esta afirmación, emitida por el pro
fesor 'René Salamé Martin, Director del Cen
tro de Perfeccionamiento del Magisterio, de
fine la esencia del quehacer de esta institu
ción que; a lo largo de 13 años de labor, ha 
llegado a convertirse en uno de los "cerebros 
pensantes" de la educación chilena. 

Enclavado en una coliria de Lo Barne
chea, su blanca y moderna estructura al
berga a 150 profesionales que viven pen
sando, planeando estrategias y ejecutando 
acciones de las· cuales depende -en gran· 
medida- la calidad de la educación de cada 
niño que habita nuestras salas de clases. 
Este ¡:,equeño ejército lo constituyen peda
gogos. Su objetivo inmediato: más de 100 mil 

· profesores. Su fin último: más de 3 millones 
de alumnos chilenos. Los frentes de ataque: 
el perfeccionamiento, la experimentación y la 
invest(gación pedagógicos. .t 

' Solución de problemas 

Dentro de un panorama educativo de 
cambiante fluidez -traspasos de escuelas 
a municipalidades, nuevos planes y progra
mas de estudio para la educación basica y 
media, y otras innovaciones curriculares-, el 
Centro de Perfeccionamiento del Magisterio 
ha adoptado para 1981 una línea de trabajo 
clara y adecuada a esta realidad: ofrecer al 
'magisterio chileno soluciones a los proble
mas equcativos que se les presentan a nivel 
de aula. 

Para cumplir esta meta, en 1981 llevará 
a cabo doce proyectos a los que dedicarán 
todo sus esfuerzos los profesionales que la
boran en süs diferentes unidades académi-
cas. . 

Ellos son: "Elaboración de material de 
apoyo para los nuevos programas de estudio 
de educación general básica y media y el 
proceso enseñanza-aprendizaje"; "Hacia un 

• Investigación y experimen
tación de nuevos modelos de 
escuelas para el I clclo de 
Educación Básica 
• Preparación del alumnado 
chlleno para la vida famlllar 
• Diseño de material currlcular 
que apoye al profesor en los 
nuevos programas de estudio 
de enseñanza Básica y Media . 

modelo de unidad educativa centrado en el 
desarrollo de la persona. Proyecto de inno
vación curricular en la enseñanza general 
básica" (búsqueda de nuevos modelos de 
escuelas para el I ciclo de educación bá~ica); 
"Elaboración de programas y materiales 
para cursos de desarrollo ~umano" (Prepa
ración del estudiantado chileno para la vida 
familiar); " Implementación y evaluación del 
decreto 2.038"; "Requisitos de perfecciona
miento exigidos por la carrera docente" (es
pecialmente los nivels II y 111); "P_roble,:nas de 
aprendizaje del escolar chileno a nivel de 
educación básica" (especialización de do
centes en Educación Diferencial y capacita
ción de profesores básicos para detectar difi
cultades de aprendizaje de los escolares); 
"Proyecto multinacional de tecnología edu
cativa" ; "Proyecto multinacional de evalua
ción educacional" ; "Proyect~ multinacional de 
desarrollo de sistemas nacionales de capaci
tación de docentes" ,' PROMULGAD (ejecu
ción en Chile, Perú y Colombia, de experien·
cias pilotos de model,os de capacitación y 
perfeccionamiento de docentes que, una vez 
validadas, puedan transferirse , al .res!O de 

· América Latina); "Desarrollo mst1tuc1onal, 
publicaciones, comunicacipnes y difusión"; 
"REVISTA DE EDUCACION" y "Asistencia 
técriica a las regiones" . 

Centro de Perfeccionamiento del Magisterio: uno d~ los "cerebros pensantes" de la educación 
chilena. · 
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El marco teórico de esta línea de acción 
1981 espropordonadoporsudirector, René 
Salamé, quien manifiesta: 

"Pensamos que el profesor debe adcri
birse a una labor creadora, orientada a solucio
nar los problemas que presenta el sis- . 
tema educativo a nivel de sala de clases. 
Esto tiende a mejorar efectivamente la cali
dad de la enseñanza que se imparte. El per
feccionamiento tradicional y "puntual" eleva 
los conocimientos del docente, pero no me-
jora el sistema sustancialmente. · 

"En este país estamos acostumbrados a 
hacer las cosas que nos dicen los demás. 
Somos copiadores, hacedores de c;osas que 
escuchamos. Hay que transferir fuerza crea
tiva al profesor. Por tanto, el perfecciona-· 
miento descentralizado y adecuado a la re
gionalización del país, implica un~ participa
ción activa del docente en la solución dé pro
blemas educ.;1tivos y creación de nuevas al
ternativas en su medio. 

"Para alcanzar esta meta -agrega-,el 
Centro realizará proyectos experimentales 
de perfeccionamiento para ofrecerlos como 
material que se pueda replicar en las regio
nes. Asimismo, nos preocuparemos de un 
área que ha sido descuidada: la atención 
permanente a los directivos. superio,res del 
sistema educativo: Secretarios Regionales 
Ministeriales, Jefes de las Areas de .Educa
ción, Directores Provinciales, Departamenta
les y Locales de Educación y Directores de 
colegios. Así, for,maremos una conciencia 
entre los directivos del sistema sobre las 
metas que se persiguen con las realizacio
nes educacionales en que estamos empe
ñados, y transmitiremos todos en el mismo 
estilo educativo. Todo esto dentro de un 
marco de interc.;1mbio de experiencias do
centes, con un flujo permanente de informa
ción que nos .permita observar la educación 
en forma continua y con un punto de vista 
crítico, puesto que la crítica es la que nos 
brinda una perspectiva creadora." 

Por otra parte; el director del Centro de 
Perfeccionamiento piensa que esta institu
ción tiene un gran aporte que hacer en el 
traspaso de las escuelas a las municipalida-
des. , 

"Debemos buscar nuevas modalidades 
curriculares para solucionar los problf:mas 
educativos que presenta cada comunidad, 
de acuerdo a su realidad, nece&idades y ca
racterísticas. La experimentaci6n de esas 
modalidades generará modelos educativos 
que se distinguirán por tener un carácter 
eminentemente nacional. La. investigación 
.educacional -puntualiza- es otra de nues
tras prioridades. Investigaremos los proble
mas que aqueja,n al sistema educativo chi
leno, y que subyacen bajo una· maraña de 
actividades, tales como problemas metodo
lógicos; los relacionados con psicología del 
aprendizaje; elaboración de perfiles acadé
micos de docentes, que no existen; cuál es el 
impacto que tienen la televisión y las calcula
doras sobre la enseñanza, etc." 

La elaboración· de material curricular 
también será enfatizada durante 1981 . Sobre 
este punto, René Salamé expresa: "En el 
campo del desarrollo curricular se probarán.y 
evalúarán constantemente nuevos materia
les, De la realización de este trabajo emana
rán las orientaciones necesarias para nues- · 
tra acción. Dichos materiales una vez eva
luados serán puestos a disposición de los 
profesores del país, quieni¡¡s los tomarán crí
ticamente y los probarán con sus alumnos". 

Programas de estudios para 
la educación media 
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Durante 1981, el Centro de Perfeccio
namiento del Magisterio se abocará a una 
tarea de gran envergadura, que tendrá un 
.impacto directo en la calidad de la educación 
que recibe el alumnado chileno: la.elabora
ción de los nuevos programas de estudio de 
la educación media. 

"Nuestra institución -señala el profesor 
Salamé- hará estos instruroentos pedagó
gicos dentro de una línea de trabajo que se 
distinguirá por el amplio contacto con las uni
versidades y las bases del magisteri0. Para 
este efectoi los programas se discutirán con 
equipos de la universidad, del Centro de Per
feccionamiento y profesores de la especiali
dad, en un diálogo fructífero y positivo". 

Preparación del nlno chileno para 
la vida familiar 

\ 
Con el fin de ofrecer una solución a la 

inadecuada preparación del estudiantado en 
aspe~os de .la vida familiar, especialmente 
en los roles que actuálmente juega en su 
hogar y los que en el futuro asumirá como 
padre o madre, el Centro de Perfecciona
miento llevará a efecto, a partir del próximo 
año, un proyectó denominado "Cursos de 
desarrollo humano". 

Este da respu~sta a una necesidad de
tectada en el sistema nacional de educación 
y pretende educar a niños y jóvenes ---imtre 
los 6 y 18 años-en aspectos fundamentales 
de reproducción humana, concepción de la 
vida familiar íntegra, desarrollo y niñez, esti
muladión temprana y psicología infantil. 

"Es un hecho :......manifiesta el profesor 
Sergio Núñez, encargado del proyecto- la 
preparación fragmentaria y parcial de los 
alumnos que egresan_de educación básica y 
media en materias relativas a concepción de 
la vida y proceso psicológico del embarazo, . 
paternidad responsable, deberes y necesi
dades de la vida familiar íntegra. Además, el 
'Curso de desarrollo humano' es la concre-

1 
ción de una iniciativa planteada en el docu
mento 'Plan nacional indicativ0 del desarro
llo 1979-1984' de ODEPLAN. En él se pro0

• 

pone como acción específica la elaboración e 
implementación de un curso de desarrollo 
humano en el currículum escolar. 

"El proyecto ---€Xplica- consist~ en el 
diseño, elaboración y evaluación de materia
les ele aprendizaje en tres áreas específicas: 
Educación para la vida familiar, Educación 
de la sexualidad y Educación para una pater
nidad responsable. Estarán estructurados en 
un sistema de módulos y servirán a los distin
tos centros edticacionales del sistema formal 
(escuelas y liceos) y del sistema no formal 
(centros comunitarios en general). El tiempo 
de duración de estos programas es de 4 años 
(1981-1984). El próximo año lo dedicaremos 
a hacer los materiales destinados a niños de 
6 a·8 años de edad y a diseñar la evaluación 
del proyecto. Posteriormente, se capacitará 
al personal docente que utilizará estos mate
riales." 

Material de apoyo a nuevos 
Programas de Estudio 

Apoyar los aspectos críticos de cada uno 
de los nuevos programas. de estudio, me
diante la elaboración de material curricular 
especialmente diseñado para cada uno de 
los cursos y asignaturas del. plan, es otra de 
las tareas que desarrollará el Centro de Per
feccionamiento en 1-981. 

Estos materiales didácticos se confec
cionarán ---€n forma paulatina-a lo largo de 
cinco años (1981-1985) y serán-:Sometidos a 

un cuidadoso proceso de validación y expe
rimentación en diversas escuelas, lo que 
asegurará una alta probabilidad de conducir 
a los alumnos al logro de los objetivos de 
aprendizaje que planteen. ·Los profesores 
Teodoro Jarufe y Sylvia Alvárez ---€ncarga
dos del proyecto- explican que éste res
ponde a una necesidad imperiosa detectada 
en el sistema. "Los nuevos programas de 
estudio -agregan- exigen del profesor un 
profundo conocimiento de su asignatura y un 
amplio manejo de-la psicología de sus al.um
nos. Por tanto, los materiales se irán entre
gando de acuerdo a las siguientes etapas: 
198:;!: 1º, 2º y 5º Año de educación general 
básica; 1983: 1 ° y 2° Año de enseñanza me
dia; 1984: 3°, 4°, 6º y 7° Año de educación 
general básica; 1985: 3º y 4° Año de ense-
ñanza media." · 
. Para el próximo año --señal'an- se 
cumplirán las siguientes metas: Elaboración 
y experimentación de materiales en una 
muestra reducida, para 1 ° y 2° Año de edu
cación básica en las asignaturas de Caste
llano y Matemática; 5? Año de educación bá
sica en las asignaturas de Castellano, Mate
mática, Cjencias Naturales e Historia y Geo
grafía de Chile, y cualquiera de los otros· 
ramos incluido·s·en el plan de estudi0, que por 
sus necesidades e intereses han decidido . 
implementar el programa. Asimismo, se di
fundirán orientaciones sobre planes y pro
gramas de estudio a directivos-docentes, 
profesores, padres y apoderados, con el fin 
de contribuir a su mejor interpretación. 

Elaboración y experimentación de 
nuevos modelos de escuelas 

Para ofrecer alternaiiv.as de solución a 
problemas como el desinterés del educando 
por la escuela; la inquietud de los padres por 
la educación de sus hijos; la preocupación de 
las universidades por lo conocimientos ad
quiridos por sus estudiantes, etc., el Centro 
de Perfeccionamiento iniciará en 1981 un' 
proyecto denominado: '. 'Hacia un modelo de 
unidad educativa centrado en el de.sarrollo 
de la persona. Proyecto de innovación curri
cular en la enseñanza general básica" (bús
queda de nuevos modelos de escuela para el 
1 ciclo de educación básica). 

"Esta tarea 4ue incide en forma di
recta en elevar la calidad del proceso educa
cioñal-cae de lleno en el campo de la inves
tigación y experimentación pedagógicas. Por 
t¡mto, la institución investigará y experimen
tará modalidades curriculares que faciliten el 
desarrollo singular de todas las potencialida
des del educando chileno, de acuerdo ·a lo 
señalado en la política educacional. Esto im
plica modificar aspectos de la actual cultura 
de la escuela o unidad educativa, porque su 

1 estructura tral:licional no satisface las expec
tativas del alumno ni los requerimientos de la 
comunidad. Una escuela que exprese conti
' nuidad de vida en la vida del educando, qu~ 
se ocupe de sus diferencias individuales en 
su capacidad para aprender, generará con
diciones favorables para el mejoramiento del 
sistema educacional en sus diversos nive-
les." · 

\ . 
El proyecto se ejecutará entre 1981 y 

1984. Se desarrollará en diversas etapas y 
su objetivo general es investigar y experi~ 
mentar· alternativas de organización curricu- ' 
lar para las escuelas de educación básica de 
Chile (1 ciclo), con el fin de validar modelos 

. educacionales que atiendan el desa~rollo in
tegral del alumno. Para ello, se estudiará, en 
uña muestra selecionada de escuelas, el 
funcionamiento· de las unidades educativas 
fiscales y particulares de la educación bá
sica, y se recopilará información sobre expe
riencias educativas de la pedagogía chilena y 
de innovaciones currictilares que atiendan la 
participación de la comunidad en el proceso 
educativo. 

-En 1981 se recopjlarán· antecedentes en 
los Sectores Escolares de la regjólJ Metropo
litana. Luego, se diseñará ~na . modalidad 
educativa con las características ante
riormente señaladas; se elaboran los mate
riales que requiera el proceso de aprendizaje 
de la modalidad en experimentación y se 
capacitarán recursos humanos en la 
alternativa curricular que se propone. Estos 
últimos incluyen profesores de las escuelas 
de la RElgión Metropolitana definidas como 
universo del proyecto y personal del Centro 
de Perfeccionamiento que trabaja en 
educación básica. · 

Carmen Bravo A.· 

De fas estrategias y acciones educativas que ejecutan sus profesionales depende, en gran 
medida, la calidad de la educación que reciben más de 3 millones de alumnos. 
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·En la VII Región 

PRIMER CONVEN'IO DE TRASPASO DE ESCUELAS A 
MUNICIPAtlDADES SE FIRMÓ EN VILLA ALEGRE 

En la Plaz.a de Armas de Villa Alegre, el 1 O 
de diciembre pasado se firmó el primer con
venio de traspaso de establecimientos edu
cacionales a los municipios, entre el Ministro 
de Educación, Alfredo Prieto, y los alcaldes 
de las comunas que se hacen cargo de la 
administración de un total de 182 colegios: 
Linares, Villa Alegre, Constitución, San Cle
mente, Río Claro, Curepto, Maule y Empe
drado, en la VII Región. · 

Se encontraban presentes ministros, sub
secretarios, autoridades civiles y militares de 
la región, y gran cantidad de público entre 
profesores, alumnos, padres y apoderados, y 
vecinos de la localidad. 

En su discurso, el Ministro de Educación 
se refirió a la importancia del acto dentro de la 
nµeva institucionalidad del país y a los bene
ficios que traerá el traspaso para toda la co
munidad. "Hoy estamos afirmando -dijo
la igualdad de las personas y el papel de la 
familia como núcleo fundamental de la so
ciedad, desarrollando uno de sus cuerpos 
intermedios -el municipio-- que tienpe a 
garantizar una libertad mucho más real y a 
establecer una democracia sólida y estable." 

Acerca de la administración de las escue-. 
las y liceos por las municipalidades, afirmó 
que "constituye L1na manera eficaz de parti
cipación de la comunidad en la prestáción de 
servicios que van en su propio beneficio. 
Pocas cosas pueden interesar más a los ciu
dadanos que poder otorgar a sus hijos la 
mejor educación posible". · 

Delineó las funciones y campo de acción 
que correspon·derá al Ministerio de Educa
ción en los establecimientos traspasados, 
como organismo superior responsable de la 
enseñanza y terminó pidiendo la colabora
ción de todos para el buen éxito de esta tras
cendental iniciativa. 

En la V Región 

Ochenta y cinco_ escuelas y 2 liceos, que 
conforman la totalidad de los establecimien- , 
tos educacionales de las comunas dé La Li
gua, Papudp, Zapallar, Quilpué, Algarrobó y 

ACTO,S SIMILARES EN V, VI , VIII 
REGION, y uc¡os INDUSTRIA
LES EN REGIÓN METROPOLI
TANA 

Cabildo, en la V Región, pasaron a las res
pectivas municipalidades mediante un con
venio firmado por los alcaldes y el Ministro de 
Educación, en Quilpue y Cabildo, el 16 de 
diciembre de 1980. 

El Ministro enfatizó la participación ciuda
dana a nivel local y precisó que el sistema 
tiene el respaldo financiero suficiente para 
llevar adelante el proyecto. Habrá mayores 
posibilidades de atender las necesidades 
escolares, con recursos humanos y materia
les adecuados. El Ministerio seguirá dando 
las normas y estudiando permanentemente 
la aplicación·de los programas. En general, 
supervisará la calidad del sistema. 

La Secretaria Ministerial de Educación, 
Fresia Acuña, dijo que se había cumplido 
satisfactoriamente la etapa .de información 
previa y ahora se pasaba a las realizaciones, 
teniendo como meta beneficiar a los alum
nos. 

En VI y VIII Región 

Un_total de 93 nuevos establecimientos 
educ:acionales fueron traspasados desde el 
Ministerio .de Educación a los munic:ipios. Di
chos traspasos incluyen 91 escuelas ,y dos 
liceos con un total de 20 mil cincuenta alum
nos y 824 profesores. 

Firmaron las respectivas actas el Ministro 
de Educación y los· alcaldes de Quinta de 
Tilcoco, VI Región, y de Bulnes, San Fabián 
de Alico y San Ca~los, VIII Región. 

Escuelas Industriales 

Tres escuelas industriales de la Región 
Metropolitana, pertenecientes a la ense
nanza técnico-profesional , fueron las prime

. ras de este tipo traspasadas al sector pri-

r , 

Ministro de Educación, Alfredo Prieto, firma 
el primer convenio de traspaso de escuelas 
a las municipalidar;íes, en Villa Alegre, VII 
Región. 

vado, según convenio firmado por el Ministro 
de Educación y la Sociedad de Fomento Fa
bril , el 29 de diciembre de 1980. 
· Los establecimientos .son los siguientes: 
Escuela lnqustrial A N° 97 de San Miguel; 
Escuela Industrial A N° 74 de Quinta N0rmal 
y Escuela lndustríal de Maipú. Se hizo cargo" 
de ellas la Corporación de Capacitación de 
SOFOFA. . 

El Ministerio de EdÚcación ha aclarado 
que l_as escuelas técnico-profesionales pye
den ser traspasadas a empresas -particula
res o estatales-, pero no a grupos de ,profe
sores·, ya que son aquéllas las que conocen 
las necésidades de mercado y la forma de 
superar las deficiencias técnicas que se pro
ducen en este sector. 

· EDUARDO CABEZON, ELEGIDO' 
PRESIDENTE DE COMISIÓN _DE OEA 

Eduardo Cabezo'n Contreras, Jefe de la 
Oficina de Relaciones Internacionales del 
Ministerio de Educacion, fue ereg1do 
presidente de · la Comision de Asuntos 

· Educativos, Cientdicos y Culturales de la 
OEA 

6 

El Jefe de la Oficina de Relaciones 
Internacionales del Ministerio de Edu
cación , Eduardo Cabezón Contreras , 
fue elegido presidente de la Comisión 
de Asuntos Educativos, Científicos y Cul
turales de la OEA , en la Décima 

· Asamblea Anual de este c:irganismo,ce
lebrada en Washington en n0viembre 

,1 , 

de 1980. 
El capitán de corbeta Eduardo Cabe

zón participó en dicha asamblea como 
delegado de Chile y en su calidad de 
vicepresidente de la Comisión Ejecutiva 
Permanente del Consejo lnterameri- . 
cano para la Educación, la Ciencia y la 
Cultur a . ' 
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ASUMIO NUEVO SUBSECRETARIO 
DE EDUCACIÓN 

El lunes 5 de enero de 1981 asumió como 
subsecretario de Educación Manuel José\ 
Errázuriz Rozas , en reemplazo de Silvia 
Peña Morales. 

El nuevo subsecretario nació en Santiago 
el 17 de marzo de 1929. Realizó sus estudios 
en el Colegio de los Padres Franceses y en la 
Universidad Católica de Chile, en la cual se 
graduó de ingeniero agrónomo .. Posterior
mente, en Estados Unidos realizó estudios 
de postgrado en Nutrición y varios semina
rios sobre Ecología. 

En 1962 fue funcionario de la Corto, en
cargándose de los comités de desarrollo re
gional para obtener créditos industriales y 
agrícolas. En 1968 fue jefe del Departamento 
de Cooperativas de Socoagro, y más tarde 
asumió como director gerente general de 
dicha entidad. · 

En 1975 fue nombrado asesor de la vice-

presidencia dé la- Corto y director y presi
dente de la Empresa Nacional de Frigorifi-
cos. . 

Al momento de ser designado subsecreta
rio de Educación , el ingeniero Manuel J. 
Errázuriz se ,c¡iesempeñaba como-director de 
la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, 
donde le cupo desempeñar un- importante . 
papel, especialmente en la implementación y 
reparto de las raciones prepr_eparadas a lo 
largo del país , elevando su calidad y eficien
cia ; en garantizar el logro dé un óptimo aporte 
de calorías, proteínas y vitaminas en la ali
mentación escola'r, y en su preocupación por 
el buen mantenimiento de los internados 
para alumnos que mantiene la Junta. Últi
mamente había estado asesorando al Minis
tro e·n los tra,spasos de escuelas a las muni
cipalidades. 
, Es ,casado co·n María Eugenia Lagos 
French,Davis y tiene seis hijos. 

CELEBRACIÓN DE TIJE.RALES 
EN HOSPITAL DEL PROFESOR 

''Tijerales ·· en Hospital del Cólegiu de Profesores de Chile, el 18 de diciembre de 1980. Entrará 
en funci0t1es en óctubre del presente año. 

La celebración de los tijerales del Hospital 
del Colegio de Profesores de Chile se realizó 
el 18 de diciembre pasado con asistencia de 
la Subsecretaria de Educación, Silvia Peña; 
del Alcalde de Santiago, Patricio Guzmán; 
del presidente nacional del Colegio d.e Profe
sores, Juan Eduardo Gariazzo, y de los trece 
presidentes de los consejos. regionales. 

Eduardo Gariazzo destacó que el hospital 
contará con 6 salas de.operaciones, 1 unidad 
de cuidado intensivo, 2 salas de rayos X, 1 
s91a de medicina nuclear, 1 laboratorio clí
nico general . 1 laboratorio de radioisótopos , 
1 unidad especializada de diagnósticos y 106 
camas. La atención anual llegar3 a 11 000 

pacientes y prestará servicio ·a un universo 
de más de 30.000 personas. Se espera que 
el edificio -de una superficie de 7.706 m2-
empiece a prestar sus servicios al profeso, 
rado en octubre de 1981. 
. ·La Subsecretaria de Educación, erí una 
emocionada improvisación. recordó r¡i.,e est;:i 
obra, que ahora ya es una realidad , nació 
gracias a la inspiración de su difunto esposo, 
el Dr. Elmo Saitp, quien le brindó su apoyo y, 
le dio muchas ideas cuando ella ocupaba el 
cargo de presidenta de la Orden. "Esfá obra 
que aquí vemos -dijo- debe ser entregada 
pronto a tod,os los profesores de ChilE?, a 
quienes pertenece ... 

recuento y sinópsis 
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Manuel José Errázuriz Rozas, Subsecretario 
de Educación. 

DECRECE 
HÁBITO 
DE LECTURA 
EN CHILE 

En el seminario realizado en diciembre de 
1980 sobre Hábitos de Lectura, se concluyó 
que " la mayoría de los chilenos no está le
yendo libro alguno" y que Chile es uno de los 
países que menos libros edita. 

Dicho encuentro fue organizado por la Di
rección de Bibli0tecas, Archivos y Museos, 
con el patrocinio de la Unesco, y en él partici
paron profesores, ·bibliotecarios, libreros y 
representantes de empresas editoriales. 

La investigación que sirvió de base al se
minario fue realizada por un equipo del Insti
tuto de Sociología de la Universidad Católica, 
coordin_ado por el profesor investigador 
Pablo Huneeus. 

Entre las conclusiones más importantes-se 
señaló que: _ . 

-La crisis de la lectura está circunscrita a 
la lectura de.libros, ya que los diarios y i:._evis
tas se están leyendo más que nunca. 

-La mayoría no está leyendo libro alguno. 
Sólo el 27% se autocalificó como lector habi
tual. 

-Quienes más leen son los profesores 
secundarios, los profesionales y los alumnos 
universitarios. 

-La asignatura de Castellano, que agobia 
al niño con ariálisis de textos de gran comple
jidad , tiende a crear actitudes negativas 
hacia 'el libro. 

-El principal motivo de la baja lectura de 
libros es que éstos se encuentran alejados 

· de la cultura de masas. 
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DIPLOMAS DE HONOR PARA 27 E.DUCADORES CHltENOS 
Veintisiete profesores chilenos fue

ron distinguidos por el Consejo Mundial 
de Educación, Región Séptima para 
América del Sur, por su encomiable y 
meritoria labor de promover la educa
ción y la cultura. 

Junto a ellos, otras trece destaca
das personalidades de la cultura chilena 
merecieron la distinción de ese orga
nismo internacional que contó con el 
auspicio de las Naciones Unidas. 

Entre los galardonados estuvieron 
la Subsecretaria de Educaciqn, Silvia 
Peña; el Director de Educación, Alvaro 
Arriagada; el Director del Centro de Per
feccionamiento, René Salamé; el Se
cretario Ministerial de Educación de la 
Región Metropolitana, Herick Muñoz; el 
Premio Nacional de t:.iteratura 1980, 
Roque Esteba'l Scarpa; el presidente 

' , 
EXPOSICION , , 

TECNICA 
EN 
PUDAHUEL 

Con la asistencia del Alcalde de 
Pudahuel , Felipe Montero Jaramillo; el 
Director Local del Cuarto-Sector Esco
bar de Santiago, Luis Añazco Werner; 
autoridades educacionales, de salud y 
Carabineros, se inauguró en diciembre 
pasado una exposición técnica de las 
actividades real izadas por ese sector en 
1980. . ... 

Durante la ceremonia hizo uso de 
la palabra Luis Añazco, quien resaltó la 
labor desarrollada tanto por los directo
res como por los docentes de estable
cimientos educacionales de Pudahuel. 

Posteriormente, se entregaron di
plomas de distinción a profesionales 
-de los sectores educación y salud
que se destacaron por su labor en pro 
del desarrollo de la educación de esa 
populo~a comuna. · 
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del Colegio de Profesores, Eduardo Ga
riazzo; el consejero nacional de la Or
den, Luis Riquelme; el director de Per
feccionamiento del Colegio, Hocacio 
Marín; la Secretaria Nacional de la Se
cretaría de la Mujer, Carmen Grez; la 
coordinadora del suplemento educativo 
"Rumbos" del diario La Tercera, Sandra 
Larraín; la compositora Clara Solovera,y _ 
las comentaristas de televisión Gina 
Zuariié y Yolanda Montecinos. 

La ceremonia se realizó en el Salón 
de Actos de la Biblioteca Nacional, el 19 
de novi.embre de 1980, y fue presidido 
por la directora del Consejo Mundial de 
Educación para Améripa del Sur, María 
Moro de Sierralta. 

La Subsecretaria de Educación, 
Silvia Peña Morales, en su discurso de 
agradecimiento,hizo una reflexión sobre 
el profesor, su. vocación, su labor, sus 

valores y su vida consagrada ·a 1a noble 
misión de educar. 

Textualmente dijQ en parte de su. 
intervención: 

"Para quienes recibimos hoy esta 
distinción,es indudablemente una-satis
/acción difícil de Ejxpresar, y adquiere 
características· excepcionales cuando 
se trata de reconocer la abhegada labor 
de un maestro y de. aquellas personas 
que de igual manera han contribuido al 
·quehacer educacional ·.de nuestro país. 

"Recib_o este galardón en nombre 
de todos aquellos profesores que día a 
día entregan lo mejor de sí en beneficio 
de sus alumnos, pues lo que enseña un 
maestro tiene algo de eterno, que va 
más allá del tiempo, que perdura y $e 
consérva con tenacidad, adormecida tal 
vez, pero siempre presente." 

DEPARTAMENTO .DE EDUCACIÓN 
EXTRAESCOLAR REALIZÓ BALANCE 
DE ACTIVIDADE.S 1980 

Jefe del Departamento de Educación Extraescolar, Marta Stefanowsky, presidió /as reuniones 
de evaluación de /as actividades realizadas en /as trece regiones durante 1980. 

Bajo la presidencia de la jefa del Depar
tamento de Educación Extraescolar del Mi
nisterio de Educación, Marta Stefanowsky, 
se reunieron los jefes de los departamentos 
de las 13 regiones del país, para evaluar las 
actividades efectuadas durante el año. · 

Los resultados fueron muy positivos,es
pecialmente en cuanto a las mística que se 
ha creado y a la gran cobertura nacional de 
los programas, en cada uno de los cuales 
participaron entre 1.500 y 70.000 estudiantes 
de todo el país, destacando el Fomento de 
'as actividades científicas extraescolares, la 
:>reservación del medio ambiente, el con-

curso literario "50 años en los cielos de 
Chile" , el primer concurso nacional de pin
tura "Mes del Mar 1980", la Tercera Feria 
Juvenil Antártica, el Concurso Nacional de 
Cueca y los Ju(;lgos Nacionales_ Deportivos 
Escolares. 

En las proyecciones para 1981, Marta 
Stefanoswky señaló que se atenderá a más 
de un millón .de estudiantes de nueve mil 
establecimientos educacionales y que el 
traspaso de escuelas a lg.s municipalidades 
favorecerá la realización de estas activida
des, ya que se reforza.rán aquellas que se 
efecttúen a nivel de comunidad_ 



Treinta y d,os profesores de Santiago, 
pertenecientes al Centro de Ex alumnas de ,la 
Escuela !'•Jormal de Angol "Remedios Bravo 
ee Carvacho" hicieron una visita, el 7 y 8 de 
noviembre, al establecimiento donde se ·for
maron como maestras, para desarrollar al
gunas actividades conmemorativas y socia
les, conjuntamente con sus colegas de esa 
ciudad. 

La presidenta y vicepresidenta del Cen
tro, Ruth Chamorro y Amanda Perramón, 
respectivamente, organizaron la gira, inclu
yendo en la delegación a tres profesores de 
aquella Escuela Normal: Graciela Ochoa, 
Luzmira Sepúlveda y Fidel Cárcamo. 

Saludaron a las autoridades y rindieron 
un homenaje a la profesora Remedios Bravo, 
inaugurando un monolito y una placa en la 
que fue la gloriosa Escuela Normal de Angol, 
cuyos patios y salas recorrieron haciendo 
emocionados y gratos recuerdos: 

Finalmente, donaron valiosos materia
les didácticos a dos escuelas y realizaron 
una romería al cementerio para visitar a las 
maestras fallecidas. 

recuento y sinopsis 

EMOTI.VA VISITA A EX ESCUELA 
NORMAL DE ANGOL 

Ex alumnas de la Escuela Normal de Angol vísitan a la alcaldesa de la ciudad. Posteriormente, 
rindieron emotivo homenaje a educadora Remedios Bravos de Carvacho. · 

REVISTA DE EDUCACIÓN RECIBIÓ UN 
GALVANO DE R~CONOCIMIENTÓ 

, · En diciembre pasado, con la asis
tencia del Dire~tor de Educación Alvaro 
Arriagada Norambuena; la Jefa del De
partamento de Educación Extraescolar 
y Delegada. Nacional del Canal Escolar, 
Marta: Stefanowsky Bandyra, y otras au
toridades educacionales, fueron entre
gados estímulos de reconocimiento por 
su participación en el desarrollo de la 
educación extraescolar, a diversos me
dios de comunicación, instituciones y 
empresas p~ivadas. 

¡. 

Junto a otros medios de comunica
ción, la REVISTA DE E(?UCACIÓN fue 
distinguida con un galvano otorgado por 
el Departamento de Educaciónex
tra escolar y Canal Escolar por su colabo
ración a la difusión de la educación 
estraescolar a través .del deporte y la 
recreación. 

La distinción fue recibida por la Di
rectora d¡;¡ este medio de comunicación, 
Rosita Garrido Labbé. 

. I' 1 ' ' 

CONCURSO DE POESI.A EN 6º SECTOR 
ESCOLAR DE. SANTIAGO 

La Dirección Local del 6° Sector Escolar, 
Región Metropolitana, llevó a cabo el II Con
curso "Creación PGética ,del Maestro", diri

. gido a docentes superiores y docentes pro
piamente tales de esta jurisdicción y con el fin 
de estimular la producción artística del profe-

/ 

sor y promover a los nuevos valores litera
rios. 

El jurado, integn~do por Carlos René Co
rrea, Ana María Tobar y \tíctor Muñoz Valdés, 
seleccionó como las mejores obras a: 
1º Vida nueva y Derecho y revés, de Inés 

Galvano entregado a la REVISTA DE 
. EDUCACION por el Departamento de 
Educación Extraescolar, por contribuir a la 
difusión de sus actividades. 

Godoy Beltrán·, directora de la Esucelá N° 
441. 
2° A Gabriela, de Luis Zambra Torres, pro
fesor de la Escuela Nº 217. · 
3º 2030, de Juan Rivera Mendoza, profesor 
de la Escuela Nº 448. 
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recuento . y sinópsis 

. . \ . 
EN PROVINCIAS EN P.ROVINCIAS EN PROV.INCIAS 

LA SERENA 

Ul'il extenso y variado progr,arrna fue 
desarrollado en,conjunto por la Secreta
ría Ministerial de Educación y el Colegio 
de Profesores, para celebrar un nuevo 
aniv.ersario de este importante orga-
nismo profesional. . 

El acto académico más importante se 
efectuó en el Liceo de Niiias "Gabriela · 
Mistral" , donde el presidente del Cole
gio, Franklin Gahona, hizo un recuento 
de las act.ividades realizadas, destacó la 
importancia de la labor del maestro e 
hizo un análisis de las perspectivas ft,itu
ras de los profesores, llamando a per-
. . } . 

severar en la tarea de modelar espiri-. 
tualmente a las nuevas generaciones. 

VIÑA DEL MAR 

Presidido por el Intendente Regional , 
vicealmirante Raúl López Silva; por la 
Secretaría Ministerial de Educación , 
Fresia Acuña Sheward , y pior el presi
dente regional del Colegio de Profeso
res, Ramón lbáñez Bello, se realizó en 
el Aula Magna de la Escuela de Derecho 
de la Universidad de Chile, Valparaíso, 
el ¡;lcto de homenaje a los docentes .su
periores y docentes propiamernte tales 

Profesoras premiadas de Concepción: Laura Acuña, Corina Uribe, Selvina Sanhu.eza e .Hi/da 
Sepúlveda, medalla de oro 1980. · · 

, 
Vista parcial del gru~o de profesores que jubilaron este año en la V R¡Jgión. 

10 . 

. que se acogieron a jubilación este año 
en la V Regi9n. . 

La J1)arte artística estuvo a e;argo del 
Conjunto de Flautas Dulces de la Es
cuela de Música de la Universidad. de 
Chile y del Coro Mixto de los Liceos A N° 
23 y B Nº¡2e de Valparaíso. · · 

COINCEPCIÓN 

Con un acto académico celebrado en 
el Teatro "Concepción" se realizó el 
lllomel'ilaje de la comumidad a los maes

' tros que han cumplido un·a vida al servi
cio de la docencia, en la VIII Región . 

Ellos son : Ana Serrano, de la Escuela 
N° 7 de Talcahuano, por 50 años de 
trabajo; Eisa Mora Sagred0, profesora 
de Quillón, medalla de or@ por 50 años 
de servicip; Humbert0 Sáez Lastra, pr0, 
fesor de la Escuela N° 1 de Bulnes, por 
55 años de servicio; María Isabel Apolo
nio Rodríguez, profesora dB la Escuela 
N° 1 O de Los Angeles, por 42 años de 
servicio,.e Hilda Sepúlveda Ferrari , de la 
Escuela D N° 522 de Concepción, me
dalla de oro por 48 años de servicios 
tlocentes. 

VALDIVIA 

Organizado por la Municipalidad de 
\laldivia y el Colegio de Profesores, se 
rBalizó el acto en honor de los profeso-. 

' res jubilados y de los que c;umplieron 30 
años de serwici0, en el Instituto Alemán 

· de. la ciudad. 
Profesores jubilados : Edilia Barría 

Navarro, Blanca Barrientos González, 
Luis Zaror Escobar, Ll!lis. Mansilla 
Ojeda, .Federico García Rival y Víctor 
Oportos Pardo. 

Cwmplieron 30 años de servicio: Eli
zabeth Colín· Oyarzún , Norma Durán 



recuer,to y sinópsis 

EN PROVINCIAS E. PROVINCIAS EN .PROVINCIA~ 
' 

El presidente dei'Consejo Local del Colegio de Profesores de Valdivia, Rodo/fo Zapata, hace uso 
de la palabra en el homenaje a profesores recién acogidos¡,. jubilación y a los que cumplieron 30 
años en la docencia. · · 

María Guaiquín Cárcamo, de La Unión, recibe uri·diploma como reconocimiento ·a su labor 
profesional, espetialm€!nte dedicada a los sectores wrafes. , · 

,, 

·1 

1, 

Echeverría, Cristima Barría1Barría, Ofelia 
Etcheverry M0lina, Eulogia Pineda Ja
ramillo,, Ell1/ .Scheel Moreira, Alfredo 
Freder.icksen Asemjó, José Vida! Silva y 
Ciro Ar\íazco Gallar00. · 

En la misma oportunidad reeibieron 
' l!)remios del concl!JrS0 pietóricC;> los pro

fesores Luz.mira ContrE1ras, Luis .Flores 
y Cár,ios Vi<:ial. 

LA UNIÓN\ 

Siete profesores de La Unión recibie
ron el reconocimiento a s·u labor educa-

• tiva por parte de sus colegas y alum-
. · nos·, en el momern aje realizaao en el Co

legi0 Alemán, qwe fue ·presidido pior la 
Direetora Depantarmental ee EdUJcaciér,i, 
profesora Graeiela Fuentes Silva, y, con 
asistencia de ·autoridades ,' padres y 
apoaerados. · 

La nómina es la. siguiente: Norma 
· Asenjp Rwbio, Nelly Asenjo Rubio, Re-

gina Correa Soto, Marra Guaiquín Cár
camo, Daniel Jiménez Troncoso, Mario 
Villegas Marín y l.uis Santibáñez Santi
báñez. 

' 
PUNT,A AF.lENAS 

En el Teatro MwniGiJDal ·se efectuó urn 
acto de homenaje a l0s jilrofesores que 
cumplieron 30 años €JE;) servici0, organi
zado por el Consejo Regional del Cole- · 

' gio de Profesores, en cuy<:> nombre hizo 
uso de la palabra la vicepresidenta re
gional, Odilia Cruz Lati>arthe. 

' Profesora Pilar Almonacid Agüero, del Uceo Tecnico Femenino B Nº·4, de Punta Arenas, recibe ' 1 
un galvano que /e·entrega fa a'utoridad ptovinóial, por 30 años de servicio . . 

¡ ( . ., ' 

Los profesores que recibier.on galva
nos fUJeron : María Teresa Bustos Ur
biria, del Liceo de Niñas B N° 3; Julia 
Ojeda Díaz, de la Escuela[) N° 17; Oiga 
Silva Paredes, del Liceo 1écnico Feme
nino B N° 4; Pilar Almonacid Agüero, del 
mismo establecimiento; Hurnl:i>ert0 Ci
fyerntes· Araya, de la Esc;;u_ela E) N° 25,y 
Hugo l!..a§os lueueñas, del Liceo B N° 3. 

,. 11 
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DIPLOMAS PARA ALUMNOS DE LABORATORIOS 
D·E IDIOMAS 

En la tarde del viernes 19 de di
ciembre, más de doséientos alumnos de 
enseñanza media recibieron sus diplo
mas que los acreditan . como los más 
destacados, en la Región Metropoli
tana, de la primera promoéión del pro
yecto de Laboratorios de Idiomas de In
glés y Fra11cés, que realizan los respec
tivos Departamentos del Centro de Per
feccionamiento, Experimentación e ln
vestigacione,s Pedagógicas del Ministe
rio. de Educación. 

El acto, efectuado en el auditorium 
del Liceo de Niñas A N° 3 ( ex Liceo N° 
1), contó con la presencia del Director 
del Centro de Perfeccionamiento, René 
Salamé Martín, el Secretario General 
Ejecutivo de la institución, Bartolomé 

· Yankovic Nola; Leopoldo Fernández, en 
representación del Secretario Regional 
Ministerial de la Región Metropolitana, 
autoridades educacionales y de institu
tos binacionales. 

Durante la ceremonia los alumnos 
demostraron el excelente rendimiento 
alcanzado, al concurrir a las actividades 
realizadas en los laboratorios de idio
mas que dirige el profesor Demetrio 
Aguirre A. Es así c9mo tuvimos la opor
tunidad de ver y escuchar dramatiza
ciones y canciones en ambos idiomas, 
actividades que fueron elogiadas tanto 
por las . autoridades asistentes, como· 
por los padres y apoderados de estos 

· alumnos. 
El proyecto cuenta con 25 laborato

rios,a: donde concurren los alumnos que 
tienen especiales habilidades para ha-

Una alumna del programa de laboratorios de idiomas recibe su certificado de manos del 
Director del Centro de Perfeccionamiento, Prof. René Salamé. 

blar, leer y escribir en inglés o francés, 
con el fin de perfeccionar sus conocí-

mientas en el idioma y alcanzar su do
minio en la comunicación oral y escrita. 

ICARITO EN LOS MESES DE 
MARZO Y. ABRIL CONCURSO DE. 

DIBUJO INFANTIL 
EN EL HOTEL 
CARRERA · El suplemento educativo ICARITO 

del Diario La Tercera de La Hora, en
trega durante los meses de marzo y abril . 
materiales de apoyo para la iniciación 
del año escolar. 

Hojas de trabajo para los niños 

· Estár.i destinadas a presentar 
pruebas de diagnóstico en todas las 
áreas y niveles de la educación básica. 

Además, se entregan situaciones 
de enseñanza-aprendizaje debida
mente graduadas para el desarrollo ·del 
período de apresto. 

Otros materiales están constituidos 
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por cuadros sinópticos y resúmenes 
para las actividades de actualización. 

Para los eduqadores 

En su fascículo especializado 
PROFESOR, se presentan selecciones 
de objetivos prioritarios para las distin
tas asignaturas o áreas, organizados 
con criterio metodológico. 

También se entr.egan orientaciones 
prácticas para la elaboración del plan 
anual de la escuela y del curso. 

Además, se mantienen sus seccio
nes de Sicología, Hablemos de Libros y 
PIZARRÓN, órgano oficial de comuni
cación del Ministerio de Educación. 

Con la participación dé 34 niños, hijos 
del personal del Hotel Carrera, se rea
.fizó en diciembre pasado un concurso 
de dibujo y pintura infantil con los temas 
Navidad y Cuentos Tradicionales. 

Ganadores de este concurso resulta
ron las pequeñas Carolina Aldana, de 5 
años -en la categoría 5 a 9 años-, y 
Tamara Sapatier, de 12 años, en la ca
tegoría 9 a 12. 

El jurado estuvo compuesto por eje
cutivos y personal representante de los 
trabajadores de dicha empresa. 



HI FERIA QE 
ARliESANIA 
TRADICIONAL 

'Obras · de la artesana peruana Georgina 
Dueñas ·de Mendivil, exhibidas en la 111 Feria 
Internacional de Artesanía de la Universidad 
Católica de Chile. 

Del 1 O al 21 de diciembre de 1980 sa 
realizó la 111 Feria Internacional de Artesanía 
en el Parque ·sustamante, de Santiago, aus
piciada por la vicerrectoría de Comunicacio
nes de la Universidad Católica. 

Más de 130 artesanos chilenos expusieron 
sus obras,en el pabellón de 3.300 m 2, cuya 
construcción se asemeja a una casa colonial. 
Adentro había 11 O quioscos, un escenario 
donde se presentaron conjuntos folklóricos y 
un casino. 

La nota más espectacular de la feria fue la 
concurrencia de delegaciones dE? Argentina, 
Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú , 
Uruguay y Venezuela. Fuera de la peruana 
Georgina Dueñas y del brasileño Expedito 
Dos Santos, todos los demás exhibieron su 
trabajos artísticos en Chile por primera vez. 

Llamaron especialmente la atención los 
trabajos en cuero repujado de Uruguay, los 
tejidos de Colombia, los pirograbados de Pa
raguay y el tejido de amarras de Ecuador. 

Entre los chilenos, debutaron las locitas de 
las monjas Clarisas de Los Angeles, los ta
llados en hueso de ballena de Recreo Atto, 
los tejidos de origen probablemente diaguita 
de Vallenar y las arpiolas o cajitas de música 
de Chillán. 

.. 

se 
• Fabricados con la noble madera chile na 

• Muebles especiales para parvularios 

• Anatómicos 

• Con cubierta-lavable 

INDUSTRIAS PIZARRO 
Alvarez de Toledo 728 
Teléfono 516296 
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educación nutricional 

Berta Ávila Lara 

, 
.S11iU~C,ION 
ALIMENTARIA Y 
NUTRICl:ONJtL DE 
~RILE 

Sonia Olivares Cortés 
Sergio Valiente Berenguer 
Unidad de Políticas de Alimentación y 
Nutrición. Instituto de Nutriciór,f y 

1 Tecnología de los Alimentos, 
Universidad de Chile---------'----,----------,----------,,---------------

Los factores · que determinan el es
tado nutricional de la población son de 
tipo multicausal y púeden agruparse en 
aquellos que afectan a la oferta, a la 
demanda, y al consumo y utilización bio
lógica de los alimentos. . 

Chile tiene una situación alimentaria 
caracterizada por una disponibilidad 
promedio de alimentos adecuada; por 
una distribución desigual de los alimen
tos en los distintos grupos de población; 
· por falta de conocimientos alimentarios 
y por la existencia de problemas nutri
cionales colectivos por déficit y por ex
ceso en el consumo de alimentos. 

ENFERMEDADES POR DÉFICIT Y 
POR EXCESO 

· Las enfermedades nutricionales por 
déficit que'p·redominan son: 

1. Desnutrición calórico-proteica: 
Constituye en Chile el principal pro
blema nutricional en la infancia, afec
tando aproximadamente al 11 % de la 
población menor de seis años, espe
cialmente en los grupos de menores in-
gresos. . . 

2. Anemiá nutricional: Constituye el 
segundo problema carencial en nuestro 
país, siendo lo_s grupos más afectados,. 
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. La desnutrición constituye en Chile el princi
'o pal problema nutriciona'I en la infancia. 

Afecta al 11 °lo de los menores df! seis años. 

lactantes, preescolares y mujeres en 
edad fértil. 

3. Bocio endémico: Aún presente en 
algunas ·zonas precordilleranas, espe
cialmente en la zona centro-sur del país, 
donde se ha observado una prevalencia 
de un 9,8%, muy cercano, como se ve, 
al 10% que establece la OMS para cor:i
siderar el bocio como endémico. 

4. Caries dentarias: Es un problema 
de gran magnitud que, por su posibili
dad de prevención y control, se incluye 
dentro de las enfermedades nutriciona
les colectivas. , 

Dentro de las enfermedades nutricio
nales por exceso se encuentran: 
1. La obesidad: Constituye el principal 
problema nutricional del adulto y se es
tima que afecta al 17% de la población 
m,ayor de 15 , años, siendo más fre
cuente en la. mujer y en los estratos so
cioeconómicos bajos. · 

2. La diabetes Mellitus: Su alta pre-
. valencia se explica por ser una enfer

medad crónica y por el aumento progre
sivo de las expectativas de vida de la 
población, ya que en la mayor parte de 
los casos se inicia después de los 40. 
años. 

3 . La aterosclerosis: Es un pro
blema frecuente también en individuos 

'· 



mayores de 40 años, siendo responsa
ble del ;33% de· las muertes de origen 
cardiovascular, primera causa de 
muerte en Chile. · 

Es necesario señalar que aun cuando 
en Chile no existe una política explícita 
de alimentación y nutrición, existen pro
gramas de Intervención Nutricional de 
cobertura nacional, como son el ,. Pro
grama Nacional de Alimentación Com
plementaria, dirigido a la población 
menor de 6 años, embarazadas y nodri
zas; el Programa de Alimentación de la 
Junta Nacional de Auxilio, Escolar y Be
·cas; que alcanza a la población escolar 
más vulnerable del país y el Programa 
Alimentario de la Junta Nacional de Jar~ 
dines Infantiles, que brinda atención in
tegral a párvulos de O a 6 años,. priorita
riamente de sectores de extrema po
breza, y otros de menor col::Jertura. 

BIBLIOGRAFÍA: 

, 1) ARAY A, H. y otros. Diagnósticos de 
polltlcas y programas de · alimenta
ción y1 nutrición en Chile. INTA. In
forme Técnico-Docente 98/79. San
tiago de Chile, 1979. 
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T~xtos Escolares 

~-ANDRES BELLO _ ___,, 
La Editorial Andi:és Bello ha preparado un conjunto 

completo de textos escolares para el Primer Ciclo de la 
Educación Básica, en conformidad a los nuevos programas 
del Ministerio de Educación. · 

Realízados por excelentes profes9res de acuerdo a los más 
modernos sistemas didácticos, impresos eri fino papel, 
con bellas y motivadoras ilustraciones a todo color, 
constituyen textos de relevante calidad, tanto pedagógica 
como visual, para la enseñanza básica. 

M.ATEMATICA 
1 °, 2°, 3º y· 4° Año Básico 
A4tor: Marta Riveros 
Con la colaboración de Lina Schalchli y la 
coordinación de Lucía Wormald. 1 

CASTELLANO 
1°, 2°, 3° y 4° Año Básico 
Autor: Lina Schalchli 
Con la colaboración de Marta Riveros y la 

. coordinación de Lucía Wormald. 

SABER ' . ¡ 

1 °, 2°, 3º y 4° Añp Básic·o 
Texto que contiene el área de Experiencia, es decir, 
Sociedad, Historia y Geografí.á y Ciencias Naturales; ~ 
Artes Plásticas; Educaci6n Técnico-Manual y 
Educación Musical. 

Autores: 

Asesoría pedagógica y coordinación: María Luisa Mol!. 
Sociedad, Historia y Geografía: Héctor 
Pacheco y Adela Fuentes. 
Ciencias Naturales: Ediiardo Hess 
Artes Plásticas: Dora Aguila 
Educación Técnico-Manual: Ana María Junyent 
Educación Musical: Jenny Bobadilla 

Textos aprobados como Auxiliares de la Educación 
Chilena por el Ministerio de Educación. 

~---·~~rn __ _...,..... 
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educación nutricional 

' LA EDUCACION 
NUlRICIONAl1 
EN CHILE 

Prof. Sylvia Álvarez Ramírez 

í 

Jefe Departamento de Biología, CPEIP ----------------------------------

Los temas relativos a la Educación 
Nutricional motivan con facilidad al 
hombre común, debido, quizás, a los 
problemas de sobrevivenci.a humana 
que hay tras ellos. 

Si a un grupo de personas se les.for
mula la pregunta: ¿Es importante 
tener una adecuada Educación Nu
tricional?, casi poc;iría asegurarse que 
la respuesta va a ser afirmativa. Si no 
poseen los conocimientos que les per
mitan fundamentar su respuesta, quizás 
intuyan que Chile es un país de parado
jas en algunos aspectos concernientes ' 
a nutrición y que sus causas se relacio
nan, en mayor o menor grado, con la 
educación que sus habitantes tiener 
acerca de la alimentación y de la nutri
ción. 

Sirva para ilustrar la afirmación ante
rior, lo siguiente. El principal problema 
nutricional de las personas . en creci
miento (menores de 20 años), es la 
desnutrición, y el de los mayores de 40 
años, la obesidad. Es así corr:io en Chile 
el 12% ·de los menores de 6 años pa
dece de algún grado de desnutrición 
(Ministerio de Salud, Anuario 1979) . 
Por otra parte, el 38,8% de mujeres y el 
29,8% de.hombres adultos mayores de 
25 años, de un total 'Cle 7.823 casos · 
pertenecientes a distintas regiones de 
Chile, han sido considerados obesos 
(Valiente S., Gallardo V. y otros, 1976). 

Estos elevados porcentajes plantean 
una situación que es grave, y que, sin 
duda, alarma, al conocerse los riesgos 
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respectivos a que están sometidos los 
individuos que sufren de desnutricié¡n o 
de obesidad. 

¿ Tienen alguna relación los proble,, 
mas nutricionales citados con la 

· Educación Nutricional de las perso
nas afectadas,? 

La respuesta a esta pregunta es afir
mativa. "Los conocimientos y los hábi
tos alimentarios de la población condi
cionan la calidad de la dieta que ella 
recibe. A igualdad de irigrésos per cá
pita, los individuos con mayores cono
cimientos alimentarios se alimentan me
jor" (Monckeberg, F., Crear para com
partir, 1980). 

Aunque en Chile hay pocos estudios 
al respecto, los existentes revelan que 
los conocimientos y hábitos alimenta
rios de la población son insuficientes. 
Por ejemplo, sólo el 17% qe los alum.nos 
que en 1979 ingresaron a la Universidad 
de Chile en Antofagasta, Santiago y 
Temuco, mostraron conocimientos ' 
adecuados de nutrición (Olivares; S., y 
otros. INTA, 1980). Este porcentaje es 
bajísimo, y más 'aun para ese grado de 
escolaridad. 

¿Qué cono.cimientos mlnimos de 
nutrición deberla tener la po61ación, 
y para qué? 

En forma muy sintética, se puede 
· decir que la población debería manejar 

por lo menos los siguientes conocimien
tos: 
a) La función de los alimentos'y nutrien
tes. 

b) El valor nutritivo de los distintos ali
mentos, y los procedimientos culinarios 
de mejor calidad. 
c) Requerimientos y recomendaciones 
nutricionales para las personas de dis
tintas edades y condiciones fisiológicas. 
d) La alimentación equilibrada y el uso 
de raciones modelos. La planificación 
de la alimentación. 
e) Estado nutricional. 
f) Las enfermedades nutricionales ca
renciales y por exceso. 
g) Los hábitos alimentarios adecuados 
e inadecuados. 
h) Higiene de los. alimentos. 
i) Beneficios de la lactancia materna. 

Si las diferentes personas estuvieran 
en posesión de esos conocimientos, se 
podría conseguir lo siguiente: 
·a) Utilizar mejor los ingresos, usándolos 
racionalmente al comprar los alimentos 
de menor costo entre los que poseen 
nutrientes semejantes. · 
b) Planificar adecuadamente la alimen-

. tación del grupo familiar. 
c) Aprovechar mejor los nutrientes, 
usando adecuados métodos de prepa
ración culinaria. 
d) Respetar los requerimientos nutriti- . 
vos de cada miembro de la familia al 
real izar la distribución de alimentos. 
e) Mantener la higiene necesaria en la 
alimentación y qn adecuado sanea
miento ambiental. 
f) Aduar de acuerdo a las recomenda
ciones ace~ca de la lactancia materna. 

¿Puede la Educación Nutriclonal 
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formar hábitos alimentarios y actitu
des adecuados, o modificar las ina
propiadas? 

Como respue.sta a esta pregUnta, se 
pµede decir ·que la Edi.JcaGión Nutricio
nal dada en la escuela juega un rol fun
damental, ya que la.mayo~ parte-de los 
hábitos alimentarios se forman en edacj 
témprana, ·siendo más difíciles de cam
biar pósteriormente (Olivares, S. y otros 
,INTA, 1980). Pero los niños no son los 
que tienen la responsabilidad de las de-~ 
cisiones sobre· consumo. de alimentos 
en el hogar, deb,iendo someterse a los 
hábitos alimentarios de los adultos. En 
eonsecuencia, la Educación Nutrieional 
debe incluir necesariamente a los 
mayores, en especial a las dueñas de 
casa y a quienes corresr,,onde decidir al 
respecté. ' . 

Hay en Chile instituciones esf:)eciali
zadas ,que han realizado aeciones im
portantes · e.n este campo, contribu
yendo1a satisfacer, en parte, la necesi
dad de'Educación Nutricional. Ellas soFI: 
el Consejo Nacional para la Alimenta
ción y Nutrición' (CóNPAN), el Instituto 
de Nutrición y Tecnolog"ía de los Alimen
tos (INTA), el Corisejo para la Nutrieién 
Infantil (CONIN), el Servicio Nacion.al de 
Saluc;l y Educación, el Centro de Perfec
cionamiento, Experimentación e Inves
tigación Pedagógicas (CPEIP) y otras. 
Diferentes proyectos han sido efectua
dos pór estos organismos, en forma se- , 
párada o conjunta; ataeando distintos ·r, 
frentes de aeción;· 1:>ero el problema 

,,., 

\ 

,, 

., . 

E~ importante que la P!)bla.c,i~n tenga suficientes ·conocimientos .sobre nutrición y hábitos 
alimentarios.. · . . .. , ' • .. . . · . . 

subsiste Y, es pr0fundo: 
, ¿Qué hacer. en el presente y· en,el· · -t • 

futuro? ··.· 
. En diversos artículos escritos en el . 

1 

país- pQr c,:lestacados· especialistas en 
?limentaGión y nutrición, se pide que-se 
incluya a la Educaeión Nutricional .en 
una p0lítipa Aacional de' nutrieión, que , 
en forma ra'Cioflal, imtegral y coordinada 
tienda a la solución de los problemas de 
mayor ·relevancia. Ella debería some
terse a un proceso de evaluación, que 
se _inicie en la etapa de planificación y 
continúe durante sw aplicacíón e imple-
.meritación. , · 

. 8.i todo: lo ant~rio:. $8 lleva a ,la prac-

·,1 

·/ 

tica, es altam~ríte li)robáhle que, dentro 
de un may0r o. menor plazo, comieneera 
a aparecer evidencias que muestren 
que los problemas mitricionales de la . 
población, en cuanto dependen de la 
_Educación . Nutricional, presentan un 
cariz distinto y promisorio, y que vari 
camino hacia su superación. 

, ··. Las iriterrogantes contenidas en este 
artículo plantean un desafío, -principal
meFi.te al Ministerio de Educación, cuyos 
profesores ejercen su aecion educativa 

.. sobre mill0nes de niños, jóvenes y adul
tos que, en general, carecen de cono
cimientos, técriicas y prácticas básicas 
<ile alir:i,entación .Y nwtricióm. 

1~ 
1.7 

.. ., 
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Sylvia Álvarez Ramfrez (Cpeip.) 
Sergio Núñez Jiménez (Cpeip.) 
Claudia Malina Díaz (Cpeip.) 

MATERIALES PARA 
LA EDUCACIÓN 
NUTR,IC,IONAL ., 

/ . 

Berta Ávila Lara (lnta.) Margarita Andrade Santibáñez (lnta.J .. ------------------------,------

Una acción específica para 
educar a escolares y padres de 
familia , ha sido el proyecto de 
Educación Nutricional a Nivel 
Escolar y Familiar, realizado por 
el Centro de Perfeccjon.a
miento, Experimentación e In- · · 

· vestigaciones Pedagógicas, con 
la colaboración del INTA, y aus
piciado por CONPAN Parte de 
sus actividades consistió en la 
· elaboración de un programa de 
estudios de Educación Nutricio
na/ y de materiales de 
enseñanza-aprendizaje para /os 
diferentes cursos de la Educa
ción General Básica y para /os 
padres de los alumnos. Dichos 
materiales fueron aplicados en 
1 O escuelas de la Región Metro
politana, dentro de un proceso · 
de evaluación formativa. 

A continuación se'presenta 
una pequeña muestra de los 
materiales curriculares elabora
dos en ese proyecto. Ella inc/uve 
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• f'La historia de Juan'', 3er Año· educa
ción básica. 

• "Hábitos alimentarios", a0 Año educa
ción básica 

El proyecto de Educación Nutricional a Nivel Escolar y Familiar, del 
Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pe
dagógicas, con la colaboración del INTA y auspiciado por CONPAN, 
está dirigido a la educación de escolares y padres· de familia. 

/as siguientes secciones: 
a) Situación de aprendizaje Nº 
1 de 3er. Año de educación g~-

· ·neral básica, titulada LA HIS
TORIA DE JUAN. Contiene las 
partes dirigidas al profesor y al 

alumno, respectivamente. 
Ambas han sido extraídas de los 
siguientes libros: "Guía Metodo
lógica e Informativa de Educa
ción Nutriciona/", de 3er. Año 
de ed.ucación básica, y "Guía 
de Trabajo y Aprendizaje de 
Educación Nutriciona/' , del 
mismo ·,curso, de los gutores 
Sv.lvia Alvarez R. , Berta Avi/a L. , 
Sergi_o NúñezJ., Claudia MoÍina 
D. y -Margarita Andrade. 

b) Situación de aprendi,zaje Nº 
5 de 8° Año, titulada HABITOS 
ALIMENTARIOS, extraída de 
los libros para el profesor y para 
el alumno, respectivamente , 
para dicho curso; de /os mismos 
autores. 

c) Unidad de aprendizaje HI
GIENE EN RELACIÓN CON 
LOS ALIMENTOS, destinada a 
los padres de familia, .de los. au
tores Sylvia Álvarez R. y Natalio 
Lozano C. 



' .S/TUAC/ON DE APRENDIZAJE Nº 1. (Material para el profesor) 

LA HISTORIA DE JUAN ... ~---::----------,-----------

Objetivo: 

Ante la pregunta del profesor: ¿Por 
qué son importantes los alimentos?, el 
alumno da la siguiente razón: porque 
desempeñan las funciones de: 

a) crecimiento: 
b) proporcionar fuerza o energía, y 
G) mantener un buen funciona-

miento del cuerpo. 

Introducción: 
La primera situación de en

señanza-aprendizaje del programa 
de Educación en Nutrición para el 3er. 
Año de educación básica, enfatiza 
nuevamente las funciones de los ali-
mentos en el organismo. . 

Esta idea se desarrolla una vez 
m~s en la Guía de Trabajo y Aprendi
.za¡e del' Alumno a trav~ de la historia 
de ~n niño llamado Juan que, debido a 
su inadecuada alimentación, tiene pro
blemas en la escuela. Luego que la pro
fesora de Juan conversa con la mamá 
de éste, el niño es llevado al doctor 
quien le recomienda una alimentació~ 
variada. A partir de este instante la re
cuperación de Juan es manifiesta. 

· Además, se presenta una secuen
cia de láminas bajo el título de "¿Para 
qué sirven los alimentos?", con la in
tención de que el alumno comprenda 
/é!s ideas básicas contenidas en el obje
,t1vo de esta situación de aprendizaje. 

Actividaq 1.1. · 

Leer un trozo ilustrado que relata 
aspectos de la vida de un niño que tiene 
pe~o y est~tw:a meriores que lo norm!J,I, 
ba¡o rendimiento escolar, dificultad 
para realizar actividades físicas, apatía 
y desgano, causados por una alimen
tación inadecuada. Estos problemas 
encuentran solución cuando el niño · 
empieza a' consumir alimentos que · 
ayudan al crecimiento, a tener fuerza y 
·a mantener el buen funcionamiento del 
Ctjerpo. 

S'ugerencias metodológicas: 

. La primera situación de aprendi
z aje, llamada " LA HISTORIA bE 
JUAN", tiene la intención de inculcar 

Los alimentos favorecen el crecimiento, proporci;nan fuerza o energla y mantienen el buen 
func1onam1ento del cuwpo. . · 

actitudes positivas hacia una alimenta
ción variada. Esto se trata de lograr 
.mediante un modelo humano que sufre 
los efectos de una alimentación inade
cuada, y quien luego, mediante la recti
fiéáción en los hábitos alimentarios, al
capza la plena recuperación. 

· · El profesor -dejará que los inter
grantes del curso lean, en la Guía de 
Trabajo y Aprendizaje de los alumnos, 
cuadro a cuadro, la historia ilustrada de 
Jlfan. En cada ~aso los alen,tará a parti
cipar en el diálogo, de manera que 
puedan comprender bien el trozo ilus
trado. Se tratétrá de que la trama gene
ral, Véjlle_ decir, la vida de un niño de bajo 
rf}!ld1m1ento escolar, con dificultades 
para realizar actividades físicas, apá
tico y desganado, todo causado por 
una alimentación inadecuada, sea 
comprendida por los alumnos. Estos 
problemas encuentran solución 
cuando el niño comienza a consumir 
.alimf:ntos que ayudan al crecimiento y 
empiezan a tener fuerzas y a mantener 
el buen funcionamiento del cuerpo. · · 

Actividad 1.2. 

Basados en la lectura de la activi-

dad anterior, a través de un intercambio 
de ideas con el profesor, concluyen 
que los alimentos son importantes, por
que desempeñan funciones especiales 
en el organismo, tales como: 

- favorecer el crecimiento 
· - proporcionar fuerza o energla 

- mantener el buen funciona-
miento del cu.eipo. · 

. Sugerencias metodológicas: 

Como consecuencia de la lectura 
anterior, se puede formular la pregunta: 
¿PARA QUt SIRVEN LOS AUMEN
TOS?, e invitar a los estudiantes a traba
jar en la página encabezada con ese 
nombre en el texto del alumno. 

Como se puede apreciar en esta· 
lámina, se-recurre a una conocida ana
lo_gía. El objetivo es condf./Cir al estu
diante a pensar que los alimentos que 
comemos proporcionan la fuerza o la 
energía que se necesita en las activi
dades diarias, as/como el automóvil se 
mueve gracias a la fuerza y energía de
sarrolladas por la gasolina al combus
tionarse. 
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Para conseguir el objetivo, se haftá 
participar a los estudiantes en la inter
pretación de las láminas, así como 
también en la discusión a que ello d~ 

' lugar. 
Como corolario de toda esta acti- ' 

vid ad, se hará que los alumnos comple
ten de la siguiente manera la últitna 
pregunta que aparece eo esta lámina. 

"Lo§ alimentos nos dan FUERZA O 
ENERGIA". 

Para reforzar la idea básica ante
riormente·expresada en la Guía de Tra
bajo y Aprendizaje del Alumno sepre
sentan a continuación otras situaciones 
que el profesor puede aprovechar. Se 
hará participar a los estudiantes en la 
interpretación de las diversas ilustra
ciones. Se pueder.1 seguir las indica
ciones que en ella aparecen. Por ejem
plo, ¿Qué muestra la lámina N° 1? 

Luego del comentario de los niños, 
se har,á que cada uno exprese por es- , 
crito, .con sus propias palabras, las ac- 1 
tividades representada.s en cada una . 
de las láminas. / 

Finalmente, se solicitará a los 
alumnos que completen las frases que 
aparecen al final de la páqina. 

La fámina titulada "_¿QUÉ OTRA 
FUNCION CUMPLEN LOS ALIMEN
TOS?" ofrece algunas situaciones que 
es posible aprovechar para trabajar la : 
idea de que los alimentos, aparte de 
propórcionarnos fuerza o energía,. nos , 
ayudé}n en el crecimiento. 

. Se hará que los niños interpreten y 
comenten las láminas, diciéndoles que · 
los alimentos ayudan al crecimiento. Se 
sugiere comentar cualquier circuns- , 
taneia que permita el reforzamifmto de · 
este conocimiento. , 

Los alumnos deben completar _la ', 

Aparte de proporcionarnos fuerza o energía, 
los alimentos son decisivos en el crecí-
miento. · · ' 

Los alimentos que se ingieren dia_riamente,suministran S(!Stancias nutritivas que desempeñan 
diversas funciones en el organismo. · . 1 
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última frase de la página en esta terma: 
"Los alimentos nos permiten crecer". 

También es posible recurrir a otras 
situaciones. Por ejemplo, medir la esta
tura de los componentes del curso y 
realizar esta actividaa 3 ó 4 veces más 
en el año. 

Evaluación formativa Nº 1 (Indivi
dual): 

Al finalizar el desarrollo de la situa
ción de aprendizaje N° 1, se realizará 
una evaluación formativa. Los alumnos 
que no obtengan éxitQ en esta evalua
ción, lo que revelaría que. no han lo
grado el objetivo de esta situación de 
aprendizaje, realizarán las actividades 
correctivas que se presentan poste-
riormente. · 

Se mostrará a los estudiantes, en 
forma ir¡dividual, láminas con 3 esce
nas independientes: 

1) niña saltando en una cuerda 
~)-. niños jugand0 pimpón . 
3) niños jugan'do a la gallina 

ciega. 
Se les int~rrogará de la siguiente 

manera: 
. 1. Diga a IQs alumhos: "todos los 

niñ_os que apa~ cen en esta lámina 
están haciendo algo". 

¿ Qué necesitan los niños para rea
lizar estas actividades? 

Los alumnos deben contestar con 
sus propias palabras: 

''.Los niños necesitan tenerfuerza y 
energía . para realizar estas activida
des". 

2. Pregunte: "¿Por qué éstos y 
todos los niños necesitan alimentarse · 
bi~n?," (Se considera que la respuesta 
es correcta, si es parecida a la si
guiente: "Estos niños y todos los niños 
necesitan alimentarse bien para tener 
fuerza o energía y para crecer''.:) . 

3. Pregunte: -¿Por qué son impor
tantes los alimentos? 

(Se considera correcta fa res
puesta,, si ella es parecida a ·la si
guien'te: "Son importantes, porque 
desempeñan las funciones de contri
buir al · crecimiento, de proporcionar 
fuerza o en_ergía y de mantener el buen 
funcionamiento del organismo". 

Actividades correctivas: 

El profesor presentará nueva
mente las láminas de la Guía de Trabajo 

· y Aprendizaje del Alumno, tituladas 
, "PARA QUE SIRVEN LOS ALIMEN

TOS" y "PARA QUÉ MÁS SIRVEN LOS 
· ALIMENTOS", y dialogará ·con los 

alumnos para concluir que: 
;- los . alimentos nos dan fuerza y 

energía.. -
· - lds alimentos nos permiten cre

cer. 
Para el diálogo, el profesor podrá 

aprovechar las preguntas y las frases 
para completar lo que aparece en las 
láminas anteriormente citadas. Ade-



más, .deberá estar muy alerto para .de
tectw problemas en la comprensión de 
lo que se quiere enseñar. , 

Información complementaria para el -
profesor:_ . 

Funció(l energética de los alimentos. 
· Los alimentos que se ingieren dia

riamente suministran sustancias nutriti
vas, las que desempeñan diversas fun
ciones. en el organismo. tstas se pue
den subdividir en: 

Función plástica o estructural. 
· Función energética. 

Función de mantención del buen 
tun.cionamiento orgánico o del equili
brio. 

F4nción energética: Consiste en 
· proporcionar material para mantener la . 
fuerza.o energía necesaria que permita 
al individuo tener capacidad para de
sarrollar cualquierforma de trabajo, yá 
sea actos voluntarios (como caminar, 

sentarse, etc.) e invofuntarios o activi
dades fisiológicas de los diversos ór
ganos (como la circulación de la san
gre, la digestión de los alimentos, la 
mantención de la temperatura corporal, 
etc.). . . 

Es muy importante el aporte de 
alimentos que son fuente de energía. 
Existe una relación directa entre la can
tidad de trabajo des.arrollado y el in
greso total de alimentos. 

La energía contenida en los ali
mentos se expresa 1en una unidad de 
medida ql!le es la Caloría o Kílocaloría. 

De todas /.as sustancias nutritivas, 
sólo las proteínas, los hidratos de car
bono y los lípidos proporcionan calo
rías, siendo este apórte de diferentes 
cantidades. 

Las proteínas s.~m malos combus
tibles, ya que no se queman tqtalmente 
y, además, su rol principal es formar 
estructura, por lo que no se les consi
dera sustancias energéticas. 

Los hidratos de carbono son la 
principal fuénte de energía y constitu, 
yen la forma de obtenerla a más bajo 
costo. Aportan alrededor del 60 al 70%. 
de las Calorías de la dieta. · 

Cada gramo de hidratos de car
bono proporciona 4 calorías. Los lípi
dos son la mayor · fuente energética. 
Sirven de vehículos de vitaminas liposo
lubles y tienen, además, una función 
organoléptica que consiste en mejorar 
el sabor de las comidas. Aportan entre 
e/. 30 y 35% de las Calorías de las die
tas. 

1 Un gramo de lípidos propórciona 9 
' Calorías. : 

fn resumen, para satisfacer las 
necesidades energéticas del orga
nismo, es conveniente consumir una 
adecuada combinación de los alimen
tos aportadore,s de hidratos de carbono . 
y lípidos y, de este modo, permitir que 
las proteínas desempeñen su función 
esencial, que ·es formar estructuras. ' 

LA HISTORIA DE JUAN ... (Material para el alumno)----------------~~-

Juan está en la escu~la. La profesora 
quiere que los alumnos participen en 
clases. ¿Por qué Juan no participa? 

La profesora habla con la mamá de 
Juan. ¿Qué le estará diciendo.? 

Juan está en su casa. En estos mo
mentos, está almorzando. ¿Es muy Va
riado lo que come el niño? 

1 DOCTOR 1 

La mamá de Juan lo lleva al doctor. 

1 

1 
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El dpctor le recomien.da una alimen
tación variada. 

\~· __ ·; 

es· un é!,lumno que interviene en clases. 

l - - -- L-}ll.Ji; l/,.q ~-;:-::.--_ ,\ . 
- ¡ rH_.;;.~~~ . 

/ ' . -------- - -- . 

. Poco tiempo después... Juan parti
cipa en juegos y ... 

-=-

,,, \ 

" . y que obtiene excelentes notas en el 
colegio. · · 

¿PARA QUÉ SIRVEN LOS ALIMENTQS?_-________________ ..,.__ 
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¿Para qué necesita nuestro cuerpo 
tomar alimento? 

M1ra las láminas de esta página. 

El autd necesita de fuerza y ener-gía 
para moverse. · 

La fuerza y la energía viene de la ga
solina. 

Los niños necesitan fuerza y énergía 
para correr. 

L,a fuerza y energía vienen de los ali
mentos que cada .uno de nosotros co-
memos. · 

¡. 



t 

I . ,, 

I . 

" 

,. ,- J 

¿Qué nos dan los alimentos que comemos? 
. I 

MIRAU\S LÁMINAS DE ESTA PÁGINA. ·· 

¿QUÉ MUESTRA LA LÁMINA N° 1? ESCRÍBELO: •. 
I ' . . • ,,¡ 

/ 

¿QUÉ MUESTRA LA LÁMINA N° 2? ESCRÍBELO: 

¿QIUÉ .MUESTRA LA LÁMI_NA N° 3? E~CRÍBELO: 

~ . 
. /. 

T0Cilos lbs niños que a¡¡,arecen en esta lámina están realizando tra0aj0s; por ejemp>lo, uno_ lleva una-.......... ~-, otro está 
andando en . · , y otms están jugando al · , - . 1· l · 
Todos los niños necesítan tener fuerza 0 energía para realizar estas activi<ilades. • . 
lill0s necesitan alimentarse bien ~ara-tener fuerza 0 ·~mergia. 

1
...,,. 

' . ' . , , 1 

¿QUE OTRA PUNGION CUMPL~N LOS-ALIMENTOS? 

Además ele darnos fuerza o energía, l0s alimentos ayudan al creeimíer:ite .. 
¿Sabes tú cLiánt0 más alt0 ~res Cilesde el añ0 pasado? 
.Averigua, si es p0siljle, c1:1ánto pesaste y mediste tú ·a1 'nacer. , · 1

· 

¿Tienes hermanos de poéos meses de edad? · · 
Si es posible, averigua qué peso, tie'nen ahora y cuánto mider.i. 
ILos alimentos nós per,r:niten · ' 

. t 

,/ ' 

/ 



SITUACIÓN DE -APRENDIZA.JE -Nº 5 '( Material para el profesor) -

HÁBITOS ALIMENTARIOS _________________ ____;_ __ 

Objetivo: 
Clasificar los hábitos alimentarios 

presentados en una lista, en adecua
dos e inadecuados y, frente a estos úl
timos, mencionar la forma de corregir
los o modifi carios. 

Introducción: 
La formación de hábitos alimenta

rios adecuados es un aspecto de im
portancia re,levante ·en educación nutri
cional, debido a que ellos influyen noto-

- riamente en el consumo de alimentos 
en las familias. Estos empezaron a ser 
presentados como tales en el programa 
de Educación Nutricional en 5° Año de 
educación general básica, donde se 
incluyó el contenido referente a qué son 
los hábitos alimentarios y su influencia 
en la alimentación; en sexto año, se es
tudió cuáles son los más comunes; en 
séptimo año, se abordó un tema refe
rente a cómo se podrían mejorar los 
hábitos alimentarios inadecuados. En 
8° año, se integran los aspectos ya es
tudiados en los cursos anteriores, enfa
tizando el hecho de que los alumnos 
sean capaces de distinguir los hábitos 
alimentarios adecuados e inadecuados 
y las formas en que po'drfan mejorar o 
cambiar estos últimos. ' 

Actividad: 
Analizar uno a uno un conjunto de 

hábitos alimentarios, comentar el con
tenido dé cada uno y considerar si el 
1hábito es adecuado o inadecuado, 
dando la fundame1¡tación en cada 
caso. 

Sugerencias metodológicas: 
, Se sugiere que el profesor pre-

sente a los estudiantes una lista de há
bitos alimentarios, l_a que puede ser -
presentada en un diagrama especial
mente preparado, o puede utilizar tam
bién la lista que aparece en la Guía de 
Trab'ajo y Aprendizáje del estudiante. 

Cada hábito será leído por un 
alumno y se empezará a hacer un estu
dio del contenido,de él. Posteriormente, 
los alumnos considerarán si es un há
bito adecuado o no y la razór;i de ello. En 
el caso de estos últimos, deben discutir 
cuál sería la manera de mejorarlo o por 
cuál hábito podría reemplazarse. 
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Entre los · hábitos alimentarios adecuados 
está el consumo de leche de. acuerdo ¿¡ la 
frecuencia y cantidad que indica la Ración 
Modelo. 

Se sugiere presentar una lista en la 
que estén contenidos los siguientes 
hábitos alimentarios: 

1. Consumo de verduras diaria
mente. 

2. Consurr!o de golosinas. 
3. Consumo de bebidas gaseo

sas, en lugar de leche o jugo de frutas. 
4. Consumo de leche de 

acuerdo a la frecuencia y cantidad que 
indica la Ración Modelo. 

5. Consumo de frutas diaria
.mente'. 

6. Alimentación de la familia dis
- tribuida en tres o cuatro comi·das dia

rias, 
7. Consumo de caldo de huesos. 

8. Consumo de alimentos de los 
cuatro grupos. , 

9. Lactancia materna durante los 
6 primeros meses .de vida. 

1 O. Consumo de verduras y frutas 
al inicio de la temporada. 

11 . Consumo excesivo de fariná-
ceos. ' 

12. Consumo de carnes, de 
acuerdo alás indicaciones de la Ración · 
Modelo. . 

13. Introducir en la alimentación 
todo tipo de alimentos desde el primer 
año de vida. 

14. Consumo de verduras y frutas 
en plena temporada de producción. · 

Para considerar en particular cada 
uno de los hábitos de la lista presen
tada, se sugiere hacerlo de manera pa- · 
recida a la siguiente. 

En relación con él hábito de "con
sumir verduras diariamente" , el conte
nido que los alumnos debieran ver en 
él, es la costumbre que debe mante
nerse en la familia de comer verdu~as 
todos los días. 

Se discutirá enseguida cuál es la 
razón por la que debe haber consumo 
diario de verduras. 

La fundamentación será: las ver.
duras contie.nen en forma predomi
nante sales minerales y vitaminas, sus
tan_tias nutritivas requeridas a diario 
por el organismo para que se mantenga 
_el buen funcionamiento de éste. 

Por último, se clasificará a este há
bito como adecuado y, por lo tanto, 
conveniente de mantener. 

En cuanto al hábito de consumir 
leche de acuerdo a la frecuencia y can
tidad que indica la Ración Modelo, es 
conveniente considerar lo siguiente: 

Este hábito comprende la cos
tumbre de consumir leche en forma dia
ria por el escolar, el adolescente y los 
adultos. _ 

Es un hábito adecuado, porque la 
leche proporcionada especialmente 
proteínas. necesarias para formar las 
estructuras del organismos, como asi'
mismo vitamina D y calcio. 

Por lo tanto, si -este hábito no está 
formado, se debe poner énfasis en la 
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necesidad de hacerfo. Si el hábito 
existe eh la familia, como es de esperar, 
se debe tratar de mantener,.· 

· Una acción parecida se realizará 
con todos los hábitos que constituyen la 
lista presentada por el profesor, que 
también aparece en la Guía de Trabajo 
y Aprendizaje .del Alumno. 

Ahora damos un ejemplo de hábi· 
tos inadecuados: consumo de golosi
nas. 

El significado de éste es el si
guiente: la costumbre de niños o adul
tos de comer a deshora alimentos que 
se consumen por lo general en exceso, 
que no tienen un aporte routritivo signifi
cativo para el organismo. Por ejemplo: 
dulces, caramelos, galletas, soufflés, 
etc. · 

Es un hábito inadecuado porgue . 
las golosinas quitan'el apetito; el indivi
duo se ve así privado de él para el con
sumo de alimentos que aportan mayor 
contenido ,nutritivo. 

Este altera los hábitos adecuados. 
Por las razones anteriores, el con

sumo de golosinas es un hábito inade
cuado. 

Podría mejorarse · o . modificarse, 
reemplazando las golosinas por frutas, 
quesillos, yogur u otros alimentos qüe 
satisfagan mejor que aquéllas los re
querimien_to~ nutritivos del organismo. · 
EVALUACION FORMATIVA N° 5 (Indi-
vidual): . 

La evaluación formativa que debe: .. 
hacerse al alumno, se realizará de la 
siguiente manera: .. 

Se presentará a los estudiantes , 
una lista que contiene hábitos alimenta-''• 
rios adecuados e inadecuados. Se les · 
solicitará que los clasifiquen en ade
cuados e inadecuados y que, frente a 
los inadecuados, escriban la forma .de 
corregirlos o modificarlos. 

El instrumento de evaluación es el 
siguienfe: . · · 
INSTRUCCIONES 

En esta hoja encontrarás una lista 
de hábitos alimentarios. A continuación 
de ellos, hay dos columnas: Una enca
bezada con el título "Adecuado" y la 
otra titulada "Inadecuado". Frente a 
cada hábito escribe una "X" en la co
lumna correspondiente, según si tú 
piensas que el hábito es adecuado o 
inadecuado. 

Para cada uno de los que tú has 
señalado como inadecuado, escribe la 
forma de modificarlo o corregirlo, en el 
espacio de la tercera columna que 
queda frente a él. · 

Trata de contestar correctamente, 
por lo menos, lo que corresponde a 7 
de los 8 hábitos de la lista. 

' 

Hábitos alimentarlos Adecuado 

' 

1. Consumo de carne 3 a 4 veces 
por semana. 

1 . 

2. Consumo de todo el alimento 
del día en dos comidas: una en la 
mañana y la otra en la noche. 

3. Consumo de golosinas. 

4. Consumo de verduras diaria-
mente. 

5. Consumo de leche por el esco-
lar.una vez a la semana. 

6. No tener costumbre de. con-
sumir leguminosas. 

7. Consumo diario de alimentos 
de los 4 grupos. 

8. Consumo de sólo farináceos al 
desayuno, almuerzo,' once y co-
mida. 

ACTIVIDADES CORRECTIVAS: 
Se su·giere que la primera parte de 

las actividades correctivas sea traba
jada en grupos formados por alumnos 
que lograron éxito en la evaluación y 
por estudiantes que no han alcanzado · 
aún el objetivo. Estos realizarán las .si
guientes actividades: 

á) Cada alumno escribirá en hoja 
aparte o en el cuaderno la lista de hábi
tos que aparece en la guía de trabajo 
del estudiante y, en trabajo dé grupo, 
hará un análisis de cada uno de los 
hábitos, refiriéndose a: 1) cuál es el al
cance de cada uno de ellos; 2) si es 
adecuado o inadecuado; y 3) cuáles 
son los fundamentos por los que los 
considera dentro de uno o del otro 
grupo. 

b) Escribir en tarjetas individuales 
cada uno de los hábitos alimentarios 
que ya se han clasificado. Cada alumno 

Forma de corregir o 
Inadecuado modificar el hábito 

iQadecúado. 

.. 

; 

dél grupo sacará una tarjeta al azar y le 
corresponderá decir delante del,grupo 
si ese hábito es adecuado o inade
cuado, y · por qué razón. 

i 

Una vez que cada alumno. del 
grupo haya realizado su parte, se inter
cambiarán tarjetas, o cada alumno ele
girá una nueva y expondrá al grupo.los . 
mismos aspectos considerados · res
pecto al hábito de la tarjeta que prime-
ramente eligió. · • 

.c) Otras que estime necesarias el 
profesor. 

En todas estas actividades de los 
grupos, deben participar activamente 
los alumnos que no han lograclo el obje
tivo, pero al desarrollo de ellas deben 
contribui'r dinámicamente también los 
alumnós que ya alcanzaron.él objetivo, 
y que, por lo tanto, tienen los conoci
mientos como para ayudar a los com
pañeros atrasados. 
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Una vez realizadas estas activida
des, los alumnos que no habían logrado 
el objetivo deben ser nuevamente eva-
luados. , 
INFORMACION COMPLEMENTARIA 
PARA EL PROFESOR . 

Los hábitos alimentarios . . 
NOTA: Esta parte, que aparece en 

el, libro original, no se ha incluido por 
razon(}s de espacio. 
5. HABITOS ALIMENTARIOS (Mate
rial para el alumno) 

Tú sabes que en los hogares existe 
una serie de costumbres en relación 
con el consumo de alimentos que, de 

. una u otra forma, influyen o determinan 
cuáles son las co,rnidas que diaria
mente se preparan eri la casa para la 
alimentación de la familia. Estos son los 
hábitos alimentarios. 

Hay hogares' en los que, por el 
hecho de tener hábitos adecuados, se 

. El consumo de golosinas es 1,m hábito ina
decuado, porque su aporte nutritivo no es 
·significativo para el organismo. · 

favorece a la familia, disponiendo ésta: 
de una alimentación que, de acuerdo al 
presupuesto disponible, proporciona a 
cada miembro de ella las sustancias · 
nutritiyas para cubrir lo que su orga
nismo necesita, tomando en cuenta la 
distribución horaria de las comidas. 

En cambio, cierto número pe fami
lias practican hábitos alimentarios ina
decuados, y es así como cada mier:nbro 
de ellas no· recibe la alimentación que 
requiere, o recibe alimentos en horarios 
inadecuados. 

Te invitamos a leer a continuación 
algunos hábitos alimentarios. Tu profe
sor te solicitará que expliques qué sig
nificado tiene para ti cada uno de ellos. 

Te pedirá, también, que digas si a ti 
te parece adecuado o inadecuado' 
cada uno de los hábitos alimentarios, y 
las razones por las cuales lo clasificas 
en uno o en el otro de esos dos grupos. 

I I 

¿QUE TE ·DICEN LOS SIGUIENTES HABITOS 
. ALIMENTARIOS? 

En la primera columna de esta página y en las 6 siguientes, encontrarás escritos 1·4 hábitos alimentarios. Frente a cada uno, hay 
dos rectángulos, uno grande y otro pequeño. · 

En el interior del grande, escribe las ideas contenidas en el hábito alimentario respectivo, o lo que él significa. · 
Después, piensa si el hábito es adecuado o inadecuado, y de acuerdo a cómo lo clasificas, escribe la palabra ADECUADO o 

INADECUADO en el interior del rectángulo pequeño; agrega allí las razones por laf:l que lo clasificas como adecuado o inadecuado. 

1. HÁBITO: Consumo de ver
duras diariamente 

3. HÁBITO: Consumo de bebi- . 
das gaseosas 1 
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2. HABITO: Consumo de golo
sinas 

RAZONES: 

, 1 RAZONES 



4. HÁBITO: Consumo de leche 
de acuerdo a la frecuencia y 
cantidad que .indica la Ración 
Modelo. 

6. HÁBITO: Alimentación de la 
familia distribuida en tres o 
cuatro comidas diarias: desa- , 
yuno, almuerzo, once y co
mida · 

8. HÁBITO: Consumo de caldo · 
de huesos 

., 

RAZONES: 

RAZONES: 

RAZONES: 

1 

· 5. HÁBITO: Consumo· d~ .frú
tas diariamente 

. 7. HÁBITO: Consumo de ali
mentos de los cuatro grupos 

9. HABITO: Lactancia materna 
durante los 6 primeros meses 
de vida 

. -f~~ x~~ ,·,, 
/Í/ ,, ~ A~; 
'/• ' ,A( l ,, / y);'> ~ 

// ',./</ / ""3- .\ ~~ 
// 'j/ ---- -

- --

-

-
-

1 

RAZONES: 

1----R-AZ_O_N_E_S_:------11 

. 

RAZONES: 
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1 O. HÁBITO : Consumo de 
verduras y frutas al comienzo 
de la t~mporada 

12. HABITO·: Consumo de 
carnes de acuerdo a las indi
caci9nes de la Ración Modelo 

~- -_ =-~ . 
~ 

' 
.· 

\ 

. 14. HÁBITO: Consumo de fru
tas y verduras en plena tempo
rada de producción 
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l RAZONES, 

1 RAZONES 

1 RAZONES 

11. HABITO: Consumo exce
sivo de. farináceos 

13. HÁBITO: Introducir en la 
alimentación todo tipo de ali 
mentos desde el primer año de 
vida 

RAZONES: 

>--

" 

RAZONES: 

I I 

1 

-

/ 

¿COMO MODIFICAR O POR CUAL REEM-
PLAZAR CADA UNO DE LOS HÁBITOS ALI
MENTARIOS INADECUADOS? 

Vuelve a la página donde se inicia la lista de hábitos alimen
tarios. 

Lee la palabra que escribiste dentro del rect(mgulo pequeño, 
en relación a cada uño de los hábitos (adecuado·o inadecuado)'. 

Detente en todos los que fueron clasificados como. INADE
CUADOS por ti y por el resto del curso, y para cada ur,o de ellos, 
piensa y escribe cómo podría '"!).9,,9jficarse para tr¡msformarlo en 
hábito alimentario adecuado,' o 'por cuál de estos últimos podría 

· reemplazarse. · , 
' Realiza este trabajo en el espacio siguiente. Este puede ser 

trabajo de grupo. 



educación .nutricional 
----·---

\ 

H·1·G1ENE EN 
' , . 

RELAC-ION CON LOS 
,ALIMENTOS 

,. 

Prof. Sylvia Álvarez Ramírez 
· Natalio Lozano Cádiz 

Centro de Perfeccionamien,to, 
Experimentación e Investiga

------------------------------------------'-·--- ciones Pedagógicas 
/ 

SUB UNIDADES 

1-. Contaminación de los alimentos. 
2. Prácticas de higiene persorial en relación al consumo de alimentos. 
3. Prácticas higiénicas en la preparación de alimentos. 
4. Dónde más pueden contaminarse los alimentos. 

· · En esta unidad aprenderemos a: 
• Reconocer que existen agentes productores de enfermedades 

que llegan al organismo a través de los alimentos. 
• Identificar algunos Jugares donde se desarrollan bacterias. 
• Identificar prácticas higiénicas que deben ser aplicadas en la 

confección de las comidas y en Jugares de expendio de alimentos. 

Observe las ilustraciones de las páginas siguientes. Fig. Nº 2 ¿Qué Je sugiere _esta situación? 

e 
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Fórmese una idea acerca de cada una de las situaciones presenta-
das. , · l 

Después de tener una idea·clara de lo que representa cada figura, 
anote si cada una de ell,as es correcta o incorrecta. · 

Nº -1'; .... .... .. .. ...... .. 
N° 2: ........ .. . 1 .... .. .. . 

'N° 3: .... .... .......... .. . 
N° 4: .. .. ....... .. ..... .. 

Anote a ,continuación lo que Ud. piensa al respecto: 

Analice con sus compal\eros de grupo lo qúe Ud. ha anotado en 
la pá"glna anterior y escriba en este espacio la razón de cada res-
puesta. · 

Con el grupo, ,dé un título a ese conjunto de 4 ilustraciones, teniendo 
presente el tema que todas ellas tratan. 

\,__ ______ i_v_EA_s_u_R_E_A_LI_:P_A_D_, ___ ~ _ __.I 
,:,_Sucede a menudo alguna de estas situaciones en su vida diaria? 
-si la respuesta es "Sí" ... . 
¿Ha oído Ud. alguria vez esta expresión? : · . · 

ENFERMEDADES \ransmitidas por-los ALIMENTOS 

¿Qué significado tiene para Ud .. esa exRresión? 

._____,___..__~> 
Converse y analice con sus compañeros de grupo·lo que signi

fica "En_fermedades transmitidas por los alimentos". 

Anote a continuación las conclusiones obtenidas. 

EFECTIVAMENTE. 
Su g~upo llegó a .una buena conclusión; si afirmó que existen enfer

r;neQades,cuyos agentes productores llegan al organismo en los alimen
tos que el individuo consume y producen la enfermedad respectiva en él. 
Ellos son agentes· patógenos (productores de enfermedades) . · 

¿Cómo adquieren gérmenes infecciosos los alimentos? 
, Varios son los responsables que los alimentos se contaminen con 
.organismos productores .de enfermedaaes. Incluso usted puede serlo. 

Recuerde algunos gérmenes productores de enfermedades y anóte
los aquí. 

Analice con sus compañeros de grupo sus anotaciones y responda , 
la pregunta: 
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¿Cómo pueden adquirir gérmenes infecciosos los alimento~? 
Anote las conclusiones obtenidas. 

NO PASE A LA PÁGINA S
0

IGUIENTE antes de rea:lzar el trabajo, 
que se le solicitó anteriormente: 

Observe las ilustraciones siguientes 

Fig. 5 ¿Qué le sugiere esta situación? 

' Fig. 6 ¿Qué le sugieré esta siJuación? 3 

/ 
Fig. 7 · ¿Qué le sugiere esta situación? . 
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¿Qué relación tiene la acción representada en cada ilustración con 
la contaminación de los alimentos? 

Analicelo con sus compañeros de grupo y anótelo aquí: 
Las ilustraciones de las páginas anteriores representan diferentes 

acciones, cada una de las cuales conduce a la contaminación de alimen-
tos. ' 

De éstas y de diversas maneras llegan bacterias patógenas (produc
toras de enfermedades) a la superficie de los alimentos y allí se desarro
llan y.se reproducen. Cuando esos alimentos son consumidos, penetran 
con ellos al organismo. , 

Los alimentos se contaminan en contacto con objetos donde hay 
bacterias; por ejemplo: 

-el suelo, ¡:¡ue es un medio donde se desarrollan varias bacterias. 
-personas enfermas· portadoras de bacterias. 
-ambientes c;:ontaminados. , . 
Es muy probable que se encuentren abundantes gérmenes infec-

ciosos en las siguientes partes: · 
-el pelo 
-los oídos 
-las fosas nasales 
-las gotas de saliva 
-las heridas 
-las cortaduras 
-debajo .de la par.te libre de las uñas 
-el polvo 
-el cuer.po de las moscas 
-la basura 
·-las he.ces fecales (son muy abundantl)s las bacterias aquQ 
-la orina • 
- el suelo . . 

· -el agua que no es potable 
-las manos sucias, etc .. 
Pero no debemos asustarnos tanto por la enorme cantidad de 

bacterias patógenas que inundan tan diversos lugare~ y ambientes. 

¡Usted mismo puede disminuir, de muchas maneras, las posibili 
dades de contagio de los alimentos y reducir también las posibilida
des de consumir alimentos contaminados! 

Identifique con su grupo las prácticas personales que de~en ejerci
tarse constantemente, para no contribuir· a contaminar los alimentos y 
para evitar consumir alimentos o comidas contaminados. 

Anote aquí las prácticas higiénicas: 
Seguramente-el grupo escribió algo parecido a lo siguie~tE:: . 
-Guardar las basuras en un tarro tapado hasta su eliminación 

definitiva. . - ' · 
-Lavarse bien las manos antes de cada comida. _ 
-No secarse las manos con toallas sucias. Si no tiene toalla limpia, 

déjelas secarse al aire. , 
- Lavarse bien las manos después del contacto con tierra o con 

objetos sucios, pues allí se desarrollan bacterias 1nfecc1osas. 
-Lavarse siempre las manos al salir del servicio higiénico, pues en 

ese lugar abundan los gérmenes, al igual que en las heces fecales y 
orina. 

-Mantener las uñas cortas y limpias. 
-Lavar las verduras cuidadosamente en agua potable, bajo el agua 

de la llave corriendo (nunca en tiestos con agua) . · 
Compare la lista de prácticas de higiene personal en relación con el 

consumo de alimentos que su grupo escribió, con la lista que se presenta 
en las páginas siguientes: · ·-.___/ ---> 

Prácticas higiénicas _ · . , 
-No c.onsumir alimentos donde se hayan posado las moscas. · 
-Impedir la presencia de moscas en los lugares donde se consu-

men alimentos. · 
-Mantener siempre los ali=ósTapados para evitar que reciban 

p,olvo y que se posen sobre ellos moscas, ratas, etc. 
-Lavar las frutas en agua potable,bajo el agua de la llave corriendo. 
-No reemplazar nunca el lavado de las frutas por otros procedi-

mientos que no eliminen las bacterias, como es el frotarlas con un paño o 
género. · · 

-No toser o estornudar sobre los alimentos. 
-No fumar mientras se consumen alimentos. 1 
-No tocar los cabellos, oídos y otras partes del cuerpo mientras se 

realizan las comidas. · 
-Beber sólo agua potable, o hervirla durante varios minutos si el 

agua es de otra procedencia, 

¡_ __ A_N_A_L_1c_E_L_A_s~s_1G_u_1E_N_T_Es_A_F1_R_M_A_c_1o_N_E~S __ _.J ::\, 

Responda con una V (verdadero) si la afirmación de la lista siguiente 
es correcta y con una F (falso) si la afirmación no es correcta. , 

Lavarse las manos antes de alimentarse.. · · 
.... ·comer alimentos coh las manos suciás. 
.... Las uñas-largas ayudan a que las manos se mantengan libres de · 

bacterias. 
.... Lavar las verduras en un tiesto con agua potable. 
... . Las frutas se lavan en agua potable corriente, 
.... El agua potable es apta para beber .Y lavar frutas y verduras. 
.. .. El agua hervida es apta para la bebida. 

1 
REVISE SUS RESPUESTAS 

V Lavarse las manos antes de alimentarse. 
.F .... Comer alimentos con )as manos sucias. 
F .: .. Las uñas largas ayudan a que las manos se mantengan libres de 

bacterias. . 
F .... Lavar las verduras en un tiesto con agua potable. 
V .... Las frutas se lavan en agua potable corriente. 
V ... . El ·agua pc;itable es apta para beber y lavar frutas y verduras. 
V ... . El agua hervida es apta par~ la be?ida. 

NO PASE A LA PÁGINA SIGUIENTE antes de haber revisado sus 
respuestas. 

Si ellas tuvieron alguna diferencia, lea de nuevo las páginas anterio
res. 

Discútalo con su grupo si no está de acuerdo. 
Si hasta ahora usted ha practicado muchas de estas normas higiéni

cas, per.o no conocía otras, es necesario que las practique en su 
totalidad. · 

Todas estas prácticas deben hacerse uná costumbre en usted y 
en su grupo familiar, pues el hacerlo está protegiendo su salud y 
previniendo enfermedades. 

LOS ALIMENTOS ~MBIÉN PUEDEN CONUMINARSE DU-
RANTE SU PREPARACION. · 

Observe las ilustraciones de las páginas· siguientes. , 

_t 

¿Qué representa esta escena? 
Interprete esta escena. 
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Analice con su grupo de trabájcÍ cada una de las escenas anteriores 
y anote las c,onclusiones del grupo. · 

Seguramente su grupo de trabajo concluyó,que1las escenas repré
sentadas ilustran prácticas higiénicas no adecuadas. Ellas contribuyen a 

· la contaminación de los alimentos en la manipulación que se efectúa para 
preparar, las comidas. 

¿Puede explicar cada caso? 

Los 'lugares sucios y húmedos, los espacios que rodean al 
lavaplatos, los estropajos o trozos de,género que se l'.Jsan para lavar, 
las toallas para sac::ar los utensilios de ·cocina y vajilla y los tiestos 
para acumular residuos, son ambientes adecuados_para el deljarro-
llo y proliferación de gérmenes. · · 

¡CUIDADO CON ELLOS! 

Escriba una lista de normas higiénicas que ust13d debe practicar 
constantemente al preparaf las comidas. . 

Escriba aqul la lista: . · ( . 
Compare su lista con la de su grupo y hagan una lista común. 
Lista del grupo: · 

REVISEN AHORA ESTA LISTA: 

LA PERSONA ENCARGADA DE HACER LAS COMIDAS, 
-Debe lavarse las manos en forma correcta antes de empezar a 

cocinar. . '. . 
-Debe mantener las manos alejadas de todp objeto sucio (dinero, 

tarro de basura, cabellos, etc), durante el tiempo que está manipulando 
alimentos. 

-Se debe cubrir el cabello o mantenerlo fijo para evitar que caiga 
alguno sobre los alimentos, pues el pelo está por lo general cubierto de 
bacterias. · ' , 

-Nci debe mantener descubiertas las heridas que pudiera tener en 
las manos, pues allí abundan los gérmenes. 

-Al toser o estornudar, debe cubrir la boca y fosa nasales con un 
pañuelo, para evitar que caigan partículas de saliva stjbre los alimentos. 

-No debe usar anillos, pues debajo de éstos pueden acumularse 
gérmenes. • · 

-Debe probar las cpmidas con una cuchara . . 
-La cuchara o el tenedor que utiliza para probar.las comidas deben 

ser cuidadosamente· aseados antes de volverlos a ir:,troducir en las 
comidas. · , 

-No debe fumar, mientras prepara alimentos, pues en el borde del 
cigarrillo que ha puesto en contacto con su boca quedarán bacterias que 
pasan a sus dedos, y ee éstos, a los alimentos. 

· -Debe preparar las comidas en utensilios muy limpios, pues en los 
restos de alimer:,tos fácilmente se desarrollan bacterias. 

-Debe lavar cuidadosamente los cwbiertos utilizados al comer, ya 
que en ellos quedan los gérmenes de la boca de la persona que los 
utilizó. 

- Los alimentos y comidas deben permanecer tapados para evitar 
que se deposite polvo sobre ellos y el contacto de moscas y animales 
caseros. 

-La vajilla debe permanecer guardada en lugares muy limpios. 
-Los trozos de.tela o género que se utilízan para lavar los utensilios 

de cocina y vajilla deben lavarse muy bien una vez utilizados y guardarse 
s.e.cos. · 

-Para preparar las comidas debe utilizar agua potable. 
. - Todos los lugares de la cocina deben mantenerse limpios. 

-La basura debe acumularse en tiestos tapados hasta su elimina-
ción definitiva. . · ' . · 

-Los alimentos dében guardarse libres del contacto con el suelo. 
-Debe haber ausencia rotal de moscas, ratas y otros animales 

domésticos en la cocina, comedor y lugares donde se guardan !os 
alimentos. . 

Comparen la lista que hicieron en el grupo con la que recié.n leyeron. 
¿ La revisaron? ·_ 
Hagan ahora una lista más completa., 
Analice ah;ora con su grupo la necesidad de practicar las no.rmas 

higiénicas mencionadas en la lista anterior. 
Anote aquí sus conclusiones: 
Si Ud. practica estas normas y lé!S transforma en costumbre estará 

protegiendo su salud y la del grupo familiar de .las enfermedades, 
cuyos _gérmenes se transmite·n por los alimentos. 
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~DÓNDE MAS PUEDE.N CONTAMINARSE LOS ALIMENTOS? 

pbserve la siguiente ilustración. 

· Analice con su grupo de trabajo las condiciones higiénicas que se 
aprecian en el negocio representado en la figura anterior. 

Escriba aquí las condiciones higiénicas y las razones por las·cuales 
ellas deben mantenerse: 

. NO PASE A LA PAGINA SIGUIENTE antes de efectuar el trabajo 
qwe se le ha solicitaeo. . • 

Su grupo realizó muy bien-el trabajo si indicó las siguientes condicio-
nes higiénicas del negocio de· expendio de alimentos: · 

-Las basuras están acumuladas en tarros tapados para disminuir la 
diseminación de gérmenes que se desarrollan en ellos. · 

,-Ausencias de moscas·, las que en su .cuerpo llevan enormes 
cantidades de gérmenes patógenos. 

-Hay una caja donde se recibe el dinero y la persona que la atiende 
es diferernte a la que entrega los alimentos. Recuerde que el dinero es 
otro .gran portador de gérmenes patógenos. 

-Los alimentos a granel están guardados en cajones tapados, para, 
impedir el depósito de polvo o el contacto con moscas, ratas, etc. · 

-Las estanterías están a cie.rta.distancia deí suelo y están provistas 
de patas, para facilitar el aseo del negocio y disminuir el posible deterioro 
de los alimentos, ya sea por humedad, insectos u otros. 

-Las frutas están cubiertas con una malla para preservarlas del 
polvo, moscas u otr.os insectos que pudieran entrar al local. 

Analice con su grupo las diferencias higiénicas que existen entre el 
supermercado de la figura y el negocio de su barrio. 

Anote aquí, las-diferencias:· 
HASTA AQUÍ HEMOS APRENDIDO QUE: . 
1. Los alimentos se contaminan al ponerse en contacto con objetos.' 

p_artes del cuerpo o lugares donde hay gérmenes. 
2. Los gérmenes entran al organismo al consumir alimentos conta

minados y, allí son la causa de las enfermedades respectivas. 
~- Se debe Jmpedir la contaminación de lqs alimentos, practicando 

las normas higiénicas adecuadas. · 
,\· . 

Para prevenir enfermedades personales y del grupo familiar 
provenientes de los alimentos contaminados: 

USTED ES RESPONSABLE: Í . . . 
-De su. higiene personal. . 
-De comprar alimentos en lugares donde existen buenas pr{lc-

ticas higiénicas. 
--:Óe preparar las comidas en forma higiénica. 

. ' 
AHORA LA TAREA ES SUYA. 
PRACTIQUE DIAfllAMENTE TODl.',S LAS NORMAS HIGIÉNICAS 

QUE HA APRENQIDO EN ESTA GUIA Y CUIDE QUE SU GRUPO 
FAMILIAR TAMBIEN LO HAGA. 



pedagogía general 

Superación de estado actual . 

.'EL DOMINÍO 
PSICO,MOTOR '•, 
DE tÁ ·CONDU.CTA 

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

_________________________________ Depto. de Educación Profesional, CPEIP 

Las expresiones culturales de las 
sociedades,a través de las distintas eta
pas de la historia, nos mue.stran una 
con!:¡tante subvaloración del trabajo, 
con gran incidencia en la conducta mo
tora, 

'Lo anterior ha tenido como efecto 
un desarrollo precario y tardío de la edu
cación de carácter técnico vocacional, 
así como del desarroll0 físico en ge'ne
ral. El desarrollo psicomotor, al igual 
que el de la educación física, tiende a 
ser menos valorado en nuestros siste
mas educacionales, si no en cuanto a 

• Investigaciones demues
tran fntima dependencia entre 
dimensiones psicomotriz y 
cognitiva de la conducta. . 

• Clasificación divisoria entre 
enseñanza humantstica y téc
nica es inapropiada actual- , 
mente. 

sus objetivos mismos, sí de hecho en la 
realidad y en la práctica cotidiana, 

Modificación de la situación actual 

Hoy, existe una preocupación cada 
vez mayor por los aspectos psicomoto
res de la conducta, en campos por lo 
general n0 considerados dentro de.las 
estructur¡3.~ tradicionales de los siste
mas regulares escolares. Tal es el caso 
.de la 'educación del niño preescolar, 
educación del niño limitado, el deporte 
competitivo, el entrenamiento de mano 
de obra calificada, la astronáutica, la 
salud física y mental, la instr.ucción mili
tar, etc. 

' ' 
Hay una preocupación creciente gor los aspectos psicomotores 'de la ci¡mducta. 
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Toda manifestación cognitiva necesita ser expresada a través de ciertos niveles de 
psicomotricidad, como-la expresión corporal, hablar, escribir, etc. 

Singer (1972) expresa: "Durante 
las pasadas décadas, este interés P.or la 
motricidad, bajo elreinad9 de la educa
ción física, se ha extendido en campos 
tales como la psicolog'ía, neurología, 
psicología educacional, lectura correc-
tiva y muchas otras". · 

Relación entre las dimensiones cog
nitiva y psicomotriz de la conducta 

Ha pesado mucho sobre la tradi-
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ción educacional " la creencia" de que 
estas dos dimensiones son práctica
rne·nte independientes y que el proceso 
educativo puede desarrollarse sih dete
nerse en analizar sus posibles relacio
nes. Sin embargo, los estudios e inves
tigaciones al respecto tienden a probar 
lo contrario. 

· Posner y Keele (1973), en Skill 
Learning, señalan: "El estudio del con
trol motriz provee un buen camino para 
acercarse a resultados de atenci~n y de 

· rendimiento de las operaciones menta-
les generales". . . .\ 

Por su parte, Singer afirma: "Lá qe~ 
finición de padrones de aprendizaíe" se 
desarrolla más rápidamente en los pri
meros cinco años de vida" (fase perc::ep-
tual , psicomotora y afectiva) . , 
· Y es, precisamente, el hech0 de 
saber que toda manifestación cognitivá 
necesita ser expresada a través de cier
tos, niveles de psicomotricidad (leer ,,es
cribir, hablar, expresión conporal, etc.), 
lo que nos lleva a plantearnos lá exacta 
relación entre una conducta emin·ente
mente mofriz (correr, saltar, manipular, 
etc.) y su correlato de dimensión cogni
tiva. Esa es la problemática a la ql,Je 
Posner y Keele se refieren en su obra y 
a la que responden basándose en inves
tigaciones propias y.de otros al!tores, a 

· ·través de trabajos realizados en la dé
cada del 60 al 70. 

De acuerdo con algunos estudios, 
en el hecho, .toda actividad.física o mo
tora se expresaría según ciertos pro
gramas centrales cile la atencióri y con
trol dé los movimiento~. Estos progra- · 

·· mas centrales serían "ciertos mecanis
mos intelectiyos centrales de control, 
procesadores y acumuladores de la in.-· 
formación sobre la conducta motora" . 
Complejos modelos que parecen actuar 
aun e,n ausencia del retorno sensorial 
(feedback) . , 

Posner y Keele citan una serie de 
investigaciones en el campo de lá psico
logía efe la motricidad. Estos resultados 
irán demostrando fa relación existente 
entr,e los distintos niveles de aprendi
zaje y el desarrollo correspondiente de 
los mecanismos centrales de átención: 

Según los trabajos de Holding 
( 1965), el adiestramiento de la c0nducta 
SL!pone tres elases de información: 

· a) Información acerca de lo que 
debe ser alcanzado. 

b) Información sobre la tarea 
misma. 

c) Información sobre los resulta-
dos de la acción. · 

Señalan que la información de los 
, datos psicológicos es difícil de colectar. 

Por ta_nto, es preciso establecer inferen-

1 
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Et interés pÓr e/'estud,o de la expresión ps,comotora se s1tú~ er la perspect,~~ q I desarrollo 
humano tbtal. ' ' ' 

eias partiendo de experimentos cuida
dosamente diseñados. Se afirma, por 
otra parte, c¡¡ue los estudios re~lizados 
sobre la actividad motora por la neuroff
sica no resuelven aún ~I problema más 
importante: la función de las estructuras 
cognitivas. . . , 

Según Gibbs (197Ó), losrpadrones 
regulares de movimientos serían contro
lados p0r lln programa motor y, a su vez, 
por un mecanismo de feedl:>ack p·erifé
rico, el cual realiza un ajuste ,menor de 
los movimientos en: el terreno. 

¿Se puede ensef'iar la conducta psi- . 
comotora? 

Es decir,¿se pueden·organizar las 
condiciones del medio, de tal.manera·de 
orientár; contralar y evaluar,, a través de 
un proceso planeado, el desarrollo de la 
conducta psicomotora? 

,, Ninguna didáctica se ha desarro
llado más en los últimos tiempos que 
a<quélla relacionada eon la dimerasión, 
psicomotriz de la conducta, apoyada en 
la psicología élel aprendizaje, la neuro
logía, la psicofísica, la medicina, etc. 
Prueba de esta es el gran avance que se 
ha alc,anzad0 en ámbitos como el de-

porte, la astronáutica, la educación dife- mayor diferenciación coordinada de las 
rencial, el entrenamiento de r:raar:io de respwestas. Sin ermbargo, se. agrega 
dbra calificada,;. ete. <:¡ue las condiciones genéticas prede-

las dimensiones de ~spacio y terminarán la evolución de la conducta 
tiempo, caracterfsticas ·definitorias de en relación a los factores situacionales 
este tipa de conducta lilan ido facilitando del aprendizaje. ' 
el. 0esarroll0 C:l.e toda u.na teori'a de la P.or otra parte, las aptitudes psieo-
instrucciór:i, que incluye análisis de ta- motrices se deberían a .fpctores exége-
reas, formulación de objetivos opera- nos o condiciones del medio que in-

1 cionales, técnicas y métodos,.·así como cluye práctica, experiencia y nivel ·so-
una evall!lación científica. . · cioee(i)nómieo, y a factores endógeraos o 

lires son lbs 'factores ql!le Singer fenotif:!OS heredad.os que eicen relacit'.>n 
analiza en relación al alumno: herencia, con las características. necesarias para 
maduracién y medio ambiente. Señala el desarrollo de las habilidades y des-
que así co"1o el rendimiento intE¡ilectual . trezas. 
puede s~r determina<:lo por la herencia ', , Efl cuanto al método, el profesor de 
y los factores del medio, estos mismos habilidades debe considerar las cuali-
factores operan en el éxito potencial de dades y habilidades previas de aquellos 
la destreza motriz. Por tanto, una misma ¡que desarrollarán la destreza, las carac-
eanti~ad de ejercici0s. et,J l!lna· destreza tedsticas <:le la destreza misnaa que va a 
rio prodcice el mismo rendimiento en ser enseñada y él progrijma más con-
todos los individuos. veniente para aprender dicha destreza. 

La maduración es otro aspecto del Es decir, nos encontramos frente a tres 
im<:lividuo que puede reJacionarse tanto elementos ó variables importantes de 
con padr0mes motrices y afectivas como · un sistema de en·señanza sistemátiea: 

. cogr\itivo_s. A estos últimos, Piaget da prerrequisitos, objetivos y mediQs. 
una importancia decisiva en el aprendi- La adquisición de un programa pa-
zaje. rece requerir almacenaje en la memoria 

, Se señala que la :combinación de . de un moe:lel0 estándar de destreza fi-
maduración y experiencias ayuda a una: nal. El ·feedback ?ería usae:lo para ajus-
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tar o hacer alteraciones en el programa. 
Una vez. establecido éste, el feedback 
podría ser eliminado. · 

· Relacionado con la psicología del 
aprendizaje motriz analizado, Robert 
Mager (1973) ha desarrollado toda una 
teoría instrumental para el desarrollo de 
destrezas técnicas y vocacionales. 

Según Singar; los movimientos, 
temporal y espacialmente definidos, 
sólo pueden ser adquiridos a través de 
una práctica y experiencia cualitativa
mente extensivas (principio de 
ensayo-error; acierto-refuerzo positivo). 

Gagné ( 1965) sugiere que el 
aprendizaje de asociaciones no esti
mula al niño a avanzar en su desarrollo. 
Más bien, a la inversa, es el aprendizaje 
de un ordenado conjunto de habilida
des. Estas se construyen de un modo 
jerárquico, a través def proceso de dife
renciación, recuerdo y transferencias. , 

Educación técnica y humanlstlca ' 

. El interés por el estudio de la natu
raleza e implicancias de la expresión 
psicomotora, sobrepasa en mucho el 
campo de la educación· sólo ffsica o de 

· enfrenamiento de recursos humanos · 
calificados, para situarse en una pers-. 
pectiva del desarrollo humano total, du
rante toda la vida. 

En -resumen, todas las evidencias 
que hasta el momento arrojan diversos 
estudios realizados, ·11evan a concluir · 
que un adecuado desarrollo psicomo- · 
tor, especialmente durante los primeros 
años de la infancia, junto a un creci
miento afectivo y nutricional conse-

. cuente, determinarán,dentro del amplio 
margen de las potencialidades genéti
cas, · un adecuado desarrollo cognitivo 
así como _un desarrollo de las potencia
lidades .cre~oras mismas. 
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Un adecuado desarrollo psicomotor, afectivo y hutricional determinará consecuentemente un 
adecuado crecimiento cognitivo. 

Del mismo modo, resulta inapro
piado insistir en la atomización de la 
conducta humana a través de la clasifi
cación divisoria de la enseñanza huma
nística y técnica hecha por los sistemas 
tradicionales. · · 
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Para Primer Año Básico 

TEST DIAGNÓST1·co 
DE CAPACIDADES 

~ PSICO,.,~JORAS·. 

cu.rríeulum 

Prof. Alicia Clausen Clausen. 
Profesora de Educación Física 

Coordinación de Educación General Básica, 
__ .:........:.. ____________________________________ .. _CPEIP. 

-

El primer ciclo básico tiene como ob
jetivo central : "Hacer posible en cada 
niño el desarrolló de la confianza en sí 
mismo y, fundamentalmente, en su ca
pacidad de aprender" . 

Para que cada niño tenga la oportuni
. dad de lograr este objetivo, el profesor 
necesita un instrumento que le permita 
determinar, con mínimo error, los nive
les en que se encuentran los niños al 
ingresar a I Año Básico, razón que me 
impulsó a elaborar este test. · 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

Con este test se pretende determinar 
la lateralidad mano-pie y medir las si
guientes capacidaqes psicomotrices: 

....,,.coordinación dinámica general 
-Coordinación ojo-mano 
-Sentido rítmico 
-Relación espacial 
En el instrumento se describen las 

cuatro pruebas de que consta, indi
cando que las pruebas 1 y 2 detectan, 
además, la lateralidad de pie y mano. 

e NO HA Y DIFERENCIAS 
NOTABLES ENTRE CURSOS QUE 
HAYAN O NO HAYAN,TENfDO 
CLASES DE EDUCACION FISICA 
• IJELACIÓN ESPACIAL Tuv·o EL 
MAS ALTO RENQIMIIENTO, 
MIENTRAS EL MAS BAJO.LO 
TUV.O LA COO~DINACION 
OJO-MANO 

Se adjuntan en los anexos un modelo 
de Test Diagnóstico y un modelo de la 
Tarjeta de Resultados. 

ESTUDIO PILOTO 

Se aplicó el test a 400 alumnos de 
ambos sexos, de primer año y de 6 a 8 
años de edad. 

Las bases .para seleccionar a los 
niños fueron : 

- 400 alumnos que no hubieran te
nido clases de Educación Física. Así, el 
desarrollo psicomotriz alcanzado por 
cada niño no dependería del trabajo 
educativo - físico realizado a través del 

· año. 
-La mitad del grupo total, Grupo A, 

no debía tener asistencia a parvulario 
durante el año anterior. La otra mitad, 
Grupo B, debía tenerla. Esto para com
probar si influía esta etapa previa en el 
desa~rollo psicomotriz. 

ADMINISTRACIÓN.· DEL TEST 

Seis supervisores de Educación Fí
sica, de la Región Metropolitana, se
lecccionaron a 9 escuelas de diferentes 
Sectores Escolares. En cada escuela 
seleccionaron 1 ó 2 cursos al azar, entre 
los que cumplían los requisitos ante
riormente expuestos. El primer requisito 
lo cumplían casi todos los Primeros 
Años de las nueve escuelas. 

Grupo A: 210 alumnos, 139 niñas y 
71 niños. 

Grupo B: 200 alumnos, 125 niñas y 
75 niños. 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados se presentan separa-
dos: 

'._por grupos (A y B) 
-por capacidades psicomotrices 

a) 'PRUEBA 1: Coordinación ojo
mano. Esta prueba demostró que los 
alumnos examinados, en general, pre
sentan deficienci?S en este aspecto . . 
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Prueba de coordinación ojo-mano. Lateralidad mano. Detrás de cada línea, el niño lanza al 
canasto una bolsita de arena con su mano preferida. 

Nivel Grupo A Grupo B 

4 19 18 

3 · 48 43 

2 88 62 

1 55 13 

Total 210 ' 136 

Grupb A: 143 alumnos (68%) se 
agruparon en los niveles más bajos y 67 
niños (32%) en los niveles 3 y 4. 

Grupo B: No se vio un mejoramiento 
notorio en relación al grupo A, si se tiene 
en cuenta que son niños con asistencia 
a parvulario. De los 136 alumnos, 75 se 
agruparon en niveles bajos (55%) y 45 
(45%) en niveles 3 y 4. 

b) PRUEBA 2: Coordinación diná
mica general. En esta prueba, los 
alumnos obtuvieron mejores resulta-
dos. · 

NIVEL GRUPO A GRU.PO B 

4 97 69 

3 72 34 

2 10 2· 

1 31 31 

TOTAL 210 136 
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Grupo A: 169 alumnos (80%) se 
agruparon en niveles 3 y 4, y 41 alum
nos (20%) en niveles 1 y 2. 

Grupo B: Este grupo, curiosamente, 
tuvo más bajo rendimiento que el grupo 
A. 103 alumnos (76%) se agruparon en 
niveles 3 y 4, y 33 niños (24%) en nive
les 1 y 2. 

c) PRUEBA 3: Sentido rltmico. En 
general, los alumnos presentan defi
ciencias en este aspecto. Tomando los 
dos grupos, la mitad de los alumnos 
examinados se agrupan en los niveles 
bajos (1 y 2). 

NIVl;L GRUPO A GRUPO B 

4 60 57 

3 26 22 

2 94 45 

1 30 . 12 

TOTAL 210 136 

Grupo A: 86 alumnos(41 %) se agru
paron en niveles 3 y 4 y 124 alumnos 
(59) en niveJes 1 y 2. 

Grupo B: Este tuvo mejor rendi
miento que el grupo A. El 58% se ubicó 
en los niveles 3 y 4 y un 42% en niveles 1 
y 2. 

d) PRUEBA4:Relaciónespacial. En 
esta prueba los nif.los obtuvieron éxit_o. 

NIVEL GRUPO A GRUPO B 

4 162 119 

3 27 15 

2 19 1 

1 2 1 

TOTAL 210 136 

Grupo A: 189 (90%) se.agruparon en 
niveles 3 y 4. 

Grupo B: 134 (98%) se agruparon en 
niveles altos. Solo 2 niños en niveles 1 y 
2. 

e) LATERALIDAD. Con las pruebas 
1 y 2 se detectan mano y pie predomi-
nantes. . . 

De la totalidad de los 346 niños exa-
· minados (grupos A Í 8), a sólo 318 los 
administradores de test les anotaron 
estos datos: 

Dp 11 DI ID TOTAL 

178 31 106 3 318 

Niños diestros ( mano y pie derechos): 
178 (56%) . . 

Niñbs zurdos (mano y pie izquierdos) : 
31 (10%) . 

Prueba de coordinación dinámica general. 
Latera/id ad pie. Por la "calle". marcada,. el 
niño salta en un pie, con la otra pierna flexio
nada y los brazos junto al cuerpo. 



El alto porcentaje de niños con latera
l id ad cruzada es sorprendente: 106 
(33%), con mano derecha y pie iz
quierdo, y 3 niños (1%) con mano iz
ql!lierda y pie derecho. ' 

CONCLl:JSIONES 

_ 1. La facilidad para encontrar cursos 
que no habían tenido Educación Física 
durante todo el año, indica que no se le 
da la debida importancia a la asignatura 
o que no hay profesores preparados 
para impartir dichas clases . . 

2. Hespecto a los resultados obteni
dos, se vio claramente que no había una 
diferencia notoria entre los grupos A y B. 

3. La relación espacial es la capaci
dad psicomotriz con mejor rendimiento. 

¿Es óptima la realidad del resultado o 
la prueba aplicada fue fácil? 

4. La coordinación ojo-mano es la 
capacidad psicomotriz que muestra , 
más bajo rendimiento. Es indispensa
ble, entor.ices, intensificar las activida
d.es que mejoran la relación "vista
mano-objeto" . 

Nuestros niños necesitan desarro
llar sus capacidades psicomotrices y en 
la escuela no se les da esa oportunidad. 

ANEXO 1. MODELO DEL INSTRU
MENTO , . 
TEST DIAGNOSTICO PARA PRIMER 
A~O BÁSICO 

Es.te test se aplica a ninos de . 
ambos sexps de primeros años de en-

señanza básica. Consta de cuatro 
pruebas: 

1. Coordinación dinámica general. 
Lateralidad pie. Salto en un pie. 

2. Coerdinación ojo-mano. Latera
lidad mano. Lanzamiento de precisión, 

3. Sentido rítmico. Rebote. 
4. Relación espacial. Caminar 

entre sillas, 
Para aplicar las pruebas, se or§a

niza el curso en cuatro grupos, cada 
uno a cargo de dos jefes (alumnos oe 
cursos superiores), quienes administra
rán todas las pruebas de su grupo. 

Se crean cuatro estaciones, en 
cada una se realiza una prueba. El 
grupo rota junto por las distintas esta-
ciones. · 

Trabajo previo 

Entrenamiento de los jefes de 
grupo: conocer el test, realizarlo en su 
totalidad y practicar el registro de resul
tados. 

Materiales e instalaciones: tener en 
cuenta el '3spacio necesario, o pedir 
conseguir los materiales para · el test. 
Preparar las tarjetas de puntaje: de 
grupo, colectiva. 

Registro de resultados: realizarlo 
rápidamente y con exactitud. Un jefe 
controla la prueba y otro anota en la 
tarjeta de grupo. 

Tareas durante el test 

- Controlar que todo esté en su 
fu§ar' y listo para empezar. 

- Calentamiento previo: es res
ponsabilidad del profesor que los niños 
entren en calor antes de empezar el test 
para evitar lesiones. , 

- Demostración de las pruebas: 
antes de comenzar el test, se deben 
demostrar todas las pruebas. Explicar si 
es necesario. Dar oportunidades de 
hacer preguntas. 

Tareas después del test 

- Recolectar las tarjetas de pun
taje de cada grupo. 

- Convertir los resultados en pun
tajes, según tabla de cada prueba. 

- Vaciar el puntaje a la tarjeta co
lectiva. 
PRUEBA 1: Coordinación ojo-mano. 
Late'ralidad mano. 

Lanzamiento de precisión 

- Preparación <;!el área: Colocar 
un canasto papelero eri el suelo .. Marcar 
4 líneas de 60 cm. de largo: la primera a 
90,cm. del canasto y• separadas por 90 
cm. una de otra. . 

Sentido rítmico. Se dan dos rebotes con el pie derecho seguidos de otros dos con el pie 
izquierdo, en una serie de tres veces seguidas. Luego, la otra serle comienza con el pie 
izquierdo. 
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- Descripción: El niño, de pie, de
trás de la primera línea, con una bolsita 
de arena ensu mano preferida. Lanza la 
bolsita tratando de acertar dentro del 
canasto y sin pisar la línea. Hay dos 
lanzamientos desde cada distancia. To
tal: 8 lanzamientos. 

- Puntaje: · 
• lanzamiento acertado: 2 puntos 
• Golpear el canasto sin acertar 

adentro: 1 punto 
• lanzamiento errado: O punto. · 
- . Puntaje máximo: 16 puntos. 
13 a 16 puntos= 4 
9 a 12 puntos = 3 

5 a 8 puntos = 2 
1 a 4 puntos = 1 

PRUEBA 2: Coordinación dinámica ge
neral. Lateralidad pie. 
Salto en . un pie. 

- Preparación del área: marca en 
el suelo do's líneas rectas paralelas de 4 
m. de largo y con una separación de 60 
-cm. 

- Descripción: Por la "calle", mar-
cada; el niño recorre la distancia de 4 m. 
saltando en el pie que prefiera, la otra 
pierna flexionada y los brazos juntos al 
cuerpo., sin balancearlos. 

- Puntaje: 
e Recorrer toda la distancia sin 

errores: 4 puntos · · 
• Recorrer la distancia balan-

ceando los brazos: 3 puntos . 
• Apoyar el otro pie en el suelo una 

vez: 2 puntos 
. • Apoyar el otro pie en el suelo más 
de una vez o salirse de la "calle": 

1 punto. 

Nota: Una vez que todos los niños 
del grupo realizan el recorrido, se repite 
la prueba con el pie contrario; indicando 
a cada niño el pie que corresponda. 

Durante el primer recorrido, anotar 
en la tarjeta de control el pie preferido ( D 
o 1). Este dato indica la lateralidad del 
pie. · · 

PRUEBA 3: Sentido rítmico. 
Rebote: 

- Descripción : Rebotar do$ veces. 
con el pie derecho y seguir con dos re
botes eon el izquierdo. Repetir esto tres 
veces seguidas (serie). A continuación , 
se repite la serie pero comenzando con 
el pie izquierdo. Cada niño rebota con 
su propio ritmo. 

D -

- Puntaje: 
• Realiza la prueba correcta. Man-

tiene el ritmo: 4 puntos. . ' 

4U 

• Mantiene el ritmo, pero inicia las 
series con un solo pie: 3 puntos. 

• Cambia el ritmo del rebote o se 
detiene para cambiar de pie: 2 puntos. 

• Rebota en un solo pie, no puede 
ca1T1biar: 1 punto. 

. Nota: El canasto papelero o cual
quier objeto de tamaño similar (caja, ca
jón, tar~o ·grande) , debe colocarse a la 
mayor distancia posible de la pared u 
otro obstáculo que quede frente al niño 
que lanza, para evitar que éste le sirva 
de punto de referencia. , 

La bolsita o pelota rellena con 
arena se puede hacer con un calcetín , 
cuidando que su tamaño no sea mayor 
que una pelota de tenis (aproximada-

. mente 20 cm. de circunferencia) . 
Anotar en la tarjeta de control la 

mano (D o 1) con que realizó los lanza
mientos: Este dato sirve para conocer la 
lateralidad manual. 

,, •;i : ' ~ 

PRUEBA 4: Relación espacial 
Caminar entre sillas 

- Preparación del área: Colocar 
dos filas de diez sillas cada una, enfren
tadas por, sus respaldos y a una distan
cia ·de 40 cm. 

- Qescripción: El ni~o debe avan- 1 

zar de frente, caminando rápidamente 
entre las sillas. 

Errores: detenerse o tocar las sillas 
Con cualquier parte del cuerpo. 

- Puntaje: 
• Realizar el recorrido sin errores: 4 

puritos. 
• Realizar el recorrido con un error: 

3 puntos. 
Con dos errores: 2 puntos. 
Con 3 errores o más: 1 punto . 

' 1 

Nota: Se contabiliza un error por 
cada vez que el niño se detiene o toca 
las sillas durante el recorrido. 

ANEXO 2: TARJETA DE RESULTADOS 
. 

Escuela: Curso: 
Administrador del testr . Fecha de aplicación: 

1. 2. 3. 4. 5, 6, 7. 

NOMBRE ~ateralidad e e 
•O •O 
·¡:; ·¡:; o 
· ctl ¡g e C-e .g o •O ctl 
'o N ·- ctl ·¡:; -~ u o OE 12 E ~.5:2 cii ctl e o ' e E .!2 c. 

u ctl . (!) o o o o (!)- (!) CfJ o 
1 UJ ~ o: ü~ ü'o CI) ' ¡:: a: (!) f-

\ 

1 
-

ANEXO 3: TARJETA DE GRUPO N° 
Escuela Fecha: " Curso: '· 

Late- .Salto en Lanza- Rebote Relación 
rali- un pie miento espacial 
dad de 

preci-
sión 

NOMBRE 
\ 

CfJ lll 
o ·a. ~ o U) 
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(.) ' e ::, 
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4. -
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La intención de este trabajo es pro
poner una metodología tendientl¡l a fa
vorecer el desarrollo de habilidades in
telectuales propias del aprendizaje de· 
matemática, en el marco de los llama
dos juegos matemáticos, y además-re
señar algunas experiencias desarro
lladas en· el aula. 

En general, no ha sido r¡,uy fácil ini
ciar una i;lCtividad de este tipo. Si los 
participantes somos profesores de ma0 

temática, se observa una marcada ten
dencia a buscar la solución con lápiz y · 
papel, antes de ponerse a "jugar". Los 
niños , en cambio, se interesan extraor
dinariamente por manipular fichas y 
otros materiales, y superar el desa,fío 
propuesto.. 1 

Experiencias con un juego 

Á e0ntinuación, sé describen las ex
periencias real izadas con un juego con 
fichas, en una adaptación que he he
cho del juego "¿Quién dirá veinte?" 
Descripción del juego: Participan dos 
personas. Se necesitan veinte fichas, 
que se colocan sobre la mesa. Cadá 
jugador, a su turno, puede sacar una o 
dos fichas de las veinte. Gana el que 
saca la última o las dos últimas fichas. 
El desafío es cómo jugar, qué estrate
gia seguir, para ganar siempre. 

Comentarios sobre las experien
cias: Los alumnos empie~an a jugar 
por parejas; los primeros juegos son un 
proceso de ens¡3.yo y error. Se prueban 
estrategias como las siguientes: 

a) dejar siempre un núrri_ero par' (o 
impar) de fichas en la mesa; 
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Los juegos son un excelente recurso metodológico para que los niños desarrollen las habilida
des propias del aprendizaje de matemática. En el grabado dos alumnos inician un juego con 
fichas que les permitirá desarro/lar procesos intelectuales útiles e indispensables para el 
dominio de esta asignatura. 

b) sacar siempre dos fichas; 
c) dejar alternativ,amente un número 

par e impar de fichas en la mesa. 
En una oportunidad, un alumno 

probó la estrategia b) y ganó dos o tres 
veces, en forma seguida, a diferentes 

. compañeros. Entonces se dirigió al 
profesor y lo desafió a jugar, asegu
rando que él sería el ganador; sin em
bargo, perdió. Regresó a su asiento y 

contimró la búsqueda de la estrategia 
ganadora. 

En casi todas las ocasiones y cori 
relativa rapidez, alguno dice: "Si logro 
dejar tres fichas en la mesa, yo gano". 
Ante esta afirmación otro alumno, o el 
profesor, pregunta "¿Por qué?: La res
puesta es más o menos así: "Yo dejo 
tres, mi compañero saca una o . dos; 
quedan dos o una, respectivamente ; yo 



saco al último y gano". Observem·os 
que en este instante el alumno funda
menta claramente su respuesta. En 
cambio, aquel que probaba si la estra
tegia b) era la ganadora sólo tenía tres 
éxitos prácticos a su haber, ,peró nin
guna fundame·ntación. 

Hay que preocuparse de cuántas fi
chas se dejan en la mesa. Siguiendo 
esta pista, en una oportunidad un 
alumno afirmó: "Si logro dejar cinco en 
la mesa, yo gano"; En los primeros 
momentos que siguieron a esta afirma. 
ción, se tuvo la sensación de que se la 
ace¡;.itaba sin mayor reparo. Además, 
quien la propon1a tenía prestigio como 
bueno para mí'ltemática. Intervino el 
profesor y preguntó: "¿Estás seguro?". 

Un segundo alumno expresó con 
poQa convicción: "Parece que está 
equivocado". Fue muy interesante ob
servar cómo el primero defendió su 
punto de vista: "Dejo cinco; el otro ju
gador saca una, yo saco una; quedan 
tres; si quedan tres, yo gano". Dijo esto 
con tanto énfasis que no hubo réplica 
inmediata. El profesor tomó cinco fi
chas, las colocó sobre la mesa e invitó 
a los dos .alumnos a jugar. De inme
diato quedó en evidencia el error. El 
segundo alumno retiró dos fichas (y no 
una corno se había supuesto), queda
ron tres sobre la mesa; ganó el se
gundo alumno. Se comprobó que no es 
cierto que gana el que deja cinco fi
chas. 

Ya ha surgido Un diálogo; se afirma y 
se contrasrgumenta; se someten a 
prueba las diferentes estrategias; de 
pronto se.el·abora, paso a paso primero . 
y muy rápidamente después, la estra
tegia ganadora, que se explicita más o 
menos así: "Si se deja en la mesa ur.i 
núme.ro de fichas que·sea múltiplo de 
tres, se gana; como son veinte fichas, 
el ganador debe partir retirando en la 
primera jugada 2 fichas (deja 18 en la 
mesa) y, a su turno, saQa una ficha si su 
contrincante sacó dos o viceversa". , 

Naturalmente, no siempre la solu
ción se expresa en estos términos, pero 
en todas las ocasiones se ha I legado a 
·conclusiones válidas y quienes las 
sostinen son capaces de refutar las 
contraargumentaciones y responder 
sin vacilaciones a las preguntas. 

Metodólogía de trabajo 

En las experiencias que se han des
crito, el profesor ha dirigido la activi
dad de juego con una intención y de 
acuerdo a un método de trabajo clara
mente establecido. 

Se procura que sea el alumno quien 
descubra la estrategia .ganadora. La 

El profesor debe guiar la actividad de Juego con una intuición, según un método dt, trabajo 
claramente' establecido. 

metodología está tomada de investi
gaciones realizadas en el Instituto de 
Investigación y Enseñanza de Matemá
tica (IREM), de Buerdeos, Francia. . 

Un grupo de investigadores de este 
Instituto está interesado en .precisar 
cuál es el proceso pedagógico que 
permite obtener un buen entendi
miento en matemática (1 ). El proceso 
pedagógi'co que ellos describen lo he 
adoptado para desarrollar actividades 
de juegos matemáticos. 

Para ellos, una situación se define 
como las relaciones que en, un mo
mento dado ex·isteri entre un sujeto y 
el medio ambiente. En consecuencia, 
una situación .pedagógica · es organi
zada pór un profesor, con el fin de lo
grar ciertos Gomportamientos deséa
bles. Está dada por las relaciones que 

· se generan eotre el niño y el medio, que 
ha sido manipulado intencionalmente 
por el profesor. 

Sin embargo, una sitµación no es es
tática; se produce entre el sujeto y el 
ambiente una sucesión de acciones, e 
intercambios de información que ha
cen que la situación cambie y evolu
cione con el tiempo. En el transcurso 
de estos intercambios, ,el niño modifica 

· su idea inicial de la situación, creá y 
experimenta cambios en su compor-
tamiento. · 

(1) BROUSSEAU, G. Procesos de matematlzación. 
Seminario de Actualización de Enseñanza de Ma
temática, Evian, Francia, julio de 1974. · 

Este método contempla tres ti pos de 
intercambjo. · 

1) Intercambio de la acción. La aten
ción de los alumnos se orienta hacia el 
juego, sus reglas, las fichas y el desa
fío. Se i'nicia el diálogo entre el sujeto y 
su ambiente; el niño ensaya ciertas es
trategias y el j~go les da v¡i.lidez posi
tiva o negativa. La situación sufre cam
bios. El niño interactúa con el ambiente 
y llega un momento en que ini-cia su , 
descubrimiento e intenta explicitar 
parcialmente la estrategia ganadora. . 

11) Intercambio de la for:mulación. Se' 
plantean ciertas conclusiones; surgen 
las contraargumentaciones; se defien
den puntos de vista. En todo este diá
logo, el profesor es un animador que 
interviene para g'enerar nuevos dese
quilibrios, . cuestionar, reorientar, pero 

INTERCAMBIO 
DE LA ACCldN 

INTERCAMBIO , 
DE LA FORMULACION 

INTERCAMBIO 
DE LA , 

VALIDACION 
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' no para entregar la solución. 
111) Intercambio de la validación. En 

esta etapa el alumno fundamenta con 
precisión sus conclusiones; responde 
con claridad a las contraargumenta
ciones y a las preguntas. 

Estas tres étapas han estado presen
tes en el désarrollo de actividades con 
juegos matemáticos. Es interesante 
distinguir los diferentes matices que 
presentan las etapas si aparece cierto 
tipo de juego por primera vez, o si se 
trata de juegos isomorfos, o si el desa
fío co.nsiste en determinar e.l principio 
matemático que respalda el juego. En 
este último caso, el alumno puede in
ventar otros juegos que respondan al 
mismo principio. 

PARTIDA 

Ambas fichas se colocan en el punto 
de partida. Por turno se deslizan las 
fichas según el sentido de las flechas; 
en todo momento se puede optar por 
dos caminos; gana el que llega pri
mero a la meta. , 

Aspecto matemático 

Se han descrito tres juegos isomor
fos; sin embargo, cabe preguntarse 
1¿cuál es el principio matemático que 
respalda estos juegos? Lograr que el 
rriño descubra este principio no es ta
rea simple. Más aun, las experiencias 
realizadas no permiten sugerir ac'cio
nes claras. 

Se ha probado el siguiente camino; 
se cambia el número total de fichas y 
en lugar de 20 se toman 16. En conse- -
cuencia, el segundo juego se trans
forma en ¿quién dirá 16? Yel tercero, 
se juega con el mismo dibujo, pero sin 
los dos últimos tramos. 

Prácticamente, todos los alumnos 
determinan las estrategias ganadoras 
para cada uno de estos casos, pero 
muy pocos concluyen que se aplica la 
división con resto igual o distinto de cero. 
En los juegos con 20 fichas, se tiene 
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Juegos isomorfos 

Son aquellos que responden al 
mismo principio matemático. Por 
ejemplo, el juego que se ha descrito es 

, isomorfo con los dos siguientes: 
a) ¿Quién dirá veinte? En este juego 

participan des personas. Cada una, a 
su turno, dice un número de modo que: 

- se parte diciendo el número uno o 
dos. · 

- se adiciona uno o dos al número 
que dice el contrincante. · 

- gana el que dice veinte. 
En el intercambio de la acción, los 

jugadores prueban estrategias; actúan 
sobre el juego y detectan si deben 
cambiar la estrategia elegida o sólo 

20= 6 · 3 + 2; y en los juegos con 16 se 
tiene 16 = 5 . 3 + 1. Luego, en el primer 
caso, se parte retirando dos fichas 
-que corresponde al resto-y, se ajusta 
el juego para que entre ambos jugado- · 
res eompleten tres fichas. En el se
gundo caso, se parte con una ficha y se , 
hace el mismo ajuste anterior. 

También se podría intentar otro ca
mino: mantener las 20 fichas y cambiar 
la regla. Supongamos que se legisla 
que se pueden sacar 2, 3 ó 4 fichas. En 
e.ste caso, matemáticamente se tiene 
20 = 3 . · 6 + 2. Luego, la estrategia 
ganadora será partir sacando 2 fichas y 
ajustar el juego para sacar, entre am
bos jugadqre!¡, seis fichas. Si uno saca 
4, el .otro saca 2: si uno saca 3, el otro 
también saca 3. 

Ahora bien, si la regla fuera que se 
pu.e den :,acar dos o tres fichas, se tiene 
20 = 5 · 4 + O. Entonces, la estrategia 
ganadora es: que parta el contrincante 
y se ajusta el juego para completar 
cinco. Como el resto es cero, el "gana
dor" parte sacando cero ficha, esto 
es, debe partir el oponente. Como se 
puede apreciar, son innumerables las 
variantes que se pueden hacer desde 

alternarla en parte. Pronto concluyen 
que quien dice 17 gana. Se inicia .el 
intercambio de · la formulación, para 
llegar, por medio de diálogos, equili
brios y desequilibrios, al intercambio 

· de la validación. 
Er-i varias oportunidades, ha suce

dido que rápidamente detectan que s~ 
trata esencialmente del mismo juego 
anterior, por lo que el intercambio de la 
formulación es muy breve, se explicita 
con claridad la estrategia ganadora y 
más aún, se e~tablece la comparación 
con la estrategia anterior. 

b) ¿Quién llega primero? En este 
juego participan ,también dos jugado
res; se necesita un dibujo ·como el si
guiente y dos fichas. 

META 

el momento que se conoc:::e el principio 
matemático. 

Una invitación a jugar 

A continuación, se proponen ,algu
nos juegos para entretención y ,bús
queda de solución. 

1. A cada vértice su íJCha (2) 

Se necesitan siete fichas y un dibujo 
cómo el de la Fig. 1. Observe que se 
han nominado, con una letra, los ocho 
vértices. El juego consiste en ubicar las 
siete fichas en siete vértices, de 
acuerdo a la siguiente regla: se coloca 
una ficha en un vértice· libre y se des
liza por uno de los segmentos para que 
quede definitivamente ubicada en el 
vértice del extremo opuesto. Por ejem
plo, tal como lo ilustra la Fig, 2, se 
coloca una ficha en el vértice F y se 
debe elegir entre deslizarla por el 
segmento FC y dejarla .ubicada en C o 
deslizarla por. el segmento FA y que 

(2) Seminario de matematlzaclón de juegos. Pau, 
Francia, julio de 1976. 
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· quede ubicada ~n A. ¿Cuántas solu
ciones existen? 

2. Nueve fichas para una estrella (2) 

Se requieren nueve fichas y una es-

B 

. trella como la de la Fig. 3. En el dibujo 
se han nominado los diez vértices. El ' 
desafío consiste en ubicar las nueve fi
chas en nueve de los vértices, de 
acuerdo a las siguientes reglas: seco
loca una ficha en un vértice libre, se 
mueve en línea recta, se salta el vértice 

· contiguo y se ubica definitivamente 
vértice por medio del inicial. El vértice 
que se salta puede estar con ficha o sin 
ella. 

F 

.e I 

La Fig. 4 ilustra dos posibles juga
das. En la con línea - - - se coloca la 
fi6ha en el vertice Ay se elige saltar H y 
dejar la ficha ubicada en G, o saltar O y 
la ficha queda ubicada en el vértice E. 
La jugada que se señala con-.~. , parte 
del vértice F y se debe optar entre sal
tar D y dejar Ubicada la ficha en C, o 
saltar H y dejar la ficha ubicada en l. 
¿Cuántas soluc'iones existen? 

Ambos juegos, 1 y el 2, se pueden 
generalizar como circunferencias con 
ocho y diez marcas, respectivamente. 

Ambas reglas se pueden interpretar 
como mover la ficha en un sentido, sal
tándose dos vértices. 

I 

H -A 
• ,,. 

• 
E D 

FIG.2 
( ' 

A 

11' 
I ', 

I \ 

I \ 
\ 
\ 
\ 

B\/ ., ,; 

1 / 
/ " ' . # . . D . 

/ 

Cabe plantearse las siguientes pre
guntas: 

a) ¿qué sucede si se mantiene la re
gla y se varía el número de vértices? 
Por ejemplo, considere una circunfe
rencia con seis marcas. 

b) ¿qué sucede si se conserva el 
número de marcas_y se cambia la re
gla? Por ejemplo, en la circunferencia 
de ocho marcas salte sólo un vértice. 

c) ¿cómo se puede relacionar el nú
mero de marcas y la regla para propo
ner otros juegos similares a los plan
teados? 

d) ¿qué estructura matemática res
palda a ambos juegos? . 
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En la lectura o~al, el profesor puede detectar omisiones, repeticiones y falta de atención a los 
acentos y a los signos de puntuacipn. 

I 

El Comité de Castellano de Castro 
realizó una experiencia en lectura. 
comprensiva y mecánica, buscando· 
maneras de alcan;¡:ar un dominio satis
factorio de la lengua castellana: escu
char, hablar, ·1eer y esCribir, formular · 
eficazmente el pensamiento propio, 
expresar sentimientos y comprender el 
lenguaje ajeno. 

En esta actividad emprendida por el 
comité, el suscrito trabajó en la Es
cuela D N.0 922, de Castro. La primera 
etapa se realizó en septiembre de 
1978, y la segunda, en diciembre del• 
mismo año. Durnnte esos tres meses, 
se hizo uria ejercitación con metodolo-
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gías y materiales adecuados para ata
car las fallas encontradas y comprobar . 
posteriormente hasta qué punto se ha
bían logrado las habilidades y meca
nismos especificados en los objetivos. 

. El test (ver ANEXO) incluyó com
prensión lectora, gramática y vocab1,1-
lario. 

En relación con la lectura mecánica, 
el educando debí¡¡ .leer en forma indi
vidual y calmadan:iénte, pues lo que se 
requería no ernlá,rapidezy número de 
palabras en un determinado tiempo, 
.sino más bien la fluidez y corrección de 
la lectura, para detectar omisiones de 
palabras, sílabas o letras; repetición 

e DIAGN6STICO INDICO CLA
RAMENTE LAS FALLAS DE Los-
ALUMNOS. , 
• EJERCITACION CONSTANTE 
MEJORO LA LECTURA V EL VO
CABULARIO . . 

de sílabas, alteración de palabras y 
falta de atención a los signos de pun
tuación y a los acentos. 

Considerando la función de le~r 
como proceso dinámico, evolutivo y 
continuo, es necesario especificar que 
la tarea del profesor en la enseñanza 
del Castellano es ante todo formativa, 
tomando en <c:uenta las características 
fundamentales del desarrollo psicoso
cial y biológico de los alumnos. 

Por consiguiente, y en relación con 
la experiencia realizada (pretest y pos
tést), se recomienda evitpr la entrega 
desmedida de información que llene al 
niño de conocimientos. Por el contra
rio, se sugiere que oriente, por una 
parte, hacia la diferenciación lenguaje 
oral-lenguaje escrito; y por otra, al 
comportamiento comprensivo 
( escuchar-leer) y expresivo (hablar
escribir) . 

Por la labor realizaaa y basándome 
en los resultados, me es posible mani-
festar al respecto: \ 

l. LECTURA COMPRENSIVA 

La experiencia demostró que una 
vez conocidas las fallas de los alum- . 
nos mediante el pretest y dadas las 
.sugerencias y ayudas pert_i nentes, y 
nuevamente controladas después de 
tres meses (postes!);· el resultado fue 



--------------~------------------'---~-------,.---------

mucho más satisfactorio que ·e1 ante
rior. Se comprueba así que este tipo de 
trabajo es sumamente positivo y fácil 
de realizar a nivel de cualquier curso y 
tema. 

A través de todo el año lectivo, hay · 
que realizar actividades de este tipo, a 
fin de habituar al educ¡rndo a la lectura, 
lo que se traducirá a una mejor com
prensión, en un enriquecimiento del 
vocabulario y la expresión y, por q·ué 
no decirlo, en una buena ortografía. 

Mejoraron mucho la comprensión 
propiamente tal , la completación de 
oraciones, las palabr.as simples y 
compuestas, y los antónimos (ítemes 1, 
5, 7 y 9) . 

A futuro se recomienda proporcio
narle especial cuidado al tratamiento 
de familias de palabras, vocabulario , 
ordenación de ideas, inferencias y si
n9nima (ítemes 2, 3, 4, 6 y 8). · 

El Cuadro N.0 1 muestra la disminu
ción de las fallas o errores, lo que viene 
a demostrar lo ya expuesto. 

PRETEST POSTEST 

ítemes N.º de casos N.º de casos 

1 4 o 
2 26 23 e 

3 19 15 1 

4 21 18 
5 8 1 .. 

6 20 17 
7 13 6 
8 25 17 " 
9 13 6 

·-

(N. 0 de casos sé refiere a N. 0 de 
alumnos _que fallaron en determina-
dos ítemes). · 

Cuadro 1 

11. LECTURA MECÁNICA 

Surtieron bastante efecto las suge
rencias dadas a partir del preiest, por 
cuanto se notó una baja en los errores 
y, por con~iguiente, un alza bien clara 
en aspectos tal_es como: 

-No confundir la fluidez con la rapi 
dez excesiva en la lectura. 

-El niño debe leer con fluidez, aten
diendo a la puntuación, acentuación y 
entonación. 

-La lectura mecánica debe ejerci
tarse paralelamente con la compren
siva. 

-El niño debe leer bien, que significa 
a la vez comprender lo que lee. 

El Cuadro 2 demuestra el alza expe
rimentada por el curso en este aspecto, 
bajando los índices de errores. 

La lectura silenciosa debe ejercitarse paraje/amente con la lectura mecánica, y en forma 
permanente, para lograr un buen lector. · 

11 PRÉTEST POSTEST 
11 

ítemes N.0 de casos N.º de casos 

1 4 1 
11 1 1 
111 11 6 
IV o o 
V 2 o 
VI / 3 1 
VII 25 14 
Vl.11 27 13 
IX 23' 16 
X 9 3 

Cuadro 2 

CONCLUSIONES 

El proyecto llevado a la práctica me 
demostró que: 

1. Deben seguir realizándose estas 
actividades a nivel de todo. curso, 
puesto que una vez d0minada la lec- " 
tura -me aventuro a: afirmar- gira en 
torno a ella todo el proceso de ense
ñanza aprendizaje. Con su frecuente 
ejercitación, el lector está en constante 
actividad, lo que a la postre lo llevará a 
la adquisición y domi.nio eficiente del 
lenguaje como instrumento básico de 
comunicación. 

2 . . La preocupación por la lecturfü 
debe ser constante, pues contribuye a 

ampliar y a r,irofundizar cada vez más 
aquellos elementos básicos distintivos 
de la asignatura en sí, ya que es sabido 
que el lenguaje cambia, experimen
tando el impacto constante de la vida. 

3. La actividad de leer no debe inte
rrumpirse, es decir, debe ser un ·pro
ceso continuo y una nece_sidad. Como 
tal debemos considerarla y hacer que 
también el niñ0 la considere así. 

Por último, me cabe manifestar que 
ésta fue una 'experiencia muy positiva, 
que me ayudó bastante y me ayudará. 
Espero que en alguna medida sirva a 
otros colegas, y que se repita, para el 
mejoramiento y vitalización del pro
ceso educativo. 

ANEXO 

Pretest y postest 

PLATERO Y YO 

(adaptación) · 

. I 

"La niña chica era la gloria de Pla-
tero. En cuanto la veía venir hacia él, 
entre las lilas, con su vestidillo blanco y 
su sombrero de arroz, llamándolo cari
ñosa: 

-¡Platero! ¡Platerillo!, el asnucho 
quería partir la cuerda y saltaba, igual 
que un niño, y rebuznaba, loco. 

Ella, en una confianza ciega, pasaba 
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E/ pretest y el postest fueron los indicadores de las fallas y del progreso' alcanzados en el proyecto 
de mejoranJiento de la lectura comprensiva y mecánica realizad@ en · Castro, Chiloé. 

una vez y qtra bajo él, y le pegaba pata
dillas, y le dejaba la mano, nardo cán
dido, en aquella bocaza rosa, coronad~
de grandes dientes amarillos; o cogién
dole las orejas, que él ponía a su al
cance, lo llamaba"· con todas las varia-
ciones de su nombre: . 

¡Platero! ¡Platerón! ¡Platerillo! ¡Pla
terete ! ¡Platerucho! 

1. Lee atentamente el trozo del libro 1 

"Platero y yo" y responde a las siguien
tes preguntas: 
a) ¿De quién era amigo Plafero? . . . . . 
b) ¿Cómo iba vestida la amiga de Pla-
tero? .. . ..... .. .. . .... . ..... . .... . 

. c) ¿Con qué nombres llamaba la niña a.. 
. ? \ suam1go . , .... ....... ............ . 

d) ¿Cómo sabemos·que la niña le tenía 
confianza a Platero? . . . . .......... . 

~. Construye la familia de t,alabras 
del término boca: ......... . .... , ... . 

3. Une Gon una ~aya la palabra de la 
izquierda con su signifi9ado corres- . 
pendiente que encontrarás a la dere-
cha: · 

rebuzno 
nardo 
cándido 
gloria 
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nombre de flor 
inoeente 

~rito .del burro 
placer 

4. Enumera, del 1 al 4, las siguientes 
ideas según ocurren los hechos: · 

Tomándole las orejas,. la niña 
cariñosamente lo llamaba ¡Platero! 
¡,Platerón! · · 

Ella colocaba su mano ei¡ltre los 
dientes del bu~ro. 

L,a niña c~ica era la gloria de 
Platero. 

El asnucho quer-ía partir la 
cuerda y saltaba igual que un niño. 

·s. Gbmpleta las siguientes oracior.ies 
de acuerdo al trozo: 
a) La mano blanca de la niña parecía 
un ... . , . .............. . . : ....... . 
b) Platero veía que la niña venía entre. 
c) Los dfentes de Platero eran ..... . 

6. Responde por escrito: 
a) ¿Qué siente Platero por la niña 
chica? : . 
b) ¿En que estación del año crees .,tú 
que ocurrem estos hechos? 
c) ¿Crees 'que Platero · es un _animal 
doméstico? ¿Por qué? 

7. Palabras simples y compuestas. 
Forma p_alabras compuestas ar.ite

poniendo uno de los prefijos de ·1a iz-

quierda a las palabras simples de la 
columna de la derecha. 

des 
sub 
in 
re 
son 

8. Sinónimos 

.... partir 

.... igual 

.... variable 

.. .. confianza 

.... risa 
\ .... teniente 

Reemplaza la palabra destacada 
por un sinónimo, de acuerdo con el 
signifieado que tiene en la lectura: 

-La niña chica era la gloria de Pla-
tero. ' . 

:_El asnucho quería partir la cuer-
da. · · 

-Saltaba igual que un niño. 
-Los di(;)ntes de Platero eran gran-

des. · 
9. Antónimos 
Escribe el .antór;iimo de: 

blanco ....... . .................. . 
· amigo 

ve_nir 
loco 

- · , - t carinosa -.... . .... . ........ . .... . . . 



sólo para directores 

DE .D.IRECliOR 
A DIRECTOR 

En agosto de este año, un grupo de 
direc tivos docentes asistió durante 
un mes al Centro de Perfeccionamiento 
a· un curso N ivel III de la Carrera Do
cente, todos eflos con una larga trayec
toria en el campo de la· educación. 

Entre ·sus actividades , el profesor de 
Filosofía del Centro, Patricio Varas, les 
propuso que, imaginando que ascen
dían para dejar su cargo directivo a otro · 
colega, le escribieran a éste una carta . 

Estimada colega: . , 
. Tú ya bien sabes que por disposición 
dé la superioridad debo dejar la direc
ción de la escuela y de acuerdo a lo 
establecido es a ti a quien corresponde 
asumir este cargo. . , 

Quisiera dejarte algunas sugerencias 
que sólo son producto de conocimientos 
adquiridos y de mi experiencia, que sin 
duda podrán ayudarte en tus labores, 
pues creb que ni a mí, que dejo el cargo, 
ni a ti , que lo tomas, nos gustaría que la 
marcha del establecimiento se tornara . 
negativa. Al contrario, es mi deseo que 
en tu mandato éste se eleve cada día 
más. Confío en tu buen criterio para 
hacer uso de ellas. 

Bien, querida amiga; lo primero que 
tendría que decirte es que las relaciones 
humanas deben ser óptimas. Esto se 
puede lograr conociendo al personal, 

· sabiendo de sus inquietudes y proble
mas; saber escucharlos cuando lo ne-· 
cesitan, estimularlos cuando la ocasión 
requiera y también objetarlos cuando 
sea necesario. 

Organiza y planifica adecuadamente 
de manera que la carga de-responsabili
dades sea equilibrada ,para todos; vale 
decir que todos se sientan partícipes del 
proceso, delegando en cada funcionario 
la autoridad que le corresponde ejercer 
para desempeñar su cometido. 

con el ánimo ,de transferirle toda su ex
periencia de años. 

Las reglas' del juego suponían que 
quienes asumían los cargos eran cole
gas muy jóvenes y estaban unidos, por 
una verdadera amistad a ellos. 

Nuestros directivos docentes supe
riores acogieron con gran entusiasmo 
la experiencia y reunidos en pequeños 
,grupos redactaron estas cartas decálo
gos que hoy le~ mostramos. 

"QIÁ,siera dejarte algunas sugerencias que 
sólo son producto de los conocimientos ad
quiridos y de mi experiencia ... " 

Te recomiendo mantener una eficaz y 
permanente información vertical y hori-
zontal. . . . 

Realiza una adecuada supervisión de 
todo el quehacer educativo, para detec
tar fallas y modificar procedimientos, 
llegando al aula siempre en actitud de 
apoyo. 

Jamás llames la atención a los subal
ternos en presencia del resto de los co
legas o de los alumnos. ' 

Sé firme en la toma de decisiones, 
pero blanda en el trato y la persuasión. 

Aplica las reglas administrativas por 
igual. Así todos se sentirán medidos por 
la misma vara. 

Trata _de ser eje!Tlplo para el grupo. 

1 

No podríamos, por ejemplo, exigir pun
tualidad, si nosotros llegamos fuera de 
hora. · 

Respalda siempre a los profesores en 
su acción, ya sea frente a los superiores 
como frente a los apoderados. 

Si encuentras casos de maestros que 
no responden a tu línea de trabajo, trata 
de conversar en privado con ellos para 
que así logres encauzarlos. 

No dejes de lado tu continuo estudiar 
en lo que se refiere al proceso técnico. 
Si bien es cierto no podrías ser experta 
en todo, el informante de las líneas téc
nicas que se imparten :te da autoridad 
para apoyar con sugerencias a los do
centes, pues eres la cabeza principal de 
la unidad técnica pedagógica. 

Tampoco olvides la lealtad que debes 
a tus superiores y recuerda que tu ac
tuar es el ejemplo para los que están 
bajo tu mando. . 

¡Adelante, amiga! Sé que lo harás 
muy bien. En todo caso, no olvides que 
me tienes a tu disposición si en algo 
puedo servirte. 

Saludos afectuosos 
Ricardo Alfara Tapia 
Gilda Alvarez Tapia 
Luis Ayala Suazo 
Nalga Keuter Viveros 
Regaldo Riquelme Alvear 



"Vas a trabajar con seres humanos que exigen con justo derecho comprensión, lealtad y cariño. 
Dales siempre estos valores." . . 

Estimado colega y amigo: 
Las circunstancias actuales me 

obligan dejar mi cargo. 
Realmente estoy muy complacido 

con mis nuevas funciones, pero es más 
grato para mí saber que· serás tú mi 
reemplazante. · 

Sin embargo, sé que la tarea es 
nueva para ti y quiero decirte que, al 
asumir esta enorme responsabilidad 
de director de este colegio, es conve
niente tener presentes algunos puntos: 

-Actúa en forma mesurada e inteli
gente. 

-Estudia y conoce los aspectos lega
les que conciernen a la dirección de un 
estable.cimiento educacional en todos 
sus aspectos. 

-Toma pierio conoc imiento de tu rea
lidad funcionaria y haz un análisis de 
los. recursos materiales y humanos de 
que dispones. 

-Planifica concienzudamente y fija 
metas, objetivos y actividades. 
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-Obse'rva constantemente los pla-
nes propuestos. 

-Sé realista y ecuánime. 
-Mantén siempre buenas relaciones 

humanas con el personal. 
-Proporciona incentivos a quienes te 

ca.laboran e integra paulatinamente a 
aquellos que se marginan. 

-Proyéctate a la comunidad para ob
tener de el.los su apoyo. 

-Revisa periódicamente y evalúa lo 
proyectado y lo realizado. 

Si logras cumplir con estos corneti-. 
dos, te aseguro que 'irás por el camino 
del éxito. Piensa que todo irá en bene
ficio del niño, que es el centro de todo 
nuestro quehacer y preocupación pe-
dagógica. · 

Te saluda y te desea los mejores re
sultados en tu nuevo trabajo. 
Rebeca Arayena Escares 
Oiga Cuadra Inostrozá 
Laura Godoy Zuleta . 
Héctor Montti Roa . 
Berta Ore/lana Yáñez 

Estimado colega: 
Al retirarme de la dirección de este 

plantel, que me proporcionó experien
cia y me permitió escalar un sitial más 
alto en mi carrera docente, debo co
municarte que hoy asumes como 
nuevo director por tus altos méritos pe
dagógicos y personales. 

Ten siempre presente que la func ión 
educacional es difícil y de apostolado. 

Se trabaja con seres humanos, que 
exigen con justo derecho compren
sión, lealtad y cariño. Dales siempre 
estos valores. 

Piensa, además, que eres un profe
sional que maneja ciencias y técnicas 
pedagógicas, pero que a veces no son 
lo principal, si no van dirigidas hacia la 
formación del ser humano .. 

De lo anterior, debes concluir que es 
importante tener y mantener buenas re
laciones humanas. 

Sé tolerante, respeta las diferencias 
indiv.iduales, corrige sin herir suscep
tibilidades, da oportunidad sin discri
minac iones, no te apasiones con de-

. terminadas personas. No censures sin 
antes conocer bien las causas de los 
hechos. · 

Planifica tu hacer pedagógicp y ad
ministrativo. No critiques si no has de 
hacerlo con altura de miras, sé siempre 
objetivo en tus juicios y que jamás. la 
injusticia reine en tu escuela. 

Y, por último, la ética más alta debe 
guiar tus acciones con tus colegas y 
con tus ,superiores. 

Te abraza fraternalmente 
Celpa Canobra Vásquez 
J. Tomás Contreras Fuenzalida 
César Montiel Mansilla 
Ramón Obereuter Ceauquemán 
Eisa Sáez /turra 



letras 

Profeso res escritores 

1

ROI\UE EST5BAN, SCARPA, 
PREMlrO N;ACIONAL . 
. D:E LITER,ATUIA 1·98·0 

---------------'--------,----------------------:,-- Miguel Moreno Monroy 

Confiesa haber escrito su poema a 
"Laura", cuando tenía sólo ocho años 
de edad. 

La nostálgica y sonriente evocación 
del hecho trae a sus labios, por una de 
esas naturales asociaciones que suele 
establecer la literatura, el título de una 
obra de otro autor chilenm El niño que . 
enloqueció de 1amor, oe Eduardo Ba
rrios. 

"Ella vivía en la casa vecina a la mía 
-recuerda Roque . Esteban Scarpa, el 
nuevo Premio Nacional de Literatura-, 
y tendría entonces unos dieciocho 
años." Y agrega: "Poco antes de eso, 
oyendo a los mayores, me impuse un 
día de algo que d.ebe de haberme im
presionado mucho. Tomé .en seguida 
una tarjeta y escribí no un poema, sino 
una información que me pareció nece
sario comunicar rápidamente. Mi mene 
saje a la muchacha decía: Van a esca
sear las papas. Me sentí satisfecho de 
habérselo advertidb, pensando seria
mente que mi aviso salvaría de i.n
decibles penurias a mi. cercana y a la 
vez.distante amada". 

Exactamente el 27 de diciembre de 
1922, el . niño poeta escribió sus tres 
primeras composic;:iones en verso. Fue
ron "Laura", "Errante" y "Alma de 
poeta". Dos de ellas, "Laura" y "Alma 
de poeta", enviadas por su parte, se pu-

blicaron en mayo de 1923 en el diario 
"La Unión", de Rosario, Santa Fe, Ar
gentina -ahora me doy cuenta que mi 
fama empezó en forma internacional, 
apunta, sonriendo, el autor-. Y en junio 
del mismo año, "Laura" y "Errante" 
aparecieron en la revista yug0slava 
"Jugoslavenska Smotra", de Punta 
Arenas. 

Transcribamos uno de los poemas 
mencionados: 

Alma de poeta 

¡Un poeta! ¿Qué es éso? 
Es uh alma dulce, es un alma noble. 
Cuando yo era joven .. . 
estudiaba aquellos bellos poemas 
de Gabriela Mistral. . 
Gabriela Mistral, Rubén Daría, 
Amado Nervo, dulces poetas , 
que tienen alma noble, 
¡dulces poetas! 

No deja de llamar la atención que, en · 
este poema, el autor mencione a Ga
briela Mistral, Daría y Nervo, elegidos 
entre muchos otros poetas cuyas obras 
conocía en· textos escolares o en libros 
que hallaba en su casa. 

¿Es que, junto al poeta niño, emergía 
ya, precoz y milagrosamente, también 
el crítico? 

Los padres y otros recuerdos 

Nacido en Punta Arenas en 1914, 
Roque Esteban Scarpa Straboni re
cuerda a sus padres conio un matrimo
nio feliz, bien avenido, y que para él 
constituye la imagen del equilibrio per
fecto. 

Su padre -Esteban-, yugoslavo, 
era . alegre, extravertido .. Demostró su , 
espíritu social colaborando con muchas 
instituciones de Pu:1ta Arenas. No ganó 
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El pdeta junto a sus padres, María Espe
ranza y. Esteban, a quienes recuerda hoy 
con gratitud y emoción. 

dinero, pero supo dar a los suyos un 
pasar discreto y proporcionarles una 
excelente educación. Hombre de gran 
sensibilidad, amaba la música, el teatro, 
la literatura. Su tarea esencial fue la de 
periodista. 

"De él heredé -puntualiza ,Roque 
Esteban Scarpa- el interés por la lec
tura, el teatro, la música, la pintura, y 
también, la vocación de servir y cierto 
sentido del humor que lo caracteriza
ba ." 

La madre -María Esperanza'-, de 
origen corso, era dulce, tierna, elegante, 
buena moza. Gustaba de la vida de ho
gar, y, aunque había empleada, traba
jaba en la casa. No obstante su apego a 
la intimidad, establecía fáciles y cordia
les relaciones con .la gente. 

El poeta estudió primero en el colegio 
particular "Emma B.ravo", y más tarde, 
en e¡ Colegio "San José" y en el Liceo 
de Hombres, todos establecimientos de 
Punta Arenas. 
· La suya, anota, fue la primera gene
ración de estudiantes de su ciudad que, 
una vez terminada su educación media, 
vinieron a Santiago para seguir en la 
universidad. 

El quería estudiar Medicina. Pero no 
pudo hacerlo; se requería, para ~llo, 
tener dieciocho años. Y el joven postu
lante sólo alcanzaba a los quince. 

Más por aproximación que por vota
ción , inició entonces estudios de Quí
mica y Farmacia, en la Universidad de '. !' 
Chile, los que terminó, pero sin llegar a 
titularse. 
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En 1931 ingresó a la Asociación Na
cional de Estudiantes Gatólicos, y al año 
siguiente siguió diversós cursos libres. 

Un hecho más bien inesperado vino a 
revelarle, en 1934, su verdadera voca
ción. En la calle Arturo Pral de la capital 
había una librería pedagógica. En ella, 
el joven se encontró con libros de los 
poetas españoles contemporáneos: 
García Lorca, Alberti, Guillén, Salinas, 
Aleixandre y otros. Adquirió sus obras y 
se entusiasmó con su ,poesía. Pasó a 
ser una especie de adalid áe lá nueva 
poesía española. Dictó una conferencia 
sobre el tema, en la Academia de los 
Padres Franceses ; apareció luego su 
libro Dos poetas españoles: Federico 
G_arcía Lorca y Rafael Alberti. Y lo lla
maron a hacer clases en los Padres 
Franceses y en .la Universidad Católica. 
Empezaba su carrera _docente, mante
nida hasta nuestros días. 

En 1942 se doctoró en Literatura en 
dicha universidad, y tres años después, 
en concurso de oposición en la Univer
sidad de Chile, ganó la cátedra de Lite
ratura GeneraL 

El Centro de Perfeccionamiento: ex
periencia y opinión 

Al fundarse-el Centro de Perfeccio
namiento, Experimentación e Investi
gaciones Pedagógicas, Roque Esteban 
Scarpa fue designado Coordinador 
Humanístico. Declara que aquélla fue 
una experiencia muy importante. Le co
rrespondió, entonces, participar en la 
realización de los primeros cursos de 
perfeccionamiento; uno de ellos en el 
Internado Nacional Femenino, y otro en 
la Biblioteca Nacional, mientras él era 
Director General de Bibliotecas, Archi
vos y Museos. El Centro de Perfeccio
namiento no contaba aún con un local 
propio para el desarrollo de sus tareas. 

Estima indispensable la existencia de 
esta institución, para que la preparación 
profesional del profesor no cese cbn la 
obtención del título. Debe existir, afirma 
categóricamente, un centro que, reco
giendo las inquietudes de los maestros, 
les otorgue la posibilidad de que la edu
cación sea algo vivo, actual , en directa 
relación con el profundo sentido que tie
nen las humanidades y las ciencias. 

El Centro fue creado, piensa, para 
una tarea específica y trascendente, y la 
está cumpliendo en forma continua, en 
plenitud y con indudable eficacia. 

La literatura, pasión que no ces~ 

Leer y escribir, además de enseñar, 
han sido ocupaciones fundamentales 
en su\ vida. A los poemas iniciales ya 
mencionados, siguieron luego nuevos 
trabajos en verso y prosa. Colaboró, 
entre otras publicaciones, en la revista 
"Semanita··, de Santiago, enviando sus 
textos desde Punta Arenas; allí pre·sidió 
también un grupo literario llamado, sin 
modestia, "Revelación", y fue director 
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de "Germinal' ', revista del Liceo de 
Hombres que era hecha en su totalidad 
por los alumnos; incluso se comprarot1 
máquinas para poder publicarla, y tenía 
ilustraciones en linóleo y grabados en 
madera. Durante un año aparecieron 
nueve números de la revista. Ella nació 
justamente de la iniciativa de Roque Es
teban Scarpa, quien ya en 4° Año de 
humanidades sacó a la luz una revista 
manuscrita, "El sol de la medianoche", y 
en 5º Año, otra, titulada "El Imparcial" . 

De sus lecturas de infancia evoca a 
Julio Verne, a Salgari, biografías sobre 
diversos personajes, aquellas que Ga
briela Mistral llamó "formadoras", y re
vistas, muchas revistas, como "Zig
Zag", "Sucesos" y "Corre-Vuela". 

Entre sus autores favoritos nombra 
casi col'l veneración· a Azorín y Una
muno: "Gracias a ellos me introduje to
rrencialmente en los clásicos españo
les", señala. Y luego de reiterar su admi
ración por los poetas de la generación 
del 27, menciona a Papini, Chesterton, 
Proust, Thomas Mann, sobre qu_ien es
cribió un excelente ensayo; Dostoievski 
y Shakespeare. Entre los chilenos, pre
fiere a Pedro Prado, Gabriela Mistral, 
Neruda, Huidobro, Eduardo Barrios y 
algunos más. Y se declara lector conti
nuo, que cada cierto tiempo vuelve a 
det!:)iminados autores y obras. Muchos 
sig,uen plenamente vigentes, observa, 
mientras otros. poco o nada dicen a 
nuestra sensibilidad de hoy. 

Ve con interés y esperanza la litera
tura chilena actual, pero le preocupa, 
por una parte, el · que la juventud lea 
poco, y, por otra, la falta o merma de la 
industria editorial. Gráficamente, ex
presa: "Gotea la producción quintae
senciada de quienes son permitidos o 
pueden pagar sus propias ediciones". 

Como Director de la Academia Chi
lena de la Lengua, está preocupado 
también por la malg traducción innece
saria de términos que se vierten al cas
tellano. "Es un problema que viene 
desde la universidad -subraya-, y 
que luego los profesores transmiten a 
los alumnos secundarios" . Estima que 
es labor de la Academia llamar la aten~ 
ción sobre lo que se está usando equi
vocadamente, ya que las construccio
nes imperfectas crean escuelas de inco
rrección. 

El galardonado autor escribe por 
estos días sus memorias. Pero sabe, 
afortunadamente, que aún hay muchas 
cosas que hacer por las letras y la cul
tura de Chile. Y consciente de su res
ponsabilidad -hoy mayor que-ayer
no piensa desertar de su actual papel de 
protagonista en esta obra de tantas pro
yecciones. Maestro de juventudes, ase
sor de talleres literarios, poeta, crítico y 
e!lsayista, hombre de pensamiento y 
acción, escritor y profesor insobornable, 
académico sin receso, su vida es una 
constante incitación y entrega a las fe
cundas tareas de la investigación y de la 
creación . · 
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En el Saint George's College, de izquierda a derecha, los escritores José Miguel Vicuña, Hugo 
Montes, Roque Est~ban Scarpa, Oreste Pla,th, Arturo Valdés y Claudia Orrego. 

AtGUNOS LIBROS DE ROQUE ESTEBAN ECARPA 

POESÍA 

Mortal mantenimiento. Universidad 
de Chile, Santiago, 1942. Premio de 
Poesía de la Sociedad de Escritores de 

. Chile, 1941. 
No tengo tiempo. Tres volúmenes: 

El dios prestado por un. día, El ojo 
cazado en la red de silencio, Ro

, deado estoy de dioses. Edil. f\Jasci
mento, Santiagc, 1977. 

El árbol deshojado de sonrisas. 
Edit. Nascimento, Santiago, 1977. 

ENSAYOS 

Dos poetas españoles: Federico 
García Lorca y Rafael Alberti. lmpr. W. 
Gnadt, Santiago, 1935. · 

Thomas Mann. Una personalidad 
en una obra. "El Espejo de Papel" . Edi
ciones del Centro de Investigaciones de 

Literatura Comparada de la Universidad 
de Chile, Santiaqo, 1961 . Premio .Ate
nea de la Universidad de Concepción. 
Premio Municipal de Ensayo. Premio de 
la Crítica a la mejor'obra del año :1961 en 
todos los géneros . 

Una mujer nada de l tonta. Fondo 
Andrés Bello, Santiago, 1976. Premio 
"Libro de Oro" . 

La desterrada en su patria. (Ga
briela Mistral e11 Magallanes: ' 1918-
_1920), 2 vols. Edil. Nascimento,.1977. 

. ANTOLOGÍAS 

Poesía religiosa española. Edil. Er
cilla, Santiago, 1938. 

Poetas espanoles contempora
rieos. Edil. Zig-Zag, Santiago, 1944. 

Antología de la poesía chilena con
tém porá nea (en colaboración cor 

JUICIOS ACERCA DEL AUTOR Y SU OBRA 

"El castellano de Ud., matizado por la 
tradición , enriquecido por su sensibili
dad, virginalmente nervado como si 
fuera invento o troquelación de ahora 
mismo, es capaz de tantos registros, 
luces y penumbras, que es lengua per
fecta, límite de la delicadeza expresiva Y· 
de la irradiación del espíritu . ¡Qué her
mo_¡;ura que se escriba así en Chile!" 
(DAMASO ALONSO, de la Real 
Academia Española de la Lengua, en 
" Carta literaria a Roque Esteban 
Scarpa" , publicada en Mortal mant!;l· 
nimiento. Edil. Nascimento, Santiago, 
3ª edición, 1978.) . 

"Poeta y maestro, hombre de pasión 
y de estudio, sensible, soñador, secreto 

y, a la par, dilatado conocedor de. los 
tesoros de la lengua, Roque , Esteban 
Scarpa posee y sabe manejar recursos 
que, habitüalmente, no suelen verse en 
una sola mano. Sus 'luces de ayer' , 
inmóviles, arden y brillan, queman y 
yacen estáticas, dan fulgor intenso, 
pero una vasta zona de sombras impe
netrables las circunda, ah.ondándolas 
indefinidamente. " 

En ese equilibrio está su sello. 
(ALONE, refiriéndose al libro Luz de 
ayer, eñ "El Mercurio" . de Santiaqo, 2 
de diciembre de 1951 . ) 

" Ud., querido colega, ha logrado, en 
el ex 'men de la vida y obra, llegar en 
forma magistré\l a una elevada síntesis. 

El magisterio permanente. En la foto,' con un 
grupo de alumnas de un curso de post
grado. 

Hugo Montes). Edit. Gredas, Madrid, 
1968. ,, 

PROSA AUTOBIOGRÁFÍCA 

De pronto 'en una nieve que aún me · 
llora. (En El niño que fue). Ediciones 
Nueva Universidad, Santiago, 197 4. 

TEXTOS DE ESTUDIO 

Lecturc1s medievales españolas. 
Edil. Zig-Zag, Santiago, 1941 . 

Lecturas modernas españolas . 
Edil. Zig-Zag, Santiago, 1942. 

Lecturas chilenas. Edil. Zig-Zag, 
Santiago, 1943. · 

Lecturas americanas, Edil. Zig-Zag, 
Santiago, 1944. 

· Literatura viva (con Francisco AgUi
lera y Alfredo Matus). Edil. Universitaria, 
Santiago de Chile, 1979. 

Con genuina claridad latina ha coordi - · 
nado fragmentos de la vida y otros sobre 
obras determinadas de tal modo que 
llegan a estar concatenados y a ,interpe
netrarse mutuamente. Ha seguido las 
huelias de las raíces espirituales y del 
fundamento filosófico por doquier en la 

· obra de J"hbmas Mann. De tal suerte ha 
logrado realizar una obra maestra en el 
campo de la esmerada investigación 
histórico-literaria" . (Dr. HANS RHEIN
FELDER, Director del Seminario de Fi
lología Romance de la Universidad de 
München, comentando el libro Thomas 
Mann. Una personalidad en una obra, : 
en "El Mercurio" , ·de Santiago, 9 de di
ciembre de 1961 .) 
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El Ministro de Educación, Alfredo Prieto, 
hace entrega del Premio Nacional de Litera
tura 1980 a Roque Esteban Scarpa, El acto 
se realizó en el Salón de Honor rte la Biblio
teca Nacional. 

SELECCIÓN DE TEXTOS DE ROQUE ESTEaAN SCARPA 

DE PRONTO EN UNA NIEVE QUE AÚN ME LLORA 
. · . (Fragmento) 

Me veo sobre el barco junto a mi pa
dre. En el muelle, junto a mis hermanos, 
mi madre se va empequeñeciendo y la 
ciudad póne agua verde entre sus coli
nas y mi destino. Era tan dulce hábito mi 
madre, tan permanente presencia de 
amor, que, como el corazón que mueve 
toda la sangre y nutre toda la vida, no se 
tiene conciencia, minuto a minuto, de 
que existe. Cuando la distancia me ,la 

' 

Yo he nacido, amor, para quererte, 
y, siempre. es tiempo. · 
Tengó vibrantes rojos desvelados, 
Y. siempre es tiempo. . 
Ramos de sangre y codiciosas llamas, 
y siempre es tiempo. 
Claveles y cristales desmedidos, 
y siempre .es tiempo. 

Soy un granado de suicidas frutas, 
de piel, amarga y encendidos granos. 

Yo he nacido, amor, para tenerte , 
y siempre es tiempo. 
Respirar tu enlutado aire de luna, 
y siempre es tiempo. 
Quemar tu adolescen,cia de jazmines, 
y siempre es tiempo. 
Besar tu rostro de rocío tierno, 
y siempre es tiempo. · 
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hizo un punto, la vi para siempre toda 
entera. Y entendí cómo la ciudad estaba 
tendida cada vez más amplia, sin cora
zón, porque·e1 suyo estaba creciendo en 
mí hasta romperme el pecho. En la luz 
larga y solar de febrero, advertí que la 
nieve, a quien había amado tanto con un 
amor consciente de constante bús
queda, en la estela del barco, frágil, me 
seguía, deshaciéndose. Así como la mi-

rada de mi madre me buscaría en la 
· casa en los .lugares donde. me sentaba 

siempre y quizá me.llamara en voz alta, 
hallándome en su memoria, pensaba 
que la nieve descendería cada invierno 
acechándome en las calles solas. Pem 
la nieve no tiene permanente memoria, 
me decía, y desmemoriará, con un ol
vido absoluto, al 'niño que yo fui . 

(Dé El niño que fue)' 

YO HE NACIDO, AMOR ... 

La intacta soledad se moriría 
entre caricias y gemir de voces. 

Yo he nacido, amor, para perderte, 
y siempre es tiempo. 
Muerta noche que viene entre la ausen-

( cia 
y siempre es tiempo. 
Ceniza de tu labio en mi recuerdo, 
y siempre es tiempo. 
Nardo de angustia despertando agrio; 
y siempre es tiempo. · 

Nace un viento de .sombras que solloza, 
marchitando el laure·I y los luceros. 

Mas siempre es tiempo, 
que entre la luz oscura y detenida 
bese amoroso tu perfil moreno. 

(De Mortal mantenimiento) 



·, . . plástic~ 

____________________ __.:__-,--,---------~------~ ----Luz Muñoz Román 
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• Nostálgica exposieie>n fotográfi~a, en el Museo 
Histórico Nacional, hace revivir una capital bella 
y armoniosa 

.El Museo Histórico Nacional revivió , por medio de murales fotográfi
c9s, un Santiago que ya se fue. Mediante una exposición realizada entre 
el 23 Gie septiembre y el 23 Gie noviembre de 1980, nos remontó al 
pasado, mostrándonos un rostro Gie S_antiago antiguo con diversos as
pectos de la vida urbana de ese tiempo, ya sean polític0s, sociales o 
económicos. 

Es así como observando esta ex¡;:,osición nos vimos, de pronto, 
insertos en una ciudad totalmente distinta a la actual. Ubicándonos en el · 
·tiempo, diríamos que corresponde a Santiago desde mediados de siglo 
pasado hasta el centenario (1910) . 

Recorriendo sus calles, alumbradas por simpáticos faroles de estilo 
colonial,' nos trasladamos a esa época y a través del testimonio g¡ráfico de 
este ambiente urbano, captamos edificios, habitantes y costumbres. 
Vimos diversos medios de transporte, desde los carritos de sangre a las 
góndolas; plazas y paseos, entre ellos la "Alameda de las Delicias" , hoy 
Avenida del Libertador General Bernardo ,G'Higgins, y algunos barrios 
con sus personajes populares como el zapatero y el farolero, y vendedo-

1 res ambulantes como el heladero, el pajarero y el motero. 
Adornando las calles y colocando una nota de alegría y c;olor, obser- . 

vando en los paseos públicos, plazas y reuniones sociales, a las damas 
de largos y hermosos vestidos, con sombreros de Vl¡llo y sombrillas, que 
lucían con mucñ.a gracia y femineidad . · · · 

En la vida política y social , se presentaron imágenes relativas al 
"Domin·go.en el Club Hípico", la "Parada Militar" y los "Almuerzos de 

· Presid.entes y Ministros'' . Otrél.s escenas mostraban el comercio de la 
época colonial, que les otorgaba a las calles santiaguinas teda la anima-

La Alameda de las DeliGias. Nótese la vestimenta de las .damas que 
· caminan por una vereda angosta, las casas con balcones a la calla, los 
abun.dantes árboles en el centro de la avenida y, al fondo, la iglesia de 
San Francisco, que se conserva hasta hoy. · 

El carrito de sangre, uno de los medios de transporte .en el Santiago de 
antaño. . 

ción propia de los· mercados orientales, antepasados de la actl!lal feria 
libre y, los supermercados. Así era la capital de antaño, en que se logro 
una gran. armonía entre arqúitectura, paisaje, sistema de vida, costum-
0res, transporte, m©da, ideas religiosas y políticas, y condiciones ~eoló
gicas y climáticas de la región. Todo era relacionado con tedo: e::1udad, 
habitante y naturaleza. 1. 

Hernan Rodríguez, conservador del Museo Histórico Nacional,ex
presó ql!le el objetivo principal de esta exposición era atraer a la juventud 

. . 

"Domingo en el Club Hípico", tradicional·escena santiaguina, que forma 
· parte fte la idiosincrasia de la ciudad. 
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Entre los personajes típicos de aquel tiempo -y de hoy:.. está el . 
heladero, con su bote. A su lado, un puesto de mote con hu,esillos. 

para que mire y valorice lo que tiene, y, a través de estas imágenes, 
hacerla reflexionar sobre la armonía perdida de un Santiago que se 
desarrolló con sentido de belleza, equilibrio y dignidad. Se pretende así 
que sus habitantes de hoy se sientan conscientemente partícipes de la 
evolución de la Ciudad, considerando que ella no es para el hombre 
únicamente un espacio vital, sino también· un lugar de arraigo y continui
dad. 

Gestación y origen de esta mJestra fotográfica 

Esta exposición surgió dé la inquietud por devolver a Santiago su 
valor arquitectónico perdido y despertar conciencia por mantener y pre

. servar el patrimonio urbano que actualmente queda. De esta manera, 
conservaremos la identidad, individualidad y carácter de nuestra capital , 
que desgraciadamente .hemos ido destruyendo sin distinguir calidades o 
méritos, y sin comprender en toda su magnitud lo irreparable de esta 
acción. 

Frente. a estos hechos y atentados culturales, quisiéramos saber 
qué pasaría si se destruyera una obra de un pintor famoso ... , ya sea de 
Roberto Matta, Pedro Lira, o Juan~ Francisco González; o una escultura 
de Virginio Arias, Marta Colvin o Rebeca Matte. 

Esta pregunta es una manera de llamar la atención acerca de la 
responsabilidad que nos cabe en la conservación de nuestro patrimonio 
urbano. Por tanto, la muestra fotográfica.exhibida en el Museo Histórico 
Nacional ha sido de gran valor para los chilenos, pues nos ha dado un 
fuerte remezón que ha calado muy hondo en la conciencia de todos. 

El Centro Documental Iconográfico aportó estas imágenes con el fin 
de divulgar el origen y la historia de nuestra capital. Este arduo trabajo se 

1: 

Joaquín Toesca, arquitecto del Palacio de la Moneda, introdujo en Chile 
el estilo neoclásico, que fue la mejor expresión material de la naciente 
república. · 
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realizó durante, dos años desenterrando periódicos, postales y fotos 
antiguas de colecciones particulares regaladas al museo. 

Historia arquitectónica de la ciudad de Santiago 

Como uno de los más antiguos edificios capitalinos, tenemos la 
"Iglesia y convento de San Francisco" (arquitectura del siglo XVI) y la 
" Iglesia de San Agustín" del siglo XVII (restaurada entre 1805 y 1863). 

Durante la colonia, Santiago fue construida con austeridad, por las 
limitaciones de ser un territorio afectado por la guerra y por problemas 
sísmicos. Los blancos muros, las calles y los exuberantes jardines en el 
interior de las manzanas, nos mostraban una edificación generalmente 
baja con casas de uno o dos pisos, de adobe, piedra o ládrillo y techos de 
tejas. 1 

,Todas estas caracterís\icas nos daban la .imagen de una ciudad 
horizontal, cuyo perfil se recortaba ampliamente contra la cordillera de 
los Andes, dejando ver claramente las torres de las iglesias y edificios 
públicos. _ 

Desde fines del siglo XVIII, la ciudad se fue transformando', debido al 
auge de la minería y la agricultura. Además el espíritu ilustrado. y el 
movimiento emancipador trajeron una nueva estructura arquitectónica, 
el neocláslc9, cuyo representante, Joaquín Toesca, arquitecto romano, 
autor de·La Monedé\, dejó estampado su estilo creador en las principales· 
fachadas de la ciudad, convirtiéndose en el modelo que la naciente 
república adoptó como su mejor expresión material. 

El espíritu crea9or de arquitectos extranjeros, que empezaron a 
llegar a Santiago a partir de la Independencia, enriquecieron el ideal 
neoclásico criollo, aportando una artesanía y una manufactura de gran 
calidad, que dejaban traslucir influencias inglesas, francesas y nortea-
mericanas. · 

La acción de estos hombres, junto a una esp·ecie de madurez cultu
ral y política, propia de esos días, proyectaron visionariamente la ciudad 
hacia el futuro, dando origen a construcciones de edificios más sólidos, 
de mayores proporciones, y de gran lujo y suntuosidad, como el Palacio 
Cousiño (1871), la Casa Meiggs (demolida), la Casa Colorada (en res
tauración), la Posada del Corre9idor (en restauración), la Iglesia de 
Santo Domingo, de estilo neoclásico correspondiente al siglo XVI_II (res
taurada) ; la Casé\ de Gana, el Palacio de la Alhambra, el Palacio Pereira y 
el Edificio -Krauss. 

En todos estos edificios se incorporó como material el mármol, 
.usado en columnas y pilares, y en las escaleras·de acceso a las mansio
nes. 

Desde el centenario de 1910, la ciudad· se proyectó y creció con 
extensos parques y edificios públicos, que le dieron la hermosa visión 
de una capital grande y armónicamente construida. 

Imagen capitalina actual 

Aquellas construcciones de estilo colonial le dieron carácter e identi
dad a la capital, marcando hitos en la historia y en la vida nacional.. 
Desgraciadamente, muchas de ellas en la actualidad se encuentran a 
punto de desplomarse, resquebrajadas, agrietadas y deslucidas por el 
tiempo, la lluvia y los movimientos sísmicos. Otras han sufrido peor 
suerte: ya no existen ... , se han ido definitivamente entre restos de es
combros y nubes de polvo, dejados por la acción destructora de la mano 
del hombre, dando paso a rascacielos y edificios del más puro estilo 
neoyorquino, entre ellos, los "caracoles" ... , que se levantan ufanos y 
desafiantes, como •si representaran el "progreso" en la arquitectura 
moderna. 

Mas todo no se ha perdido todavía. La ley sobre Monumentos 
Nacionales resguarda el patrimonio artístico y arqueológico chileno, a 
través del Consejo de Monuil_lentos Nacionales. 
. Dicha disposición establece que "son Monumentos Nacionales y 
quedan bajo la tuición y protección del Estado, los lugares, ruinas, 
construcciones u objetos de carácter histórico artístico, los enterratorios 
o cementerios y otros restos aborlgenes: los santuarios de la naturaleza .. . , 
los monumentós,' estatuas, columnas, pirámides, fuentes, placas, coro
nas, inscripciones y, en general, todos los objetos que estén destinados a 
permanecer én sitio público con carácter conmemorativo". 



El!. TAMBOR 
.EN 
lA ESCUELA 

... cine-

Francisco Raynaud López 

------------------~--------------Depto. de Tecno/ogla Educativa, CPEIP 

Uno de los impactos ctnematográfi
cos de 1980 en el ambiente nacional lo 
ha constituido la exhibición del filme 
alemán "El tambor", basado en una no
vela del escritor Günter Grass. 

' \ El filme venía precedido de una crí
(ica internacional interesante y de · 
p):emios que avalaban su calidad téc
nica y artística. A esto debió agregarse 
que las autoridades de la Universidad 
Catól'ica se negaron a otorgarle a la 
pel ícula la distinción que un orga
nis.mo dependiente de.esa mis·ma uni
versidad le había concedido. Todo ello 
contribuyó a crear un clima de expec
tación antes del estreno. Luego se ge
neraron polémicas a favor y en contra 
acerca de sus valores o antivalores. 

El filme es fuerte , pero nosotros no 
pretendemos hacer un anál isis de ello 
y participar en las polémicas, sino 
simplemente hacer hincapié en un fu
gaz episodio que nos parece conve~ 
niente destacar desde la perspectiva 
de la tarea pedagóg ica. 

El protagonista del filme es un niño 
que ha decidido dejar de crecer como 
una réé.lcción frente al ambiente. El 
utiliza como símbolo y expresión pro
pia de su estádo infantil un tambor de 
hojalata que hace sonar en todo mo
mento. Ese mart illeo sonoro es una 
manen;i de · decir: "Yo estoy aquí" . 
Cuando el tambor se desgasta, el niño 
exige otro, y cuando éste se rompe, 
exige otro. Pero siempre es un tambor 
igual en forma, decorado y tamaño. El 
tambor tampoco crece, tampoco cam
bia. Cuando el padre pretende que el 
niño deje de tocar su tambor, el chico 
grita en forma extremada e histérica y 
se quiebra el vi.cirio de un viejo reloj de 
pared. 

El niño toma conciencia desde ese 
instante que puede romper vidrios y 
cristales con solo gritar. Descuore un . 

La película -basada en ur:,a no.vela de Günter Grass-. con premios e interesantes crlti<.;as 
internacionales, entre nosotros generó pol,!¡micas a favor y en contra sobre sus valores y 
antivalores. · . • 

arma y la utiliza como defensa Q para
amplificar su declaración existencial: 
"Yo soy éste, yo estoy·aquí". 

Tambor y grito son sus signos ider.iti
ficadores. 

Óscai: en su ·primer día de clases 

Aunque el niño está detenido en 
su crecimie.nto corporal , cronológi ca
mente aumentan sus a{ios y llega el 
momento en que debe ir a la escuela. 

La película muestra toda una forma
lidad previa, sabrosa e ingenua, en 
donde la familia reunida se saca una 
fotografía delante de la casa, en plena 

· calle. Los miembros del grupo sostie
nen pasteles acaramelados como si se 
tratara de una fiesta. Es la celebración 
de un acto importante y decisivo. 

Se produce un .corte. Cambia la es
cena. Estamos dentro de una sala de 
clases. tradic ional. La cámara nos 
muestra un plano no totalmente abierto 
en donde vuelan papeles y se advierte 
un vaho denso. En cada banco los ni
ños esperan. Aparece la maestr?, una 

. mujer rubia, madura, de rostro un tanto 
masculino·; con traje sastre y corbatín 
sobre la camisa blanca. Estos detalles 
contribuyen a acentuar una actitud au
toritaria que ella pretende esconder 
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La escuela no sabe aprovechar la originalidad ni la expectación de Óscar ante lo nuevo, y en vez 
de abrirle sus puertas, se las cierra. 

detrás de una sonrisa. Además usa an
teojos. 

El niño de la historia, que se llama 
Óscar, ha traído su tambor y lo ha colo-, 
cado sobre el banco. Responde el sa
ludo de la profesora con el sonido de 
su tambor. Ella exclama: "¡Ah, éste 
debe ser Oscarín tan conocido! " Y lo 
inv,ita a que deje de tocar. Le indica 
que debe dejar el tambor para des
pués. El niño, un tanto intimidado, 
guarda su tambor bajo el banco, ante la 
posibilidad de que la maestra se lo quite. 

A un costado, como los espectado
res de un redo/idel, los padres de los 

. niños asisten al espectáculo de este 
primer día de clases, verdadera cere
monia de iniciación ritual. 

Estrategia pedagógica 

La profesora comienza a leerles a los 
chicos el horario de clases. Para inte
grarlos, les pi_de que repitp.n mecáni
camente la lectura que ella hace. Es su 
estrategia pedagógica. 
' Óscar saca su támbor y · aporta su · 
grano de creatividad a la mecánica re
petición: acómpaña la salmodia con 
golpes de su tambor. La profesora se 
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molesta y le indica que deje de tocar. · 
El _niño no hace caso. A él le parece 
novedoso acompañar el coro de-sus 
compañeros con el s.onido de su tam- · 
bor. La profesora se impacienta. Toma \ 
un puntero. Hay un revuelo. La cámara 
fugazmente nos entrega el rostro de la 
madre de Óscar junto a la masa de 
rostros de los padres expectantes. La 
profesora va hacia el banco de Óscar y 
pega sobre la madera. 

Osear no acepta la orden y acude a 
su arma secreta. Frente al rostro con 
anteojos de la profesora, lanza su grito, 
su estridente grito que exaspera. L_os 
cristales de los anteojos no resisten y 
se quiebran. La profesora se lleva las 
manos a los oídos para liberarse del 
grito. La escena termina. 
. Óscar en un símbolo. Él trae a la 
sala sus ·decisiones, sus armas. instinti
vas, su manera infantil de decir: "Aquí 
estoy". Todo lo que es él y lo que trae 
choca contra el sistema. Los demás 
niños, arites del ingreso de la maestra, 
lanzan papeles, hablan, son producto
res de un desorden,, pero responden a 
la sugerencia pedagógica y aceptan 
ser parte del coro repetidor.. No es que 
Óscar sé niegue; ' sino que hace su 

aporte personal, agrega un toque de 
originalidad. 

Pero el ruido del tambor es molesto, 
·quiebra un esquema. La profesora de
sea que Óscar haga lo que hacen los 
dem.ás. ¿ y qué elemento pedagógico 
utiliza para atraer al niño: la persuasión 
amistosa: la conversación cara a cara, 
el afecto? No. Acude al .palo. Gesto, 
acción, movimiento de cámara subra
yan una actitud de crítica al . sistema 
que es ácida y violenta. 

Y es sobre la profesora, mostrada 
como represent1Wte'9el sistema, sobre 
quien se hace recaer esta crítica. Así 
se retrata en la película a la pedagogía 
de la época anterior a Hitler. 

"Pasémos a otra cosa" 

Dentro de la extensión del filme, todo 
esto es un pequeño momento. Parece 
que no hay nada más que agre.gar y la 
secuencia termina. El director nos 
dice: "Pasemos a otra cosa". 

No hay después relaciones de Óscar 
con las aulas o el sistema formal de 
edwcación. Lo que aprenderá después 
lo aprenderá solo. Su grito lo deja 
fuera. El grito es su deserción-antes de ·. 
haber comenzado. En el sistema for-

• mal no hay cabida para él y para su 
tambor que mete bulla. · 

Cierto que Óscar y su tambor vienen · 
ya condicionados. La familia, el en
torno social les han dado una formad.e 
ser, son responsables de esta indivi
dualidad detenida. Pero la escuela sin 
aprovechar su expectación ante lo 
nuevo, no lo retiene; ,en vez de abrirle 
las puertas, se las cierra. La escuela, 
representada por la profesora, no tiene 
fuerza ni capacidad para atraerlo, para 
tratar de .liberarlo de sus fantasmas. 

El episodio, colocado dentro del re
trato de una época y de una crítica a 
sus instituciones, deja ún sabor 
amargo y es un llamado de atención 
para no repetir estrategias que lancen 
a otros Óscares -en cualquier época
fue~a de las salas de clases, a tocar sus 
tambores a campo abierto y a utilizar el 
grito. · / · 

Óscar es el símbolo de un individuo 
que sigue siendo niño toda lá vida, 
porque no hay nadie que le ayUde a dar 
contenido adulto a ese "Yo soy" .exis
tencial, visceral e instintivo, represen
tado por el sonido ,del tambor y por el 
grito. 

En este aspecto, la película expresa 
una inquietud pedé¡lgógica, que obliga 
a una reflexióru acerca del sentido de 
una educación dirigida a la persona y a 
cada alumno en particular, n.o importa 
cuán,brusco, desigual y molesto sea el 
sonido de su tambor. 
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ARISTO·FANES, ·. 1 

SHAKESPEAAE Y IONESCO 
INICIAN l:.A TEMPORADA 
TEATRAL 1981: 

_________________________________________ Manuel Peña Muñoz 

Al comenzar el año escolar, las com
pañías teatrales inician también sus es
trenos, muchos de ellos coincidentes . 
con obras cuya lectu,ra es recomenda
ble u obligatoria, de acuerdo co.n los 
programas de estudio. 

Así, los alumnos tienen oportunidad 
de asistir .a representaciones teatrales 
de valor educativo, que inciden en su 
formación cultyral y art.ística. 

Una de las compañías que predomi
nantemente trabaja con público estu
diantil es el Teatro Itinerante, depen
diente del Ministerio de Educación y de 
la Universidad Católica de Chile. A tra
vés de giras a lo largo del país, el Teatro 
Itinerante difunde obras de calidad lite-

1 

Aristofanes (450-385 A. C.), autor de 
"LJsístrata", comedia dirigida por Lucho 
Cardaba, que presenta el Teatro de la ' 
Universidad de Chile -en ei Antonio Varas. 

raria, caracterizándose sus montajes 
por un buen nivel técnico. "Chañarcillo", 
"Romeo y Julieta'' , "Las tentaciones de 
Pedro" y "La princesa Panchita" son 
algunas de las obras que han mostrado 
· en años anteriores. 

E.sta vez, bajo la dirección de Eugenio 
· Guzmán, ponen en escena Sueño de 
una noche de verans,, de William 
Shakespeare. La obra,que recorrerá el 
país, es una comedia en cinco actos, 
escrita en 1595, en la que el autor, mez- · 
cla de una manera deliciosa la fantasía 
'con la realidad. 

Aparece en el escenario un mundo 
marav,illoso que colinda con la tradición 
feérica de los cuentos de hadas, suce-

Shakespeare, el más famoso dramaturgo 
inglés, 'cuya obra "Sueño de una noche de 
verano" será presentada por el Teatro 
Itinerante del Ministerio de Educación y la · 
Universidad Católica, con la dirección de 
Eugenio Guzmán. 

diéndose escenas de encantamiento en 
el bosque, donde vive el geniecillo Puck. 
La huida al bosque, el filtro de amor, 
Bottom, el tejedor con su cabeza de 
asno, los preparativos de las bodas del 
duque Teseo, la danza de las hadas, 
Hipólita, la reina de las vencidas ama
zonas; la triple boda en el palacio ducal, 
son algunas de las imágenes que se nos 
vienen a la mente al evocar esta obra de 
ingenio y humor que nos reconcilia con 
la fantasía. · 

Por otro lado, el Teatro de la Universi
dad de Chile, que dirige Hernán Letelier, 
pone en cartelera la obra Lisfstrata,de 
Aristófanes; en el Teatro Antonio Varas, 
dirigida por el conoci?o actor de larga 

Eugenio lonesco, foto tomada por 
Jacqµe/ine Feldine. ' 
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trayec oria en el teatro chileno Lucho 
Córdoba, que el año pasado dirigiera en 
forma brillante el gracioso vaudeville 

· que fue ·:Hotel Paradis" , de Feydeau. 
Esta vez, la obra escogida es Llsls

trdta, una satírica comedia griega en la 
que intervienen básicamente las muje
res. Está bañada por una fina ironía y a 
través de sus escenas, cual de todas 
más divertida, el autor manifiesta una 
necesidad universal de todos los tiem
pos: la paz, que desarrolla con la inven
ción cómica de una conjuración feme
nina. 

Lisístrata, una mujer decidida, audaz, 
decide poner término a los desastres 
internos que pesan sobre Grecia y para 
ello considera que corresponde a las 
mujeres tomar la iniciativa y obligar a los 
contendientes a firmar la péiz. Los equí
vocos y escenas de comicidad comien
zan a sucederse cuando las mujeres 
niegan a sus maridos todo trato conyu
g'al, presionándolos a obrar según sus 
caprichos y bajo el liderazgo de Lisís
trata. 

Aristófanes se vale de esta Situación 
difícil de los hombres para asestar gol

. pes a veces crueles o mordaces a ami~ 

\ 

gos y enemigos, doquiera descubra de
bilidades o vicios. 

El conflicto aparece cuando la natural 
debilidad de las mujeres vence a muchas 
de ellas, rindiéndose a la súplica amo. 
rosa de sus maridos. Otras en cambió, 
resisten con Lisístrata hasta el final. 
1 Polémica y atrevida obra que reivin- . 
dica una vez más a la mujer, cuestio
nándola en su papel dentro de la socie-

. dad, a la vez que con una gran dosis de 
humor despliega el talento cómico de 
Aristófanes, en que fue maestro. 

Obra para poner a prui:lba· el talento , 
interpretativo d!:l actrices de la talla de 
Violeta Vidaurre, Maruja Cifuentes y un 
gran elenco femenino. 

Destacamos, por otro lado, la labor · 
teatral de la Universidad Católica de 
Chile, que culminó el año pasado su 
temporada dedicada a la mujer en el 
teatro universal ("Las preciosas ridícu
lás", "María Estuardo") , con "Casa de 
muñecas", de Henrick lbsen,en un bello 
montaje. Este año inicia su programa de 
estrenqs, siempre en la Sala Dante de la 
Plaza Nuñoa, con El rey se muere, del 
dramaturgo francés contemporáneo 
Eugene lonesco . 

La obra será dirigida por el actor 
Ramón Núñez ("El burgués gentilhom~ 
bre", "Las preciosas ridículas"), y ten
drá como protagonista a Eduardo Na-

·· veda. 
Sin lugar a dudas, la obra reviste inte

rés para el 'público estudiantil, ya que 
Eugene lonesco marca un hito en el tea
tro universal contemporáneo, al estre
nar en la década del 50 su obra más 
conocida, " La cantante calva", que 
mejor representa su llamado teatro 
del absurdo: el lenguaje se ha empo
brecido 'semánticamente y trae consigo 
la descomposición, la incomunicación 
entre los seres humanos y un trágico y 
desolado sentimiento del absurdo. 
Junto con "La lección", ",Las sillas" o 
"Amadeo o cómo salir del paso" , El rey 
se muere constituye uno de los pilares 
del teatro contemporáneo. 

Deseamos que la calidad de los mon
tajes reseñados esté a la altura de las 
obras escogidas, de tan alta enverga
dura teatral. En notas sucesivas, juzga
remos, recomendaremos y dare,mo;,, a . 
conocer claves para apreciar mejor el 
complejo y apasionante mundo del es
pectáculo teatral. 

Primera representación de "La cantante calva", obra de lonesco que 
mejor representa el teatro del absurdo, en el Teatro des Noctambules, 
1950, con la puesta en escena de Nicolás Bataiile. 
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actualidad 

En inglés y fran~s-
,,, ... 

lABORAtC>R'IOS DE ID,IOMAS 
l ::FUtU·RO:, PROFESIONAL. . 
DÉL ESTUDIANTAD.6 ,; . 

_____________________________________ Prof. Miguel Moreno Monroy 

"Mi meta es llegar a ser piloto civil, 
para lo cual es un requisito el inglés; 
por l'o tanto, estas clases son parte de 
mi futuro profesional". 

Las palabras de. Patricio Flores, del 
cuarto año medio del Liceo Leonardo 
Murialdo, sintetizan bien la importan
cia y las proyecciones de los Laborato
rios de Idiomas. 

Este proyecto es el único del Centro 
de Perfeccionamiento, Experimenta
ción e Investigaciones Pedagógicas 
que proporciona una salida directa al 
mundo del trabajo a algunos 'alumnos 
de la Enseñanza Media con aptitudes 
para idiomas extranjeros. 

La REVISTA DE EDUCACIÓN, inte
resada en conocer la realidad de estos 
laboratorios, visitó hace poco dos de 
los seis que actualmente funcionan en 
Santiago. 

El primero de,ellos desarrolla sus ac
tividades en el Liceo A N.0 109 (ex Li
ceo 1'4). 

Presenciamos aquí una sesión de 
Francés del segundo nivel, compuesto 
por 29 al'Umnos; ellos cursan el se-. 
gúndo, tercer o cuarto año de ense
ñanza media, y algunos estudian en la 
universidad. Esto ú !timo resulta alta
mente revelador del interés de los jó
venes por seguir participando en las 
tareas propias del laboratorio, aun 
después de terminar sus estudios se
cundarios. 

A este laboratorio asisten alumnos 
de las comuna~ de San Miguel, La Cis
terna, San Bernardo, La Granja,·La Flo
rida y Puente Alto, las que cuentan con 
un total de 30 liceos, considerando 
tanto los fiscales como los particula
res. De estos 30 liceos, parti.cipan acti
vamente en las actividades que seña
lamos, 24. En general, se advierte sí un 
creciente interés p9r postular a los cur
sos de Inglés y Fráncés que se desarro
llan en el lab'oratorio. Recientemente 

8 POSITIVOS RESULTADOS DE 
EXPERIENCIA CON ADOLES
CENTES QUE PROCEDEN DE LI
CEOS DE.VARIAS COMUNAS DE 
LA REGION METROPOLITANA. 
e ALUMNOS TIENEN POSIBILI
DADES DE IR DIRECTAMENTE AL 
MUNDO DEL TRABAJO. 

El trabajo en el laboratorio no excluye activi
dades de tipo escrito: Esta alumna efectúa 
ejercicios de comprensión auditiva y registra 
por escrito sus respuestas. 

/ 

' se presentaron, para ambos idiomas, 
150 postulantes de las seis comunas 
mencionadas, de los cuales fueron se~ 
leccionados solamente 60. En 1·a actua
lidad, Francés reúne a 54 alumnos e 
Inglés a 40. 

El segundo laboratorio que visita
mos funciona, según convenio con el 
Centro de Perfeccionamiento, Experi
mentación e Investigaciones Peda
gógicas, en la Escuela Tecnológica de 
la Universidad Técnica del Estado. 
Éste, al igual que los otros laboratorios, 
atiende a todos los colegios fiscales y 
particulares del sector. · 

Este laborator io comenzó su trabajo 
en mayo de 1979, y el grupo que con-

curre a Inglés es de 35 alumnos. Asis
timos a una sesión en la que pari:icipa
ba un grupo de 10 alumnos bastante 
avanzados; de éstos, uno es de tercer 
año medio, y el resto, de cuarto medio. 

La demanda de los alumnos intere-
. sados en ingresar es aquí también no
table. Así, por ejemplo, a comienzos de 
año se examinó a 170 postulantes para 
seleccionar solamente a los con más 
aptitudes I ingüísticas. 

SELECCIÓN Y TAREA 

\ En . todos los laboratorios, la selec
c ión correspondiente se efectúa me
diante un test de diagnóstico que se 
aplica a los alumnos altamente moti
vados en Inglés y en Francés, y que 
tengan facilidades auditivas para es0 

tos idiomas. 
. El trabajo que se desarrolla en estos 

laboratorios.es serio, disciplinado y de 
gran rigor científico. Así lo exige, por 
cierto, la naturaleza misma de estos 
instrumentos. Es lo que sabíamos y lo 
que, en el terreno, comprobó la RE
VISTA DE EDUCACIÓN en estas visi
tas. 

Pero quizás más importante y elo
cuente que eso, fue observar el pro
fundo grado de concentración e interés 
que se refleja en la actitud y en la parti
cipación de los alumnos. 

Diálogos, cantos, dramatizaciO'ríes, 
reproducción de historias escuchadas, 
nos revelaron de manera directa, es
pontánea y entu?iasta las ventajas de 
una metodología qUB hoy se aplica en 
los 28 labo'rátorios de idiomas ,del pais, 
que se basa en las últímas orientacio- ' 
nes lingüísticas y se muestra rica, fle
xible y dinámica. 

Este método contempla el uso del 
franelógrafo para escenificar diálogos 
y para motivar, en general, la c lase. 
Permite el pleno desarrollo de la crea-
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Una vez que se ha presentado un diálogo a -través de los audífonos, se ,realizan actividades 
"fuera de cabina". En la foto, los alumnos conversan con la profesora guía acerca de aquello que 
escucharon. · · 

tividad del alumno, convirtiéndolo no 
en mero receptor de conocimientos, 
sino en auténtico protagonista de situa
c iones · reales, novedosas y, por lo 
mismo, verdaderamente motivadoras. 

ALGUNOS TESTIMONIOS 

Precisamente por las razones ex-
. puestas, nadie mejor que los propios 

alumnos para res1.Jmir su experiencia 
en el traba¡o de laboratorios. En el que 
func iona en el Liceo A N. 0 109 recogi
mos, entre otras, la siguiente opinión 
de María Teresa Morra Díaz, ex alumna 
del Colegio Madre Cecilia Lazzeri : "El 
método para aprender es el mejor, es 
ent~etenido. Hemos aprendido cancio
nes, estructuras de gramática, etc. Mi · 
oído cqn esto se ha afinado, puedo 
comprender mejor el id ioma francés, y 
comunicarme. Ojalá todos pudieran · 
participar y existieran más laboratorios 
en todo Chile. Yo les diré que mi expe
riencia es fascinante , sobre todo 
·cuando a las personas les gusta la co
municación. Les servirá en la vida fu
"tljra ' como estudiantes y como perso
nas, ya que adquirirán más personali-
dad y cultura". · 

Los alumnos de Inglés del laborato
rio que trabaja en la Escuela Tecnoló
gica de la Universidad Técnica del Es
tado nos entregan también otros valio
sos testimonios. Entre ellos, el de Cé
sar Ross -cuarto año medio del Liceo 
Leonardo Murialdo- que puntualiza: 
"Con buen equipo, buenas unidades, y 
mejor mo,nitora, hemos . logrado pró-

6? 

·""; ' . ..,, 
Finalizada la etapa de comprensión y ejercí- , 
tación, IQs alumnos leen simultáneamente y · 
a la misma velocidad de la graqación: 

·gres.ar lo inimaginable". 
Por otra parte, interesa también co·

nocer las opiniones de quienes tienen 
a su cargo el funcioría rT\iento de estos 
laboratorios. 

Miriam Agu ilar Cubillos, Profesora 
Guía de Francés del q\Je funciona en el 
Liceo A N.0 109, expresa: "El Centro de. 
Perfeccionamiento, Experimentación e · 
Investigaciones Pedagógicas, en un . 
constante afán de ofrecer al docente 
mejores oportunidades para elevar su 
capacidad pedagógica, nos preparó 
como profesores gu ías de Laboratorio. 

"Durante el ejercicio dé mi cargo he . 
comprobado que mis alumnos poseen 
competencia lingüíst ica, reforzada por 
el trabajo oral que implica el Método 
"La France en Direct-" . . Los alumnos 
crean diálogos, se comunican y el ca-

. rácter oral es esencial en el lenguaje. 
· "Es muy grato para mi' realizar este 
trabajo, recibiendo el oportuno apoyo 
metodológico del Centro de Perfeccio-

namiento". 
Y Ninette Laurent Ronda, a cargo del 

curso de lnglé,s en el laboratorio que 
funciona en la Escuela Tecnológica de 
la U.T.E., señala: "Hermoso trabajo. 
Creo háber progresado bastante como 
maestra y como poseedora de una se
gu.nda lengua. El hecho de trabajar 

· sólq eón material grabado ha eontri
buioo gmndemente a mi autoperfec
c ionamiento. 

"Los frutos obtenidos como monitora 
. hans i'do valiosos. Los alumnos han uti
lizado el idioma como med io de comu
nicación en forma efectiva . La in
teracción está siempre presente, dán
doles a los alumnos la sensación de 
emplear en ·el. momento mismo aque· 
llas estructuras, aquel vocabulario que 
aprendieron c5 repasaron en la sesión 
de laboratorio. A todos, como comuni
dad, nos ha favorec ido enormemente 
el laboratorio de Idiomas, especial
mente por el acertado concepto que de 
él se tiene en este momento : i n_tegrar un 
trabajo mecánico de . comprension y 
repetición con uno de comunicación . 
espontánea". , 

Al término de núestra visita, después· 
de ver el trabajo ya real izado en los 
laboratorios de idiomas y pensando en 
lo que de ellos puede espe_rarse para el 
futuro , comprendemos y valoramos 
debidamente algo que, díganlo o· no, 
.llena de visible satisfacción a los jóve
nes y a los profesores que participan 
en esta experiencia: Éstos son. los úni
cos alumnos de enseñanza media del 
país que, una vez completado su per
feccionamiento, reciben certificado 
del CPEIP. La práctica adquirida les 
permitirá ingresar a la vida del trabajo 
y postular a carreras universitarias en 
que necesiten el Inglés o el Francés. 

Mérito grande, sin duda, la concep
ción y el funcionamiento de estos labo0 

ratorios de idiomas,. el que se deb'e, en 
.importante medida, a quienes dirigen· 
el ' proyecto y seleccionan y graban el 
material necesario: el profesor Luis 
Demetrio Aguirre, Coordinador Nacio
nal del Proyecto de Laboratorios de 
ldiomas,y las profesoras Liliana Balfra 
Montaner, integrante del Departa
.mento de Inglés del CPEIP y del Con
sejo Editor de la REVISTA DE EDUCA
CIÓN, 'y- Marina G~zmán Sanhueza, 
Jefa del Departamento de Francés del 

· CPEIP. Ellos, junto con los 58 Profeso
res Guías de Labor.atorios de Idiomas 
de todo el país, trabajan con entu
siasmo en este proyecto, cuyo exito se 
advierte tanto en los resultados obteni
dos como en los favorables juicios emi

·tidos por los alumnos que la REVISTA 
DE EDUCACIÓN entrevistó. 
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Proyecto de Fide Primaria 

ATENCIÓN ·.A 
ESCUELAS RUR~LES 
UNIDOCENTES · 

I 
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Prof. Isabel Fariña Zavala 
Jorge Muñoz Salgado · 

---;----------------~------------------------ Fide Primaria 

Dentro de una serie de proyectos ini
ciados en 1980 por Fide Primaria a tra
vés de su Departamento Pedagógico, 
ha:y uno especialmente dedicado a las 
escuelas rurales unidocentes. 

El desarrollo de este proyecto se justi
fica plenamente, porque de las 567 es
cuelas afiliadas a la institución, más o 
menos el 50% corresponde a escuelas 
rurales, y qe éstas la mayoría son uni
docéntes. 

Es de todos conocido que los profeso
res que trabajan en el medio rural tienen 
necesidades vitale§ urgentes, de tipo 
técnico y administrativo, propias de sus 
condiciones de trabajo, tanto por el tipo 
de alumnos que atienden, el medio en el 
cual desarrollan su labor docente y la 
carencia de recursos materiales y técni
cos, como por la ubicación geográfica 
de las escuelas, aisladas de los centros 
culturales. 

Teniendo presente esta reali.dad, 
Fide Primaria ha puesto en marcha el 
Proyecto de atención a las escuelas 
rurales unidocentes, considerando 
que una acción directa de apoyo a estos , 
educadores es inaplazable. 

Pensamos, además, que estos pro
gramas de servicio contribuirán en al
guna medida a que el niño del medio 
rural tenga la oportunidad de recibir una 
educación adécuada a sus característi
cas, necesidades y aspiraciones. 

Este proyecto se inició en abril de 
1980 .en cuatro zonas del país : lllapel, 
Valdivia, Osorno y Puerto Montt. 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

Descripción de necesidades 

Se decidió aplicar er proyecto en las 
zonas antes mencionadas, porque en . 
ellas se encuentra_el mayo~ número de 
escuelas rurales unidocentes afiliadas a 
Fide Primaria. 

• Pretende dar al niño de es
cuela rural una educación 
adecuada a sus característi
cas, necesidades y aspiracio
nes. 
• En 1980 atendió a la totali
dad de las escu~los rurales 
unidocentes de. las zonas se
leccionadas: lllapel, Valdivia, 
Osorno y Puerto Montt. 
• Para este año, la meta es 
atender a la totalidad de las 
escuelas rurales de estas 
mismas zonas, aunque no sean 
unidocentes 

La acción se inició con la determina
ción de necesidades en estas escuelas, 
para lo cual se administró un cuestiona
rio a fin de que.los beneficiarios señala
ran, en un orden de prioridades, sus 
necesidades y problemas. 

Del análisis de los resultados, se con
cluyó que éstos son comunes a este tipo 
de escuelas y que todas ellas requ~rían 
de una atención inmediata. Sin em
bargo, se establec;:ieron las sig~ientes 
necesidades desde el punto de vista cu
rricular y en el orden que se indican : 
1. Planificación anual del trabajo esco
lar. 
2. Planificación de unidades de ense
ñanza aprendizaje. 

3. Objetivos educacionales. 
4. Metodología. 
5. Tipo, confección y uso de material 
didáctico. 
6. Evaluación educacional. 

Metas 

• Atender en 1980 a la totalidad de las 
escuelas rurales unidocentes de las 
cuatro zonas seleccionadas. 

• Continuar en 1981 la atención de 
éstas escuelas e incorporar al proyecto 
a la totalidad de las escuelas rurales de 
estas mismas zonas, aunque no tengan 
el carácter de escuelas unidocentes., 

Plan operativo 

Para la puesta en marcha del pro
.. yecto y el desarrollo del trabajo en te
. rreno, se designó un equipo de profe

sionales que quedó constituido por un 
. profesor, el asesor jurídico de Fide y el 
especialista en asuntos administrativos. 

Quedó establecido que el trabajo en 
terreno se realizaría el sábado y do- · 
mingo en jornada completa ambos días 
y que se efectuaría una reunión zonal 
por semestre. 

Actividades realizadas en el primer 
semestre 1 

De acuerdo a las necesidades esta
blecidas; se desarrollaron actividadés 
pedagógicas comunes en todas las zo
nas: 

-Planificación anual del trabajo es
colar. 

-Organización de los alumnos para 
el desarrollo del proceso enseñanza 
aprendizajé en la escuela unidocente . . 

-Planificación de uoidades sobre la 
base de un esquema adaptado para 
este tipo de escuelas. 
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·se atendieron consultas de oarácter' 
administrativo y legal y se conoció la 
situación profesional de los maestros: 

Profesores no titulados 
Profesores titulados 
Profesores en vías de titulación 

Total 

Otra actividad que se llevó a cabo en 
estas primeras reuniones fue la organi
zación de Centros Locales, en cada 
zona, constituidos por los profesores de 
lugares más cercanos. · 

E:I objetivo de estos centros es dar a 
los profesores la oportunidad de reu
nirse por lo menos una vez al mes, en el 
lugar geográfico más adecuado, es de
cir, el que tuviese mayores facilidades 
de acc_eso. · 

' 
175 ' 74%' 
44 ,, 18% 
19 8% .. 

238 100% 

comunes, convivencia, etc, 

De esta manera, creemos que cada 
edueador por el hec.ho de ser integrante 
de un grupo se sentiráliberado del ais
lamiento y soledad , tanto personal 
como profesional, a que está expuesto 
por su calidad de maestro rural. 

Cada Centro eligió un jefe de grupo, 
quien tiene la responsabilidad de orga- · 
nizar y conducir las reuniones de tra
bajo, ,además de servir de enlace entre 
su grupo y Fide para los efectos de co
municación, de envío de materiales y su 
correspondiente distribución, 

Se trata de promover. un acerca
miento entre los profesores de las es- . 
cuelas rurales unidocehtes, a fin de que 
e,n las reuniones mensuales, previa
mente calendarizadas por cada grupo, 
se realicen actividades de estudio con 
dqcumentos de apoyo, intercambio de 
experiencias, solución de problemas 

El cuadro muestra el número de cen
tros constituidos en cada zona, el lugar 

· de reunión y el número de profesores 
que lo integran: 

Zonas Centros Sede Profesores 

Valdivia 3 Coñaripe 8 
Los Lagos 20 
La Unión 10 

1 

·Osorno 6 Río Bueno 32 
S. Juan de la Costa "A" 21 
S. Juan de la Costa "B" 21 
Entre Lagos y Octay 6 
Rahue 21 

\ San Pablo 12 

' 

Puertq Monit 3 Puerto Varas 5 
' Frutillar 6 

1 Fresia . 8 

' 

2 ' 
. 

lllapel Salamanca 27 
1, lllapel 4~ 

" 

TOTAL 14 239 
' 

1 
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El traba¡o en terreno se rea11za et saoaao y 
domingo en jornada completa. En el gra
bado, la Escuela Particular Nº 4 de Huan-

. que, Salamanca. 

Apreciación evaluativa 

Estimamos que las actividades desa
rrolladas en el primer semestre fueron 

, positivas, tanto por el trabajo realizado 
, por Fide Primaria, corno por la acogida 

entusiasta que tuvo este proyecto por 
parte de los directores. 

Además, la constitución y .funciona
miento de los Centros Locales nos ga
rantiza la continuidad de las acciones, 
iniciadas en esta etapa. -

A través de las reuniones efectuadas 
en las diferentes zonas, los profesores 
asistentes expresaron que éste pro
yecto significaba una apertura y una es
peranza para ellos de perfecciona-
miento profesional. · · 

Aunque no es evaluable por el mo
mento, pensamos que algvna proyec
ción positiva ha habido a: nivel de aula, 
como consecuencia del trabajo reali- · 
zado en esta primera instaneia. 

Actividades realizadas en el segundo 
semestre 

Cumplidas las activida~es de la pri
mera etapa, ha surgido, además de una 
motivación, un compromiso por parte de 
las 1?ersonas responsábles de realizar el 
proyecto, en el sentido de continuar esta 
tarea que es altamente gratificante. 

De este modo, se . reanudaron las 
. reuniones zonales, en las cuales las ac-



tivictades técnicopedagógicas se desa
rrollaron en torno a las necesidades de-
tectadas: ' 

-Objetivos educacionales. · 
-Métodos de enseñanza adecuados 

para el medio rural. 
-€valuación segqn las nuevas dis-

posiciones. . 
(Cada uno de estos temas se desarro

lló desde un punto de vista teórico y 
práctico.) . 

Se estimó conveniente incluir, una in
formación general acerca de los nuevos 
Planes y Programas de la Educación 
General Básica para 1981. 

En cuanto a asuntos legales~, 
administrativos se prop0rcionó informa
ción acerca de: 

---Subvenciones. 
-Trasp~so de escuelas a las munici-

palidades. 
-Problemas s9bre previsión social. 
-Consultas de tipo particular. 
En estas sesione!>, cada jefe de Cen

tro Local informó de las reuniones reali
zadas con su grupo y problemas pre
sentados, para los cuales se buscaron 
las soluciones adecuadas. 

En este segundo semestre, se pudo 
observar may0r asistencia de los profe
s0res, mayores inquietudes de tipo pro
fesional, trabajo más participativo y ma
nifiesto inter~ por que se realicen reu-
niones zonales más seguidas. . 

· A estas reuniones asistieron, por ini-

ciativa personal, directores y'_profesores 
de escuelas no incorporadas al pro
yecto, quienes manifestaron su deseo 
de particip~r en él. Como una manl3ra · 
de estimularlos, se les proporcioraaron 
los m_ateriales dispQnibles. 

Realizaciones concretas 

En estos momentos están funcio
nando 14 Centros Locales. 

El total de· beneficiarios con el pro
yecto son 239 profesores, más los que 
han asistido por inici_ativa propia. 

Se han realizado 8 reuniones zonales 
(2 en cada zona). . 

Se han trabajado, aproximadamente, 
entre 100 y 120 horas, correspondien
tes a los días sábados y domingos, en 
::¡ue se realizan las reuniones zonales. 

Se ha entregado una cantidad consi~ 
derable de documentos de a¡;¡oyo, ma
teriales y textos por i;>alite de Fide. 
A través de la revista "Nuestra Tierra" 
se ha logrado el envio directo y perió
dico de,cada publicación a los directo(es 
beneficiarios del proyecto. 

Por contactos con el Instituto de Edu
cación Rural, se han obtenido materia
les de gran calidad para las escuelas 
rurales. 

Evaluación del proyecto. 

Lá evaluación final, efectuada en di
ciembre de 1"980, está en revisión. Par.a 
realizarla, se .confeccionó un cuestiona
rio que abarca todos los aspectos del 
proyecto, sobre lbs cuales deberá pro
nunciarse cada uno-de los beneficiarios. 
Se les solicitaM, -además, las sugeren
cias que estimen pertinentes para mejo
. rar las acciones. 

Logros alcanzados 

Sobre la base de estas evaluaciones, 
estamos en condiciones de establecer 
los siguientes logros: 

-Haber atendic;:lo en 1980 al número 
de directores de escuelas rurales uni~ 
docentes que nos habíamos propuesto 

, com'o meta. , 
--l"taber organizado los Centms Lo

cales, con una positiva respuesta en re
lación a las reuniones y trabajos efec
tuados por cada uno. 

-+iaber ma,ntenid0, y en algunas 
zonas aumentado, la asistencia de los 
beneficiarios. 

-Haber comprobado el uso y estudio 
de los materiales de apoyó entregados 
en cada reunión. · 

-Haber compróbado, a través de 
muchos testimonios que hemos reci
bido, tanto en forma oral com0 escrita, 
que este proyecto ha constituido ur;ia 
acción muy positiva para los profesores 
tanto del punto de vista personal como 
profesioral. 

Perspectivas· del proyecto 

Además de continuar el desarrollo de 
las actividades previstas, el proyecto 
contempla parp, el año ~ 981 .otras ta
reas que ·se irár;i cumpliemdo en varias 
instancias. · 

-Incorporación del resto de las es
cuelas ruralei, afiliadas. a Fide Primaria 
al proyecto en desarrollo. 

-l;laboración de materiales especí- . 
ficos para el trabajo en el medio rural, 
como módulos, documentos téénicos·y 
boletines. 
· --Adquis,ición y envío de libros, revis
tas, folletos y publicaciones pedagógi-

/ '. . . 
pon el funcionamiento de los Centros Locales, el progr1?-ma se propone sacar al profesor rural de 
su aislamiento y soled[ftd. En la foto, la Escuela N° 48 "La Esperanza:•, de Fresia. 

. . 
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El 50% de las escuelas afiliadas a Fide Primaria son r,Jrales,Ía mayoría de ellas unidocente. En fa 
foto, la Escuela Nº 148 "Puerto Chalupa", de Puyehue . . 

cas y de cultura general. · · 
--Concesión de becas para profeso

res de cada centro.a fin de que concu
rran a cursos de perfeccionamiento que 
realice Fide Primaria. 

-Formación de equipos multiplica- · 
dores a nivel de zona:, pa~a que realiéert 
actividades de perfeccionamiento c0m-
plementarias al proyecto. · . . 

-Atención especial para los profeso
res no titulados; ya que del total de pro~ 
fesores atendidos, .ellos representan el 
74%. ' 

-Ampliación de · lós contactos con 
o.tras instituciones que realicen accio
nes hacia el sector rural. 

-Incorporación a los programas, de 
contenidos y materiales relacionados 

"Los niños de la escuela rural cenfían en que se les proporcionen iguales derechos y oportuni-
dades como personas, como estl(diantes y come ciudadanos." . · 
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con actividades comunitarias. 
-Obtención de documentos relacio

nados con adultos y alfabetización. 
-Orientación teórica y práctica en el 

desarrollo de actividades técnico
manuales para utilizar materiales típicos 
de la región. , 

-Otras actividades que sugieren 
los propios interesados. 

Palabras finales 

Es de justicia reconbcer el trabajo, la 
dedicación y el entusiasmo con que el 
equipo de profesionales de Fide Prima
ria, encargado de este proyecto, ha lle
vado a·cabo todas las realizaciones; sin 
pensar en el sacrificio que suponen los 
largos viajes y el tiempo entregado para 
el desarrollo de los programas. 

Ellos han sabido llegar a los profeso
res rurales, motivarlos, escucharlos y 
atenderlos en sus problemas, necesi
dades y aspiraciones, producto del con
te>cto socioeconómico y cultural en ·que 
se desarrollan sus funciones. 

Es de justicia, también, reconocer 
que lá·realización y el éxito del proyecto 
han sido posibles gracias al esfuerzo e 
interés de los beneficiarios, ya que 
deben recorrer largos caminos de polvo 
o barro, atravesar ríos o lagos, soportar 
el fríG> y la lluvia y salvar otras dificulta
des para llegar hasta el lugar de las 
reuniones. . · 

Ellos vienen de localidades que a lo 
mejor nunca habíamos oído mencionar: 
El Chilcal, Asiento Viej0, La PaHita, Ma- . 
cuco, Cañas de Michio, Quillaicillo, Pu
pío, El Palquial, Cuyuntahua, Cuinu
leufu, Rupumeica, . Chanquín, Huitrapu
lli, Panguimapu, Puerto Chalupa, Chi
huío, Huacamapu, La Huacha ... sólo por 

- nombrar algunos. . . . 
En estos y o.tros-lugares hay niños 

chilenos <:¡ue asisten a una eseuela rural 
con anhelos ·de felicidpd v esoeranza, 
confiando en que se les proporcionen 
iguales derechos y oportunidades como · 
personas, como estudiantes y como 
ciudadanos. 
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panorama regiona 

En la XII Reglón 

LA EDUCACIÓN A DISTANCIA,. 
; \ ; . 

UNA NUEV;A 
ALJl5RNATl~A 

Roberto Núñez Núñez 
Profesor de Estado 

Coordinador de Educación a Distancia para 
_____________________________________ Enseñanza Media, XII Región 

A cuatro años de empezar el Pro
grama de Educación a Distancia para 
Enseñanza Media, cuando egresa la 
primera promoción de alumnos prepa
rados por este Sistema, es conveniente 
presentar -al conocimiento público una 
somera evaluación de este programa 
piloto, nuevo en su género y altamente 
apropiado tanto a las características 
geográficas de la XII Región, como a la 
realidad y problemática del alumno 
adulto. 

En esta evaluación participan alum
nos y prófesores, quienes extraen de 
sus propias vivencias y experiencias las 
conclusiones que han de llevar a per
feccionar el programa. Contribuyen así 
a mejorar cualitativamente el sistema 
educ~cion.al y abren posibilidades a 
otros·chilenos que, como ellos, no han 
tenido acceso a los canales tradiciona
les de formación. 

Antecedentes 

El Programa de Educación a Distan
cia para Enseñanza Media nace me
diante un convenio firmado por los ~je
cutivos regionales de ENAP y el Seére
tario Regional Ministerial de Educación, 
XII Región, con el objeto de impartir en-· 
señanza media a aquellos trabajadores 
del petróleo que,por razones geográfi
cas y de horario, no pueden asistir a la 
Escuela Media de Adultos. . 

Ellos se desempeñan en campamen
tos y equipos ubicados a distancias que 
fluctúan entre 40 y 250 km. de la ciudad 
de Punta Arenas. Desarrollan turnbs y 
roles de trabajo y descanso que les im
pide un acercamiento regular a cual
quier establ«;icimiento educacional. 

Las necesidades de capacitacíón y 
promoción del personal ENAP y el inte
rés de las autoridades regionales de 
educación por elevar el nivel cultural de 

8 DURANTE CUATRO AÑOS EL 
PROGRAMA HA MOSTRADO 
•POSITIVOS RESULT~DOS 
e EN 1980 ATENDIO A 269 TRA
BAJADORES D~ DIVERSAS INS
TITUCIONES PUBLICAS Y PRI-
VADAS . 

la población, se compatibilizan en este 
programa, que empezó a funcionar en 
mayo de 197?. · 

También solicitaron su incorporación 
a él los funcionarios de ser.vicios meno
res de la Universidad T ocnica del Es
tado que, si bien no tienen dificultades 
de carácter geográfico para asistir al es
tablecimiento, no pueden hacerlo pOF 
razones de ·horario. 

Se formó así el Primer Año Medio a 
Distancia, cuya matrícula inicial fue de 
70 alumnos, de los cuales 41 terminaron 

· y aprobaron curso (59%). 

. Los medios y el método 

Los recursos humanos para este pro0 

grama son proporcionados por la Es
cuela Media de Adultos·, que suprimió 
uno de sus 14 cursos regulares para 

atender con dicho número de horas (29) 
profesores el curso así creado. 

Los recursos materiales los propor
cionan las empresas beneficiadas (pa
pel, tinta, esténcil), las aue también faci
litan los medios para que los profesores 
se comuniquen con los alumnos en visi
tas periódicas llamadas tutorías. 

El programa de estudios se ha parce
lado en guías, cada una compuesta de 
un cuaderno de información y un fas
cículo de evaluación (pruebas), que el 
alumno debe contestar Y. devolv~r al 
profesor para su correcc,on y califica
ción. 

Estas guías se hacew llegar a los 
alumnos con una frecuencia de 15 días, 
entre una y otra, para su conveniente 
estudio, comprensión y respuesta. 

Se apoya el sistema con visitas perió
dicas del profesor con objeto de aclarar 
algunos ,tópicos y aplicar las pruebas 
semestrales y globales. 

Los aspectos de nivelación y promo
ción son los establecidos por el Decreto 
Ley 258/60 que se aplican en la ense
ñanza media de adultos. 

Los beneficiarios 

La necesidad creciente de impartir 
enseñanza media al .personal de distin
tas instituciones que por razones ya ci
tadas no pueden asistir al colegio, lleva 
a extender este programa a institucio
nes como : GEMA, MINISTERIO DE 
OBRAS PÚ.BLICAS, CAJA DE COM
PE NSAC ION DEL COMERCIO, 
FUERZA AÉREA DE CHILE, BAT,A
LLÓN ~OGÍSTICO DE LA 5ª DIVISION 
DE EJERCITO, SERVICIO t)JACIONAL 
DE S~LUD, GENDARMERIA Y· PEN l'
TENCIARIA. Cabe destacar la partici 
pación de esta última repartición, por la 
contribución a los objetivos de rehabili
tación que ello significa. 
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Con es.te cqntingente se llega al siguiente cuadro de matrícula para el año 1980: 

1er Año 

ENAP , 18 

GEMA 12 

U.T.E. -

VIALIDAD 4 

' 
MINISTERIO 
OBRAS PÚ!3LICAS 7 

GENDARMERÍA - 5 

S.N.S. 5 

FACH 22 
,, 

EJERCITO 1 

ALUMNOS DE OTRAS 
INSTITUCIONES 3 

TOTAL 77 

Los resultados 

Los niveles de deserción presentados 
a través de estos cuatro años son sin 
duda altos (65%) . No obstante, esta 
cifra es normal en la enseñanza de adur
tos y podría calificarse de baja para todo 
curso de Instrucción Programada. Más 
aun, si se ponsideran las dificultades y 
limitaciones a que está expuesto todo . 
plan piloto en términos de recursos ma
teriales, humanos y técnicos. 

En tales circunstancias, para el año 
1979 se dan las siguientes cifras de de
serción y promoción: 

Mairícula total Retirados 

1er Año ' 58 36 

2° Año 75 46 

3er Año 52 38 

Se aprecia a primera vista·1a alta de
serción del programa (65%) y la alta 
promoción de los que llegan al término 
del año. · 

Los gestores 

Daremos este nombre a profesores y 
alumnos que han participado en esta 
experiencia pedagógica. Alumnos per
tenecientes a los servicios de niveles 
medio y menor de las instituciones ya 
mencionadas. El estamento docente, 
como ya se ha dicho, fue proporcionado 
por la Escuela Media de Adultos, hoy 
Jornada Nocturna del Liceo B N° 2 de 
Punta Arenas. 
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2° Año 3er Ario 4° Año TOTAL 

18 18 18 72 

19 9 3 43 
-- . 

2 3 4 6 " 

1 - - !? 

4 1 - 12 

4 - 2 11 

- - - 5 

18 32 8 80 

4 8 2 15 

4 9 1 17 

74 80 38 269 

Impresión de guias. El programa de estudios · 
se trabaja por medio de guías, que incluyen 
un cuaderno de información y un fasciculo 
·de evaluación. 

Matrícula final Promovidos 

22 22 

29 16 

14 14 

. Para mejor ponderación de las expe
riencias y vivencias de estos actores del 
proceso educativo, se les aplicó la si
guiente encuesta, de la que destaca
mos alguna.s respuestas: 

Encuesta a los alumnos 

Pregunta 1/ ¿Qué motivos tuvo usted 
para ingresar ?I curso de e.ducación a 
distancia? . 
Respuesta ( en orden de preferencia) : 
-Obtener licencia media (40%). 
--Adquirir mayores conocimiento.s y 
superación personal (20%) . . 
-Falta de tiempo para asistir regular
nente a clases (20%) . 

-Continuar estudios (15%) . , 
-Logra( ascensos y estabilidad en el 
trabajo ( 1 0%). · 
-Apoyar a los hijos en sus estudios 
(5%) . 
Pregunta 2/ Si le ofrecieran dos alter
nativas, asistir regularmente a clases o 
ser alumno de educación a distancia. 
¿cuál elegiría usted al disponer de 
tiempo para ambas? 
Respuestas: 
-Asistir a clases (76%) . 
-Educación a distancia (24%) . . 
Pregunta 3/ En general, la presenta
ción de la materia la encuentra: clara, 
medianamente clara, confusa. 
Respuestas: 
-Clara (34%) . 
-Medianamente clara (49%) . 

. -Confusa (17%) . 
Pregunta 4/ El tiempo transcurrido 
entre la entrega de una guía y otra (15 
días) le parece: adecuado, muy breve, 
prolongado. 
Respuestas: . 
-Adecuado (80%). 
-Muy breve (20%) . 
Pregunta 5/ El número de clases de 
tutorías lo encuentra: suficiente, insufi
ciente, no es necesario. . 
Respuestas: ' . 
-Suficiente (34%). 
-Insuficiente (66%) . 
Pregunta 6/ La información entregada 
en la guía para contestar la evaluación 
es suficiente o insuficiente. 
Respuestas: 
-Suficiente (63%). 
-Insuficiente. (17%) . . 
Pregunta 7 / Si lo estima conveniente, 
señale un máximo de tres sugerencias 
para mejorar el programa 
Respuestas: 
-Mayor frecuencia en las tutorías. 
-Guías más explicativas y en lo posible 

- con hojas de ejercicios para practicar. 
-Que en la corrección de las evalua-
ciones se anote la solución correcta. 
-Promocionar el programa de Educa
ción a Distancia, haciéndolo asequible a 
un mayor número de alumnos. 
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-Adecuar los h0rarios de clases y 
f!)rwebas a la dispor.iibili<ilad 01:l tierrnr>o €le 
los alumnos. 
Encuesta a los profesores . 
Pregunta V . El tielilílpo de que usted 
disp@Ae wariq. atender el Pro@rarrna de 
Edueaci0n a Qistaneia, lo c¡;alifica corno: 

,. 

suficiente o· imsuficiernfe . . 
Respuesta: Los profesore~ re$lizan visitas periód(c'as efe ápqyó para aclar~c ciertos tópicos y aplicar las · 

f:JJUebas semestrales. . · . . . -Suficiente (Q%). 
· -lmsufieiente j100%). 
Pregunta 21, 1EI trabajo ~.ue .usted desa
rrolla en el pro@ramé\; -erif0ca00 desd'e 
un punto d'e vist•a té<!:nico, 16. califica 
Gomo: l;iuern0, suficiente 6 instJficiente. 
Respuesta: 
-Buer.io (70%). · 
_:_sufi<i:iente /30%). . 
Pregunta .31 ~I ap0y~ técr,iico <lJUe ha . 

. r.ecibid@ para t~at:DaJar era el i;ir0g·rarrna, lo 
califica de: bueno, sufi<l:ierate o insufi'-· 

·.ciente. 
flespuestas: . 

· -Insuficiente P.00%). ,. . 
Pregunta 4/ ¿Qué por'éentaje i:ile colíl0-

. cimi1:Jnt0s adquiere el alumno de e<iluca
. €ión a distafiléia, r.espectG> al alumrno re-

í 

~· · r· 

La corrección de las guías es.un p(Jnto importí;i,n'te en el p4ograma de educación a·c!li$tancia. 
( ' . . . . . .·~ ~ . '. 

I 
' , 

I 

@l!llar, segun ·su <!:rite r.i0: 100%, 8©%, 
€>0%, 40°/,;, ó 20%? 
aespuestas.: 
-209/.o (1.00%) . 
Pfegúnta 5/ ¿Es.wsted de opimi6n ql!Je 
este pm@rama; det1>éría ar:nr>liarse par.a 
ateAder a t0do ad~lt0 que Ao píueaa 
·asistir regwla:rmente a.cláses? 
Respuestas: · 
·-Sí (€>0%). 

'.-f'.¡o (40%). 
Pregunta 6/ Anote µn rriáxim0 de tres 
SU§erer;icias para perfeeci0Aar el Prro
gr,arma .€Je. Educaci@n · a rnstancia. 1 
,-Asignar, mayor m!Jmeri@ GJe t.íoras al 

· decente ¡¡>ara atender este progrrama. 
-Pr0por9i0.mat maybr ap0yd técmico. 
:-:-1:..irrnitar el nwrrnero de alulíliln(i)~ por 
cmrs@. · 

Conclusianes 

Se perfilara clarameAte, a través se 
estas· enel!Jestas, los aspeetos que se 
'deben superari ~ara perfeccionar el sis
'tema y se pue<ilen simtetizar en· l0s si-
Ql!Jientes Ji>untes: . · . · 
1. El Pre@rama de Edl!rn:acióm a Oista.m

tia es uma C01i)Veniemte alte~nqtiya 
para las Jr>errs@mas que p0r raze.!íleS €le 
tieml'po o elistaneia rn0 pueden asistir 
a los estableeirrnient@s eauca€iona-
les. · 

2. iFód.o pro@rama edueaciornal, por la 
impor,tamcia de Sl!JS O@jeti.VOS, debe 
conta~ con ·el a¡;,oyo técnic;0, material 
y. hwrrnarno necesari®. 

. 3. ~s €le converaiencia que a estas altu
ras se sl!I desa~roll0, se establezca la 
re@lamerataGióm n_0rimativa de este 
pmgrama. 

69' 
/ 



bibliografía .recomendada 
, . , 

BASES TEORICAS Y PRACTICAS DE LA EDUCACl.0 

Esta obra es, sin duda, pionera en darle a 
la educación éxtraescolar el papel de un 
elemento básico en pro de una EDUCA
CIÓN PERMANENTE, ya que contempla y 
plantea con claridad la necesidad de pro
ve!\lr y suministrar motivaciones y facilida
des que muevan -si no a toda la p·oblación
a una gran mayoría a hacer uso efectivo de 
esas posibílidades. 

Es importante destacar que justamente 
una forma de mejorar el rendimiento y dis
rninuir las tasas de abandono o deserción 
escolar es adoptandó programas como es
tos de eaucación extraescolar, que apuntan 
directamente a satisfacer· necesidades, in~ 
tereses y posibilidades de los educandos, 
quienes muchas veces toman mmb9s equi
vocados por desinterés y falta de motiva
ciones adecuadas. 
. El esfuerzo realizado p0r los autores to

mando en cuenta la muy completa biblio
grafía consultada (con recopilación y trans
cripción de algunos documentos oficiales); 
las vivencias que cada uno ha aportado en 
este campo y la interesante investigación 
metodológica llevada a cabo, nos permite . 
asegurar que éste es un instrumento técnico 
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de incalculable valor. 
Muchas satisfacciones deja la lectura de . 

Bases teóricas y prácticas de la educación ex
traescolar, al comprobar la validez y vigen
cia del enfoque dado, especialmente con la 
aseveración de que "si, la educación ex
traescolar se realiza en el tiempo libre, es 
necesario enseñar la forma cómo utilizarlo". 

Como profesor de educación física, cola
borador directo en los planes de la Direc~ 
ción General de Deportes y Recreaciór.1, 
DIGEDER, y conocedor -en parte- de los 
planes del Departamento de Educación Ex
traescolar, creo honestamente que se trata 
de un texto de real valía, base dEJ posibles 
futuras publicaciones que contribuyan a la 
comprensión de acciones directas, CO(l la 
intención de ser "una orientación que aspire 
a extender p~ogresivamente los beneficios y 
oportunidades educacionales que ofrece la 
adecuada utilización qeltiempo .libre de ni
ños, jóvenes y adultos de todo· el país". 

Prof. Luis Maringer HÚnández 
Depto. de Educación Básica 
Universidad de Chile. 

MATEMÁGICA 
AUTOR: lrma Riquelme Barriga 
EDIT.: Camión Hnos., ,Santiago de Chile, 
1980. 44 pp, 

EXTRAESCOLAR 
AUTORES: Claudia Aburto Bascuñán 

Jaime Arias Méndez 
Rodolfo Torres Rabel/o 

EDIT.: Editora - Productora - Comercializa
dora. Santiago de Chile, s/a. 160 pp. 

BASES 
TEORICASV 
PRACTICAS 

CELA 
EDUCACION 

EXTRAESCO -

Muy buena presentación, adecuada dis
posición y orden de los diferentes tipos éle 
cuadrados, y contenidos muy bien explica
dos, son las características principales de 
~atemágica, de la profesora e investigadora 
de la Universidad de Chile lrma Riquelme 
Barriga. \ · 

El enfoque de los cuadrados mágicos, de 
los más simples a los más complicados, es 
un buen recurso metodológico pa:ra lograr 
conductas deseables en los estudiantes. 

Este tipo de juegos, que ayudan a incenti
, var el espíritu de investigación, .gusta no 

sólo a los alumnos, sino tambi.én a profeso
res, padres y apoderados. 

Gracias a este ingenioso libro -de fácil 
. ·:comprensión- los profesores de Matemá

. tica tendrán a su disposición Un-medio para 
entregar a los educandos, conceptos y cq
nocimientos en forma atractiva y_ nove<:losa. 

Los es,tudiantes podrán encontrar en este 
libro una exposición clara y_" simple d.e lo 
que ocurre con los cuadrados mágicos. Y tal 
vez resultaría más atractivo, si se pusiera en 
colores la parte que relaciona a e·stos cua
drados con las artes. 

Nos es grato testimoniar que Matemágica 
es un entretenido libro didáctico. Felic ita
mos a la autora por su dedicación y preocu
pación por que los educandos alcancen la 
comprensión y adquisición de los conoci
mientos, con la consiguiente satisfacción 
posterior de haberlos logrado. 

Prof. Dom"ingo Antimán Palma 
Instituto Nacional 

· "General José Miguel Carrera" 
Santiago ' 

t-



MEMORIAS 
DEUN 

PROFESOR ( R) 
AUTOR: Antonio Carkovié Eterovi6 

· EDIT: Ediciones Universitarias de Va/pa
raíso, Santiago de Chile, s la. 

En un país donde los profesores casi no , 
escriben, y menos publican, .Memorias de 
un Profesor (R) es~un acontecimiento ex
traordinario. Por varias razones. 

Ya lo sería bastante el hecho de constituir 
las memorias de un "profesor". Lo es mucho 
más si agregamos que son las memorias de 
un profesor que recorrió y conoce nuestro 
ámbito educacional de abajo a arriba. v de 
lado a lado. De Punta Arenas a Lo Barne-

. chea, y del aula al gabinete del Sr. Ministro. 
De un profesor que habiendo oficiado de do
cente, de catedrático, de experto, de inspec
tor, de dire9tor y de consultor, al final retorna 
a su vocacién esencial de maestro y añora lo 
que admira, el' profesor normalista.' 

Agreguemos a lo. anterior, su experiencia 
en el campo internacional y con organismos 
internacionales, su insobornable defensa de 
los valores propios, su inmenso cariño por la 
educación, y esa inquietante (para el lector o 
acompañante) capacidad de decir las cosas 
por su nombre, en un estilo que va desde la 

· más ·sutil de las ironías hasta el caballazo, 
oral o escrito, formidable, digno de ·un Cid 
Campeador-Quijote, cazurro y chilenísimo. 
. Los discursos de don Antonio siempre fueron 
un acontecimiento. ¿Sus mem_orias? Un 
acontecimiento extraordinario. . 

Dice en sus "memorias" : "Yo he aprendido 
de los maestros primarios d~ Chile a za-

, 

!arme, relativamente, de mi condición limi
tante de profesor secundario"; o "Te alaba
mos, oh Señor, porque toda la pobreza mate
rial de un maestro opera.el estupendo mila
gro de la multiplicación de los-panes y de los 
peces, símbolo divino del poder que Tú, Se
ñor, nos has dado-a los que ostentamos con 
humildad tu más noble títu lo: el de Maestro"; 
o "El Colegio de Profesores de Chile fue un 
sueño que _alimenté siendo, como se diría 
hoy, un lolo ... Lo digo derechamente; tuvo 
que asumir el gobierno del país una Junta 
Militar para que se pudiera concretar aquel 
sueño, la creación del Colegio de Profesores 
de Chile"; o " .. . sigo pensando que el menú 

VECTORES GEOMETRICOS PROGRAMADO. 
· AUTOR: Paulina Aguayo A. 

Lucy Lobos L. 
EDIT.: Yaceji, a mimeógrafo, Santiago de 
Chile, 1979. 26 pp. 

Este es un manual, tal como · su título Jo 
señala, inspirado en el método de instruc
ción programada. 

El objet ivo que persigue es " presentar el 
tema Vectores en el plano-correspondiente 
a la unidad Geometría en IR2 de 3er. Año de 
E. Media- en forma senci lJa y gradual, de 
modo que los alumnos vayan venc iendo y 
superando diversas etapas, en relación al 
conocim iento y dificultad de los conteni
dos". 

Tambi én las autoras pretenden que me
diante este método, y a través éJ el texto, "los 
educandos puedan aprender solos o con un 
mínimo dé ayuda del" profesor, lo que indu
dablemente facil itará la labor do'Cente". 

El texto consta de dos capítulos. Es así 
que en el 9apítulo I los Vectores geométr-i
cos se tratan como segmentos 9irigidos, y 
en el capítul o 11 como _pares ordenados. 

Cada ·uno de estos capítulos comprende 
una secuencia de actividades, graduadas 
en orden Gle d ificu ltad y cuya concatenación 
perm ite ir logrando el aprendizaje sistemá
tico de los distintos conceptos. 

Aaemás, para los que lo ·estimen conve
niente, se inc luye ·un apénd ice re lat ivo a 
Espac ios Vf;lctori ales y otros temas afinys, 
con toda la axiomát ica, pro p iedad es y 
ejemplos que· dicho tema involucra. 

El mérito pr incipal de este manua l radi ca 
en su flexibilidad como material de apoyo 
del proceso de enseñanza-aprendi zaje, ya 
que apunta a un capítulo espec ífico de la 
matemática y no compromete al profesor a -
seguir, un texto único y rígido como sucede 
tradic ionalmente. 

Prof. Rodrigo de las Hera s K . 
Depto. de Matemática, CPEIP 

de machas parmesanas, lomo de chancho 
asado con papilas soufl éy frutillas con crema 
chantilly no son el pan de cada día en la 
inmenséi mayoría de los chilenos áun hoy y 
que lo que nuestra educación nacional debe 
promover es la autoconciencia de nuestras 
limitaciones y de nuestras reales posibilida
des, eso que los griegos de Pericles denomi
naban equilibrio entre eJ ser y el poder ser 
para no seguir calcando esquemas forá
neos ... " 

Ser, poder ser y querer ser de nuestra edu
cación son conceptos sobre los cuales don 
Antonio vuelve una y otra vez. Como también 
lo son educación y desarrollo, o, mejor dicho 
por él , educación y subdesarrollo; la mistifi
cación de la tecnología; los fundamentos de 
la educación básica, y muchos otros que son 
temas permanentes de todo profesor. 

Pero a la hora de los "quiubos", vuelve . 
siempre a su absoluta fe en los valores espiri
tuales. A su fe y esperanza en los maestros, 
estos hombres de espíritu que siembran el 
futuro, y cúyas manos no tomarán el fruto. A 
la hora de los "quiubos" , Antonio Carkovié 
Eterovié extiende su mano emocionada a 
ese campesino de la tierra de Prat que "se 
levanta, asume dimensiones de gigante del 
Espíritu y desde muy dentro de sí mismc;i, 
alimentado por ese espíritu, me dice que él 
trabaja ~scribiendo poemas". "Señor, yo soy 
.poeta .... 

Don Antonio entrega sus memorias de 
canto y, prosa, es obvio, a los maestros de 
Chile. El, maestro y poeta, ha visto también 
en cada maestro a un poeta. · 

Y canta: 

"Todavía me sostienen el amor primero 
con el azul de mi mar de nacimiento 
y mis hijos creciéndome como la mejor res

(puesta 
al sembrador que soy por vocación y empeño 
y mi ejercicio inmerecido de maestro" . 

Prof. Patricio Varas Santander 
Departamento de Filosofía, CPEIP 

1·1·.CTORFS <;E<l~1ETRJ1 :0S l'ROGIUMA.l>OS 
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documentos 

' MINISTRO· DE EDUCAC,ION 
INFORMÓ A COLEGIO DE PROFESORES 
SOBRE TRASPASO DE COLEGIOS 
A MUNICIPALIDADES 

El Ministro de Educación, Alfredo Prieto, envió al presidente del 
Colegio de Profesores de Chile, Juan Eduardo Gariazzo, una nota en 
la que da una completa respuesta a las cónsultas que sobre el 
traspaso de establecimientos educacionales a municipalidades le . 
.planteó esa orden profesional. 

El texto de dicha respue,sta e¡; el siguiente: 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
GABINETE DEL MINISTRO 
CHILE 
M.E.P. ORDINARIO Nº 0709 · 
ANT.: 
MAT. : Traspaso de establecimientos educacionales a los municipios. 
SANTIAGO, 9 OCT. i980. . . , , . 
DE: MINISTRO DE EDUCACION PUBLICA 
A: SR. PRESIDENTE DEL COl,.EGIO DE PROFESORES DE CHILE 

1 
Por especial encargo de S.E. el Presidente de la Repúblic,a, 

cumplo con informar a Ud. acerca de las inquietudes planteadas por 
los integrantes del Consejo Regional de Tarapacá y del Consejo 
Nacional del Colegio de Profesores de Chile, sobre el tema de lbs 
traspasos administrativos de establecimientos educacionales a las 
m~~~~~- . -

1. Respecto a la "falta de información" a la cual aducen en sus 
oficios los personeros de las entidades Citadas, la que estaría produ
ciendo una '"eventual inseguridad en los profesores", estimo conve
niente puntualizar lo que sigue. 

2. El Ministro que suscribe, a través de múltiples medios de 
prensa: diarios y revistas, radio y televisión -en programas exclusi
vos para pro.fesores-ha dado a conocer la posición del Ministerio de 
Educación frente al traspaso administrativo de. los servicios públicos a 
las comunas y la filosofía general que inspira el proyecto, cual es la 
nueva institucionalidad como mecanismo efectivo para asegurar la 
igualdad de oportunidades y erradicar la extrema pobreza en el país. 

No puede por tanto hablarse de desinformación o desconoci
miento, pues, además, el Ministro y sus asesores han· efectuado 
variadas giras explicativas, incluyendo .las siguientes regiones: Me- ' 
tropolitana, 'IVª, VIª, VIIª, VIIIª, IXª y Xª. 

Para completar el panorama se han programado giras a las 
regiones 1 ª , 118 , 111ª , Vª , XIª y XIIª , durante octubre y noviembre, y 
la edición de cartillas explicativas para el profesorado que se distribui
rán a través de las Secretarías Regional e Ministeriales dé Educación 
y la prensa. • • 

3. Lo fi)rimero que se ha detectado en todas las informaciones ha 
sid.o el carácter gradual que se ha P.ensado para el proceso y el 
estudio caso por caso, reconociendó las diferencias locales que 
existen actualmente. · 

Sin pretender desconocer que la ley habla de la iniciativa munici
pal en estas materias, no debe olvidarse tampoco que todo convenio 
involucra un acuerdo de dos partes, y que en este caso la contraparte, 
que es el Ministerio de Educación, se reserva el derecho de posponer 
la materialización de determinada iniciativa si a su juicio ésta no 

72 -

contribuye a mejorar la calidad de la educación pública en esa co
muna, que· es él objetivo último que se persigue. 

• Por otra parte, tratándose de una medida que involucra no sólo e 1 
sistemá educacional, .sino a diversos servicios públicos (salud, aten
ción de menores, etc.), resultaría difícil pensar en que la·iniciativa 
estuviera en otras manos que no fueran las del responsable de la 
administración comunal, i, o: el Alcalde. · 

4. No puede el docente· ignorar cuál será su situación laboral 
después del traspaso, pues la ley y su reglamento son claros· al' 
establecer que todo el personal traspasado pasa a regirse por el 
Código del Trabajo (D.L. 2.200 y leyes complementarias). Por otra 
parte, el Ministerio de Edue,ación ha sido enfático al declarar qué todo 
el personal de los establecimientos traspasados sera contratado por 
l_a municipalidad, y son testigos de ello los alcaldes que se han 
interesado y la infinidad de docentes que han asistido a las charlas. 

5. El eventual carácter provisional a que se refiere el reglamento 
D.F.L. N,0 1-3063, respecto a los traspasos, se refiere a la figura legal 
del comodato que podría adoptar la entrega de un inmueble cuyo 
propietario no fuera el· Fisco. Tal es el caso, por ejemplo, de los 
establecimientos pertenecientes a la Sociedad Constructora de Es
tablecimientos Educacionales. No obstante, el traspaso del "servicio 
educacional" , entendiendo por ello, los recursos humanos, físicos y 
financieros, comprometidos en la tarea educacional, tendrá un carác
ter definitivo, pues se trata de la materialización de una iniciativa clave· 
para la institucionalidad futura de este país. 

No podría entenderse de otra forma, pues los cargos dentro del 
Ministerio de Educación_ quedan vacantes y se suprimen. Por tanto,, · 
para la tranquilidad del docente, será definitivo su traspaso. 

6. Efectivamente, al declararse vacante y luego suprimido los 
carfJOS en el Ministerio de Ed1:1cación, no tendrán derecho a jubilación 
aquellos profesores con más de 20 años de servicio, y con ello no se 
hace más que atenerse a la norma general que rige la jubilación de 
cualquier trabajador chileno : 60 ó 65 años de edad y 35 años de 
servicio. No está dentro del espíritu de la legislación actual ~I otorgar . 
jubilación ¡:i quienes pueden seguir trabajando. ~ 

7. No compartimos la afirmación de que al cambiar la calidad 
jurídica del profesor traspasado (D.L. Nº 2.200, en vez del D.F.L. Nº 
338 y D.L. N° 2.327) vaya a decaer su estatus social. Esto significa 
desconocer los derechos y beneficios tanto jurídicos como previsiona
les y en cuanto a remuneraciones del 80 por ciento de los trabajado
res chilenos que se rigen por las normas del Código del Trabajo. En 
los puntos siguientes se detallan algunos de estos aspectos. . 

8. Con respecto a la estabilidad funcionaria, cabe destacar que 
las ta~as de rotación de personal son mucho más altas en la Adminis
tración P(Jblica que fuera de ella, y además, el Código del Trabajo es 
un cuerpo legal que establece causales precisas y justas para poner 
término a los contratos de trabajo, sin grandes diferencias con las que 
establece el Estatuto Administrativo. Sólo podrá hablarse de "proce
dimientos más.expeditos" en e,I D.L. N° 2.200, pero debe reconocerse 
también la mayor protección que otorga al trabajador al reconocer la 
igualdad jurídica de trabajad0r y empleador y establecer además la 
posibilidad del primero de recurrir a la Inspección del Trabajo, Tribu-
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nales del Trabajo y justicia ordinaria en caso de·despidos arbitrarios. 
Esta posibilidad no existe en el sector público. 
, La pérdida de antigüedad se produce sólo para efectos de in
demnización, puesro que los profesores traspasados habrán cobrado 
su desahucio legal por dejar de pertenecer al Ministerio de Educa
ción. No pierden su antigüedad, sin embargo, para efectos previsiona
les, ·puesto que existe lo que se llama continuidad en la previsión y 
que le significa que los años de servicio para efectos de jubilación se 

' le reconocen bajo cualquier empleador. 
9. Respecto a sus solicitudes, gran parte de ellas han quedado 

satisfechas en las respuestas anteriores, las que podemos resumir en 
lo siguiente : · 

· a) Los traspasos serán graduales y habrá una etapa de puesta en 
marcha paulatina, a partir de 1981 . 

b) Todos los docentes que se desempeñen en los establecimien
tos educacionales traspasados serán contratados por la l. Municipali· 
dad sin variar sus funciones y calidades, puesto que se trata sólo de 
un traspaso administrativo que no implica variación alguna de funcio· 
nes educacionales. • 

e) Respecto a la aplicación del D.L. Nº 2.327 se puede observar: 
1) Título profesional : queda expresamente establecido en el D.L. 

N° 3.475 (Ley de Subvenciones) que.el personal docente que trabaje 
en dichos establecimientos debe estar en posesión de "título hábili· 
tante", de acuerdo a las normas legales vigentes (letra g. Art. 3°). 

11) E'!icalafones: mal podría peAsarse en la mantención de los 
escalafúíles en el sector municipal, por tratarse de la orgánica propia 
de la administración pública en el Ministerio de Educación. Sin em
bargo, conviene destacar que las normas de administracióh de per
sonal en el f¡.mbito municipal no quedarán al arbitrio del alcalde, 
puesto que la moderna ciencia de la ad.ministración ha desarrollado 
normas técnicas avanzadas sobre la materia, pudiendo hablarse de 
requisitos objetivos para llenar las distintas vacantes, como asimismo 
para el sistema d.e remuneraciones y desempeño profesional. ; 

111) Mantención de la asignación docente: ésta no sólo se man
tiene,sino que se hace imponible y pasa a constituir renta base de 
jubilación, puesto que toda remuneración es imponible en el sector 
privado. La imponibilidad se deduce del hecho que los sueldos líqui-

' dos de los docentes traspasados no pueden bajar. 
IV) Mantención de los horarios docentes : no podría pensarse en 

una variación de éstos dado que la función docente no. sufrirá varia
ción. Debemos insistir en que el Ministerio de Educación conserva la 
tuición sobre los aspectos técnico-pedagógicos, incluso en los esta
blecimientos traspasados. 

V) Mantencion del sistema bienal : éste se mantiene pa_ra aque
llos docentes traspasados que optaren, para efectos previsionales y 
de remuneraciones, seguir imponiendo en la C¡:¡ja de Previsión de 
Empleados Públicos y· Periodistas y el grado equivalente a la Escala 
Unica de Remun~raciones. 

VI) Propiedad en el grado: la ley establece que los sueldos 
líquidos no puede.,n.bajar, sólo mantenerse o subir. Sin embargo, mal 
podría mantener la propiedad en el grado si su cargo en el sector 
público se declara vacante y se suprime. A su vez, los cargos perle· 

' 

":. 

nece_n al establecimiento para la buena marcha de la función educa-
cional. ' 

Vil) Sumarios : éste es ün procedimiento que establece el Esta
tuto Administrativo para los funcionarios públicos. 

VIII) Feriados: dado que la función docente no cambia, el con
trato de trabajo en el sector municipal establece que las condiciones 
de trabajo son las dé efectuar trabajos-docentes. Constituirá1pues,un 
grave incumplimiento de contrato si en pe_rfodos fuera del calendario 
escolar los docentes fueran obligados a ejercer otras funciones. . 

Cabe destacar que en el sector público (D.F.L. N° 338) no existe 
ninguna norma especial que diga que los profesores tendrán más 
vacaci0nes que el resto de los empleados públicos. Sin embargo, se 
trata de situaciones de hecho por la naturaleza propia del trabajo que 
desempeñan. . 

Creemos que los derechos y obligaciones de los docentes están 
debidamente cautelados en la legislación en comento, y sin rechazar 
la posibilidad de dictar normas legáles complementarias para perfec
cionar las vigentes, la dictación de nuevas normas que modifiqt,Jen las 
actuales y las' reemplacen sería desconocer la seriedad y responsabi
lidad del legislador actual, como que se tratara de normas arbitrarias y 
aisladas del marco jurídico vigente. · 

d) Al establecer una plaza segura de trab.ajo para el docente 
traspasado, se excluye por su propio peso la posibilidad de jubilación 
por expiración obligada de funciones. Cualqúier expiración sería así 
de propia voluntad del docente. 

e) Los traspasos serán definitivos. Al quedar vacantes y supr.i· 
mirse los cargos traspasados en el Ministerio de Educación, la posibi· 
lidad de reincorporación y reubicación se limita, al igual que en la 
actualidad, a la existencia de vacantes cier;tas en otras escuelas. 

f) La facultad legal para la formación de corporaciones privadas 
por los profesores está establecida expresamente en ,el D.L. Nº 
3.477, que amplía las ya existentes para cualquier ciudadano (Minis· 
terio de Justicia, Cooperador de la Función Fducacional del Estado, 
etc.). . · . · 

10.; Esperamos que eón estas informaciones aclaratorias 'se 
satisfagan las inquietudes planteadas por los representantes del 

-Colegio de Profesores, por lo que· agradeceré, se sirva darlas a 
conocer ampliamente a través de los Consejos Regionales de la 
Orden a lo largo de todo el país. 

Saluda atentamente a Ud., 

ALFREDO PRIETO BAFALLUY 
Ministro,de Educación Pública 

APB/ppp 
Distribución: 
-Sr. Presidente Colegio de Profesores 
·e/e: S.E. el Presidente de la República 
-e/e: Sr. Ministro del Interior 
-e /e: Sr. ·Ministro de Hacienda. 

;'ol 
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CALENDARIO 
ESCOLAR NACIONAL 1981. 

, 

La Subsecretaria de Educación, Silvia Peña Morales, dio a 
conocer.en conferencia de prensa ofrec;ida en diciembre pasado, el 
texto del decreto que fija el Calendario Escolar Nacional 1981, me
diante el cual se regirán las actividades educacionales de los cole-
gios fiscales y particulares del pa/s. . 

El texto del decreto que establece. dichas normas es el si-
guiente: , _ 

FIJA CALENDARIO ESCOLAR NACIONAL P~RA EL ANO 1981 
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SANTIAGO 
N° 10082 - 24. NOV. 1980 
CONSIDERANDO: 
Que, el Decreto Supremo di;! Educación N° 2.057, del año 1979, 

estableció · que anualmente debe fijarse el Calendario Escolar de 
actividades Nacional y Regional. . 
. Que'el Calendario Nacional debe fijarse por Decreto Supremo y 
estéjiblecer para todo el país las normas básicas y las actividades 
comunes; y 

VISTO: , 
. Lo dispuesto en ·el artículo 21° de la Ley N° 15.263; en los 

decretos Leyes N°s. 1 y 128, de 1973y N° 527, de 1974; enel Decreto 
Supremo de Educación N° 2.057, de 1979; y en el artículo 72 N° 2 de 
la Constitución Política del Estado; 

DECflETO: 
ARTICULO 1°. Fijase el siguiente Calendario Escolar Nacional 

por el cual se regirán los establecimientos educacionales fiscales y 
particulares deJ país, de los diferentes niveles y modalic;lades dfl! 
enseñam;a, durante 1981 . 

ARTICULO. 2°. El año escolar constará de 44 semanas, dentro 
de las cuales se comprenderán los siguientes períodos: 

a) Planificación y organización de las actividades docentes; ma
trículas de alumnos rezagados; pruebas postergadas; exámenes de 
alumnos libres, etc. Para estos efectos se dispondrá de una o dos 
semanas. 

b) 37 semanas .de clases sistemáticas para los alumnos de los 

\ 

diferentes niveles y modíilidades de enseñanza. 
c) Vacaciones de invierno y de Fiestas Patrias. . 
d) Finalización del año escolar, el cual contemplará: 
- Consejo de Evaluación 
- Entrega de Certificados . 
- -Consejos Finales 
- M¡3trícula · 
ARTICULO 3°. Los profesores iniciarán sus labores entre los 

días 23 de febrero y el dí(i 2 de marzo y las finalizarán la última 
semana del mes de diciembre. No obstant~. cuando por circunstan
cias especiales y/o debido a las disposiciones del artículo 4° del 
presente decreto, no se hayan cumplido los plazos y las actividades 
descritas en el artículo anterior, la finalización del año escolar se 
prolongará por el ·tiempo correspondiente. 

.,ARTICULO 4°. Los alumnos comenzarán sus actividades el día 
9 de marzo y las finalizarán luego de haber cumplido 37 semanas de 
clases sistemáticas. Los días en que se suspendan las clases por 
cualquier causa y que no correspondan a feriados legales, deberán 
ser recuperados en su totalidad. . · 

A.ffTICULO 5°. Para los efectos de la estadística escólar, la 
asistencia de los alumnos se considerará desde el día 9 de marzo 
hasta el sábado 12 de diciembre, ambas fechas inclusive, debiendo 
completarse un total de 37 semanas de clases. Esta disposición 
no será aplicable para el cálculo de subvenciones, la cual se regirá 
por el Decreto Su~remo N° 8144, de 1980. 

ARTICULO 6 . Las actividades paracadémicas deberán ser de
sarrolladas por los alumnos de todos los niveles educativos en los 
períodos de clases sistemáticas y se realizarán en torno a la conme
moración de li;IS siguientes efemérides: 

-Combate Naval de lquique 
- Día de la Bandera 
-Natalicio del Libertador General Bernardo O'Higgins y . 
- Fiestas Patrias 
Los Secretarios Regionales Ministeriales podrán incorporar al 
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Calendario Regional otras fechas conmemorativas que tengan con
notación regional. 

ARTICULO 7°. La programación de las actividades del día Na
cional del Maestro deberá ser efectuada por cada Secretarla F.!egio
nal Ministerial, en conjunto con la Sede Regional del Colegio de 
Profesore,s. · 

ARTICULO 8°. Los Juegos Deportivos Nacionales Escolares, la 
Feria del Mundo Joven y la Muestra Nacional de Recreación se 
realizaráf'l durante una semana en el mes de octubre. 

ARTICULO 9°. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 2° 
del Decr,eto Supremo de Educación N° 2.057, de 1979, se dispone y 
autoriza la realización de: 

a) Concursos Nacionales: 
- Día del Carabinero 
- Glorias Navales . 
- Año Internacional del Impedido 
b) Concursos Internacionales: 
Participación hasta en dos (2), previa aprobación y.comunicación 

de la Dirección de Educación. 
c) Colectas: 
- Corporación de Ayuda al Niño Limitado 
- Corporación de Ayuda al Menor 
- Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad 
- C9mité Nacional de Jardines Infantiles y Navidad 
ARTICULO 1°. Los Secretarios Regionales Ministeriales debe

rán ·dar a conocer oportunamente el Calendario Escolar Nacional y 
Re~ional a todos los Servicios y Establecimientos Educacionales de 
SU JUrisdiqción. . • 

ARTICULO 11 °. Los Secretarios Regionales Ministeriales, los 
Directores Provinciales, Departamentales y Locales de Educación y 
los Jefes de establecimientos educacionales, serán responsables de 
la supervisión y cumplimiento de las normas contenidas en este 
decreto, en sús respectivos niveles. Para estos efectos el Secretario 
Regional Ministerial deberá remitir a dicho personal el Calendario 

Regional ,antes de la finalización del año escolar. 
ARTICULO 12º, El Calendario Regional será remitido por el 

Secretario Regional Ministerial respectivo a la Subsecretaría de Edu
cación an,tes del 15 de enero de 1981. 

ARTICULO 13°. Se exceptúan únicamente de las disposiciones 
del presente decreto, los establecimientos educacionales privados 
que imparten enseñanza técnico-profesional, complementaria para 
egresado~ de Enseñanza Media: 

ARTICULO 14°. Las suspensiones de clases, cualesquiera sea 
el motivo de ellas, son de competencia de la Secretaría Regional 
Ministerial de Educación respectiva, la cual deberá tomar las_ medidas 
del caso conducentes a cumplir un año escolar de 37 semanas de 
clases. · • 

Del mismo modo, el Secretario Regional Ministerial podrá rea
decuar las fechas estipuladas en el presente decreto, manteniendo 
vigente la norma ya establecida en relación al número de semanas de 
clases si¡¡temáticas. 

ARTICULO 15°. Las situaciones especiales no previstas en este 
decreto serán resueltas por los Secretarios Regionales Ministeriales, 
considerando la realidad y requerimiento de su región y sobre las 
cuales il')formará p9steriormente a la Subsecretaría de Educación. 

ANOTESE, TOMESE RAZÓN Y PUBLÍQUESE 
AUGUSTO PINOCHET UGARTE 
'General de Ejército , 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

ALFREDO PRIETO BAFALLUY 
MINISTRO DE EDUCACIÓN PÚBLICA . 

Lo que transcribo a usted para su conocimiento 
Saluda a ui;¡ted · 
SILVIA PENA MORALES 
Profesora . , , 
SUBSECRETARIO DE EDUCACION PUBLICA 

1, 
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Pqdrá optar entre el Decreto de 
Evaluación N. 0 2038 y el N.º . 2088 

, 
LIBRE OPCION PARA 
EVALUAR TENDRÁ 
EL PROFESORADO 
NJ\CIONAL EN ·1981 

El profesorado del país podrá elegir cuál será el Reglamento de 
Evaluación que aplicará para medir el rendimiento escolar del alum
nado nacional, de acuerdo a las normas que sobre esta materia fijó el 
Decreto N. 0 8.977, de fecha 21 de octubre de 1980, del Ministerio de 
Educación . 

Dicho cuerp0 legal, publicado en el Diario Oficial de fecha 22 de 
noviembre de 1980, dice textualmente: 

ESTABLECE FORMA DE APLICACIÓN DEL DECRETO SUPREMO 
DE EDUCACIÓN N.0 2038/78, A CONTAR DEL AÑO ESCOLAR 
1981. 
Núm. 8.977.- Santiago 21 de octubre de 1980. Co~siderando: · 

Que, algunas de las disposiciones contenidas en el decreto su
premo de Educación N.0 2.197 f 79, sobre aplicación del Regla
mento de Evaluación y Promoción Escolar, aprobado por el decreto 
supremo de Educación N.º 2.038/ 78, se establecieron sólo para el 
año escolar 1980: · 

Que, corresponde al f'lStablecimiento educacional y a cada pro
fesor dentro del aula, decidir el méjor aprovechamiento de las 
diversas metodologías y técnicas que en el campo de la Evaluación 
se están desarrollando; 

Que, consecuente con el principio de flexibilidad que debe orien
tar la administración escolar, es preciso otorgar . a . lós jefes de 
establecimientos educacionales las facultade_s necesarias para 
que, en colaboración con su docentes, puedan decidir y adoptar 
con criterio pedagógico, las normas de evaluación más adecuadas 
a la realidad escolar en que sir.ven y a los intereses de la educación 
nacional; y 

Visto: Lo dispuesto en los decretos leyes N. ºs· 1 y 128, de 1973; 
527, de 197 4, y en el artículo 72, N. 0 2, da la Constitución Política del 
Estado. 

Decreto: 
Artículo~- 0

: La apli,cación del decreto supremo de Educación N.º 
2.038/78 mantendra, a contar desde 1981 , la cobertura efectiva
mente alcanzada en el presente año escolar. 

Artículo 2/: No obstante lo dispuesto en. el artículo precedente, 
desde el ano escolar 1981, los establecimientos de enseñanza 
fiscal podrán ado.ptar el rég imen ·de evaluación y promoción que 
·estimen más conveniente, ciñéndose a las s1gu1entes normas 
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a) Los Jefes de establecimientos educacionales que se rigen por 
el decreto supremo de Educación N. 0 2.088 79, podrán, previo 
acuerdo del Consejo de Profesores, optar por el Reglamento de 
Evaluación y Promoción aprobado por decreto supremo de Educa
ción N.0 2.038 78, con simple comunicación a la Dirección Provin
cial de Educ.ación Primaria o a la Secretaría Regional Ministerial de 
Educación respectiva, si se trata de establecimiento que imparta 
Enseñanza Media. 
' b) Los establecimiento's de Educación Media Humanístico Cientí

fica y Técn'ico Profesional incluidos aquellos que fúncionan con 
cúrsos de Educación General Básica y, que actualmente están 
acogidos al régimen establecido en el decreto supremo de Educa
ción N.0 2.038 78, podfán, por acuerdo del Consejo de Profesores, 
solicitar al Director de Educación la autorización necesaria para 
adoptar las normas del decreto supremo de Educación N.0 2.038 
79. . 

Artículo 3. 0 : Para los efectos de lo dispuesto en la letra b) del 
artículo anterior, las solicitudes deberán enviarse a la Dirección de 
Educación antes del .20 de Diciembre próximo. 

, Artículo 4. 0 : Los establecimientos de Educación General _Básica 
que en el presente año se han regido por el Reglamento de Evalua
ción y Promoción estipulado en el decreto supremo de Educación 
N. 0 2.038/78, deberán mantener su aplicación. 

Artículo 5. 0
: Los Jefes de los establecimientos particulares de 

Educac.ión General Básica y Media Humanístico Científica y Téc
nieo Profesional, quedan facultádos para adoptar, entre los regla
mentos de evaluación y promoción vigentes, el régimen que esti
men más adecuado a la realidad escolar del respectivo plantel. 

La decisión que se adopte, deberá.ser comunicada a la Dirección 
Provincial de Educación Primaria o a la Secretarí,a Regional Ministe

. rial de Educación respectiva, según corresponda, antes de la ini
ciación del año escolar 1981 . 

Anótese, tómese razón, publíquese e insértese en el Boletín de 
Leyes y Reglamentos. de 'la Contraloría General de la República. 
AUGUSTO PI NOCHET UGARTE, General de Ejército, Pres id ente de 
la República. Alfredo Prieto Bafalluy, Ministro de Educación Pú
blica. 

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento. S11via Peña Mora
les, Subsecretario de Eaucación. 



, 
NO~MAS SOBRE ADQUISICION 
Y PERDIDA DE,COOl?ERADOR 
DE LA FUNCION EDUCACIONAL 
PARA COLEGIOS .PARTICULARES 

El Ministerio de Educación; mediante la dictación del Decreto Nº 
8. 143, de techa 25 de septiembre de 1980, estableció el reglamento 
que determina los requisitos para la adquisición y pérdida del reco
nocimiento de cooperador de la función educacional del estado de 
los establecimientos de educación particular del pals. 

Dicho documento -publicado en el Diario Oficial del 4 de noviem
bre de 1980- tiene el tenor que a continuación se señala: 

REGLAMENTA REQUISITOS DE ADQUISICIÓN Y PÉRDIDA DEL 
RECONOCIMIENTO DE COOPERADOR DE LA FUNCIÓN EDU
CACIONAL DEL ESTADO A ESTABLECIMIENTO DE EDUtACIÓN 
PARTICULAR 

Núm. 8.143. - Santiago, 25 de Septiembre de 1980. 
Visto, lo dispuesto en el Nº 2, del artículo 72 de la Constitución 

Política del Estado, el Nº 1 del artículo 1 O del decreto ley Nº 527, de 
1974, y el' decreto ley Nº 3.476, de 1980. 

Considerando: 
Que el·Estado puede reconocer la existencia de los establecimien

tos particulares de enseñanza. 
Que los establecimientos educacionales particulares necesitan ser 

,' 

reconocidos por el Estado ·para que los estudios realizados en ellos 
tengan valor legal. 

Que el Estado otorga dicho reconocimiento a trav,és de una "resolu
ción que decl~ra al establecimiento "Cooperador de la Función Edu
cacional del Estado" . 

Que tanto los establecimientos de educación particular pagados 
como los subvencionados pueden obtener dicha calidad. . 

Que el decreto ley número 3.476, de 1980, ha establecido en la 
letra c) de su artículo 3º que los establecimientos particulares gratui
tos de enseñanza deberán obtener, para impetrar el beneficio de la 
subvención, el reconocimiento de Cooperadores de la Función Edu
cacional del Estado; 

Que en consecuencia, resulta necesario dictar un reglamento que 
contenga las normas sobre adquisición y pérdida de dicho 
reconocimiento. ' 

Decreto: · 
' Articulo 1°.- El reconocimiento de los establecimientos particula
res de enseñanza general básica, especial diferenciada y media en 
sus diferentes modalidades, lo efectuará el Ministerio de Educación 
Pública a través de la ·declaración de dichos establecimientos como 
Cooperadores de la Función Educacional del Estado. 
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La tramitación para la adquisición o pérdida de esta declaración se 
someterá a las reglas que fija este reglamento. 

Artículo 2°.- Toda persona natural o jurídica que tenga a su cargo 
un establecimiento de Educación de los referidos en el artículo ante
rior, podrá solicitar al Ministerio de Educación Pública su reconoci
miento como Cooperador de la Función Educacional del Estado, para 
cuyo efecto deberá hacerlo en el formulario oficial que éste le propor
cione, al que deberá acompañar los siguientes antecedentes: . 

a) Título o certificado en que conste que el persooál docente está 
habilitado para ejercer las funciones de tales. 

b) Declaración que indique el número de cursos y nivel de ense
ñanza con que el plantel inicia su funcionamiento, y los planes y 
programas de estudio, aprobados por él Ministerio, cuando sean 
diferentes a los oficiales. 

c) Certificado de la autoridad correspondiente acreditando reunir el 
local las condiciones de salubridad, seguridad, capacidad e higiene 
ambiental necesarias para su funcionamiento. 

d) Relación del mqbiliario, elementos de enseñanza y material 
didáctico con que cuenta el establecimiento. 

e) Los documentos que acrediten que la persona natural o jurídica 
cumple con los requisitos establecidos por el artículo 9º de este 
reglamento f~ados para el sostenedor. 

Articulo 3 .- El Ministerio de Educación Pública podrá otorgar el 
reconocimiento de Cooperador de la Función Educacional del Estado 
a los establecimientos de enseñanza particular que lo hayan solici
tado en la forma prevista en el artículo anterior, previo informe 
Técnico-Pedagógico favorable del visitador ad hoc, que designe la 
Secretaría Ministerial de Educación respectiva. 

Dicho ·informe deberá contener los siguientes aspectos: 
a) Constatar el cumplimiento de planes y programas oficiales apro

bados por el Ministerio de Educación, salvo aquellos casos de e'sta
blecimientos que hayan sido autorizados para desarrollar otros pla
nes y/o programas mediante leyes o decretos; 

b) Existencia del'material didáctico adecuado a la enseñanza que 
imparta; .. 

c) Que cuenten con profesores titulados o habilitados para ejercer 
la función docente en conformidad a las disposiciones legales vigen
tes. 

. Articulo 4°.- La resolución que reconozca la calidad de cooperador 
deberá señalar, a lo menos en forma expresa: 
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a) Nombre y dirección del establecimiento. 
b) Nombre del sostenedor del establecimiento. 
c) Nivel y modalidad de enseñanza que imparte. 
Obtenida la declaración de cooperador para impartir enseñanza 

básica, estos establecimientos no requerirán una nueva declaración 
en tal sentido por los cursos de enseñanza media que establezcan en 
el futuro. · 

Articulo 5°.- Las solicitudes de los establecimientos educaciona
les de enseñanza básica y media científico-humanista para obtener la 
calidad de Cooperador de la Función Educacional del Estado debe
rán ser resueltas por el Ministerio de Educación Pública, en un plazo 
máximo de 60 días.contados desde la fecha de su ingreso. La falta de 
pronunciamiento en dicho plazo, significará la"aprobación de la solici
tud, debiendo en consecuencia el Ministerio de Educación Pública • 
dictar la resolución respectiva que conceda la calidad de cooperador, · 
dentro del plazo de 1 O días, siempre que los !;lStablecimientos reúnan 
los requisitos legales y reglamentarios. · 

Las so11c1tudes de 10s establecimientos de educación técnico
profesional deberán contar con un informe previo 'favorable de la 
Dirección de Educación Profesional. 

El plazo indicado en el inciso primero será para estos estableci
mientos de 90 días contados desde el ingreso de la solicitud respec-
tiva. · ' 

Articulo 6°.- El establecimiento cuya solicitud fuere rechazada 
podrá reclamar ante el Ministro de Educación dentro del plazo de 
veinte días desde que le fuere comunicado oficialmente el rechazo 
fundado de su solicitud, quien, dentro de quince días hábiles, deberá 
resolver en definitiva. 

Artículo 7°.- El establecimiento educacional mantendrá la calidad 
de Cooperador de la Función Educacional del E§!ado mientras la 
autoridad no ponga término legal a la resolución de coqperador. 

Articulo 8°.- Perderán la calidad de cooperador: Los estal;)leci
mientos que se encuentren en algunos de los casos siguientes: 

a) El que haya perdido alguno de los requisitos exigidos para ser 
declarado Cooperador de la Función Educacional del Estado. 

b) El que dejare de funcionar más de sesenta días sin preyio aviso a 
la autoridad educacional cqrrespondiente, o cuando habiéndose 
dado estos avisos no pudieren renovar su funcionamiento en los dos 
años subsiguientes. • 
· La reapertura, receso o cierre definitivo del plantel, deberá 
comunicarse en los dos últimos meses del año lectivo a la autoridad 
educacional respectiva. _ . 

c) El establecimiento que se traslade de localidad o sector sin 

''¡ í '¡ 

autorización previa del Secretario Ministerial correspondiente. 
d) Cuando el local destinado al funcionamiento del plantel dejare de 

reunir las condiciones de¡ seguridad, salubridad, capacidad o higiene 
ambiental adecuadas al alumnado que atienda y resultare imposible 
subsanar las defici.encias existentes, o no se hubieren subsanado 
dentro del plazo fijado por la autoridad co~respondiente. 

· Para este efecto, la autoridad que cor.responda remitirá copia del 
acto administrativo que,declare definitivamente insuperables las defi
ciencias existentes, con cuyo mérito procederá el Ministro de Educa
ción a declarar caducada la calidad ·de cooperador. 

e) Cuando un establecimiento subvencionado incurra en infracción 
sancionada con la pérdida de la calidad de cooperador de con
formidad con lo dispuesto en el Título V del decreto N° 8.144 de 1980 
de los Ministeri9s de Hacienda y Educación. 

f) Cuando el sostenedor haya perdido los requisitos establecidos 
en el artículo 10º -X no se haya producido su sustitución. 

g) El establecimiento educacional subvencionado que se fusione 
con otro. 

h) El establecimiento que no cumpla a lo menos con los planes y 
programas oficiales, o los que se le hayan autorizado, habiéndosele 
notificado esta circunstancia por la Secretaría Regional Ministerial 
respectiva. . 

Articulo 9°.- Para tener la calidad de sostenedor u optar a ella las 
personas naturales deberán acreditar con el respectivo certificado de 
antecedentes, ante la Secretaría Ministerial que corre¡sponda, que no 
han sido condenadas por crimen o simple delito, y no haber infringido 
lo dispuesto en la letra c) del artículo 8°. 

Las personas jurídicas deberán acreditar su calidad de tal y la 
personería de sus representantes en la forma ordinaria. Estos últimos 
deberán asimismo presentar el certificado de antecedentes exigido 
en el inciso anterior. , 

Articulo 10°.- Perderá la calidad de sostenedor: 
a) El que se ausentare del país por más de treiota días sin dejar 

mandatario con poder suficiente. · 
b) El que ha perdido los requisitos señalados en el artículo anterior~ 
Esta medida se llevará a efecto mediante resolución fundada del 

Subsecretario de Educación, de la cual podrá apelarse conforme a las 
reglas establecidas en los artículos 34 al 38 del decreto Nº 8.144,. de 
1980, de los Ministerios de Hacienda y Educación que reglamenta el 
decreto ley Nº 3.476, de 1980. 

Articulo 11°.- Dictada la resolución por el Subsecretario el soste
nedor o mandatario deberá ser sustituido por quien reúna los 
requisitos. exigidos, dentro del plazo de 15 días hábiles contados 
desde la fecha de la notificación. ' 

Si no es posible realizar esta sustitución, el Ministerio de Educación 
Pública designará un funcionario para que administre el estableci
miento hasta el término del año escolar. 

Cuando se produjere la vacancia del' sostenedor en un estableci
miento subvencionado,quedará retenido el pago de la subvención 
correspondiente mientras no se oficialice el cambio de sostenedor. 

Articulo 12°.- Los establecimientos en que funcionen cursos gra
tuitos y pagados deberán obtener la declaración de Cooperadores de 
la Función Educacional del Estado como planteles diferentes, sea 
que funcionen en un mismo local o en locales diferentes. 

Articulo 13°.- Declárase que, por derecho propio, son Cooperado
res de la Función Educacional del Estado los establecimientos edu
cacionales dependientes de las instituciones u organismos del Es
tado, de las Municipalidades y organismos de administración autó
noma, que impartan enseñanza en los niveles básico o medio de 
conformidad con los planes y programas de estudio aprobados por el 
Ministerio de Educación Pública. , 

Articulo 14°.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo ante
rior, el Ministro de Educación Pública dictará las resoluciones que 
declaren Cooperadores de la Función Educacional del Estádo a los 
establecimientos educacionales que dependan o se traspasen a las 
instituciones allí indicadas, sin sujetarse a lo dispuesto en los artículos 
2° y 3° de este reglamento. · 

Articulo 15°.- Los establecimientos declarados Cooperadores de. 
la Función Educacional del Estado estarán sujetos a la supervisión· 
del Ministerio de Educación Pública. , 

Articulo 16°.- Mantendrán la calidad de Cooperadores de la Fun- •, 
ción Educacional del Estado, todos los establecimientos que impar-·' · 
tan educación general básica, especial diferenciada y media en sus 
diferentes modalidades, que hubieren obtenido dicho reconocimiento 
con anterioridad a la vi'gencia de este reglamento. 

Anótese, tómese razón, publfquese e insértese en la recopilación 
de Leyes y Reglamentos de la Contraloría-General de la República.
AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presidente de 
la República, Silvia Peña Morales, Ministro .de Educación Pública 
Subrogante. · 

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a 
Ud.- Alvaro Arriagada Norambuena, Subsecretario de Educación 
Púl5Hca Subrogante. 

1~ 
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un conjunto orgánico de 
entidades múltiples que se 
conjugan en el hecho de 
perseguir los objetivos 
educacionales." 
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E.B. (1839-1900). lnsigrie intelectual y pedagogo chileno. Fundador del F.J. (1859-1933). Renombrado profesor alemán en ciencias biológicas. Con-

Círculo de Amigos de las Letras. Rector del Liceo de Valparaíso. Este tratado por la República de Chile, funda con otros profesores germanos 
establecimiento en la actualidad lleva su nombre como reconocimientd a el Instituto Pedagógico. Su especialidad era la Botánica. 
su labor. 

G. (1792-1852). Destacado educador y matemático español. Contratadó F.R. (1 871-1946) . Normalista y profesora de ciencias. Se doctoró en la 
por la República de Chile como profesor de Matemáticas en el Instituto Universidad de Bruselas en Botánica. Fue directora de la Escuela Nor-
Nacional. Fue director del cuerpo de ingenieros del Museo Natural y mal N° 1 de Niñas. Escribió: ''Bellezas naturales de Chiie", "Viajes de 
profesor de la Academia Milit1r. estudios". 
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HECHOS EDUCATIVOS DE CHILE 

DONATO TORECHIO __________ -'----- ---c----------------

El primer plan de "organiza
ción del 'Instituto Nacional de 
Chile, Escuela Central i Nor
mál para la difusión y adelan
tamiento de los conocimientos 
útiles", de Camilo Henríquez, 
fue devuelto el 7 de noviembre 
de 1811 Por el Senado, para 
que sé agregara al expediente 
seguido sobre reunión de es
cuelas. 

El primer profesor de dibuje del lhstituto Nacional fue el ingeniero 
militar británico Carlos C.Wood. Vino a Chile en 1817, formando parte 
de .una comisión científica de Estados Unidos. Dise.ñó el escudo nacio
nal y el seno de las monedas de oro. F,ue el primer ingeniero que ' 
proyectó una línea férrea en el país y en América del Sur, a pedido del · 
ingeniero británico Juan Mouat, . quien ideó en 1845 el ferrocarril de 
Caldera a Copiapó. 

80 

El primer profe
sor de inglés lle- . 
gado al país fue 
Mr. Henry Ri
chard, natural de 
Guernsey. En~ 
señó su idioma en 
el Instituto Nacio
nal y otros cole
gios durante 50 
años. , 
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LOS OBJETIVOS DE ESTOS TEXTOS CONCUERDAN CON 
EL ESPÍRITU DE LOS NUEVOS PROGRAMAS PARA LA 
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

l. APRESTO Y PRE-ESCRITURA 

11. ESCRITURA 

PROrESORAS: 

TERESA CLERC r.l lRTIN 

SYLVlA VALENZUELA PARDO 2u PARTE 

"NUEVO PROGRAMA ADELANTE" 

adelante 

' · llll"Í*..tcA Dl CttllE 
WNISTIIIIIO [ ! EDUCACldN f'Ü&uCA 

CENTJIO DI: l"lflFtCCIOHAMllNTO 
Ul'UIIMlNTAC!ÓH l INVESTIGACIOHES 

NOAOdGICAS 

NUEVO "ADELANTE" - APRESTO 
NUEVO "SIGAMOS ADELANTE" - 1. 0 BÁSICO 
NUEVO "POR EL CAMINO" - 2. 0 BÁSICO 
NUEVO "NUEVOS CAMINOS" - 3. 0 BÁSICO 
NUEVO "SEGUIR" - 4. 0 BÁSICO 

Se inicia la nueva edición, corregida, de la serie "NUEVO PROGRAMA ADELANTE" para el desarrollo 
gradual y secuenciado de la lectoescritura en el Primer Ciclo de la Educación General. Básica. 

Editado por 1~ en convenio con el CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO, 
EXPERIMENTACIÓN E INVESTIGACIONES PEDAGÓGICAS. 
Fidecoop Ltda. Carrera N.0 50 - Santiago. 



Permítanos ayudarlo a ser meior profesor ... , 
los materiales los ponemos s:,osotros 

El Centro de Perfeccionamiento, 
Experimentación e Investigaciones 

Pedagógicas del Ministerio de 
Educación Pública tiene a disposición 
de los Profesores de Enseñanza Básica 

y Media del país una serie de Guías 

Metodológicas, Materiales Visuales, 
Audiograbaciones y Publicaciones 
periódicas que contribuirán a elevar su 
nivel profesional y le proporcionarán 
nuevas ideas para el desarrollo de sus 
clases. 

.A, 

@ 

* Salones tfe venta: Lo Barnechea, Sede Central del C.P.E.I.P., Compaf'i(a 3150 -Santiago y próximamente en cada Secretar(a 
Regional Ministerial de Educación. 

* Suscripciones y ventas dirigir cheque cruzado o nominativo a nombre del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación 
e Investigaciones Pedagógicas; en sobre cerrado a oficina de Area de Producción, Casilla ·16162 - Correo 9 - Providencia -
Santiago- Ch lle. 

* Mayores antecedentes sobre la producción y comunicación educativa del C.P.E.1.P. solicltar suscripción gratuita del Bolet(n 
Informativo (6 números al ano) a la dirección post, · del C.P.E.1.P. ' 


