


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

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

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

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

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

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

Saluda atentamente a Uds. 

ISABEL M. LABRA BENÍTEZ 
LIC. ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 
VICEPRESIDENTE EJECUTNO 
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MENSAJE 
DEL 

ALMIRANTE 
MERINQ 

RECTOR OFRECE 
COLABORAR CON 

REVISTA flE 
E[)U~ACION 

ESCUELAS 
RURALES 

UN/DOCENTES 

----------- ------

JOSÉ TORIBIO MERINO CASTRO, 

Almirante, Comandante en Jefe de la 
Armada y Miembro de la Junta de Go
bierno, saluda muy atentamente a la 
Profesora, Directora de la "Revista De 
Educación", señora ROSITA GA
RRIDO LABBE, y le agradece la genti
leza de que lo ha hecho objeto, al remi
tirle tres ejemplares de la Edición N° 86, 
correspondiente al mes de mayo del 
año en curso. 

Distinguida Directora: 
Acusamos recibo de su atenta carta 

del 8 de abril del presente ano, en que 
nos agradece' la colaboración prestada 
a la revista de su digna dirección. 

Hemos puesto en conocimiento de 
los académicos que colaboraron con 
Ud. en el proyecto "Cuentos para '/os 
Niños de Ch/le" los elogiosos concep
tos vertidos en su carta. 

Nos hacemos el proyecto de conti- · 
nuar esta colaboración en un futuro, · 
ya sea con los académicos que ya tu-

Señora Directora: 
Han llegado a mi poder los números 

84 V 85 de la REVISTA DE EDUCA
CIÓN que usted tan ejemplarmente di
rige. He recibido conjuntamente con el 
Nº 85 un interesante cassette con 1 
cuentos infantiles. 

Por motivos ajenos a mi voluntad, 
sólo hasta el año pasado tuve ocasión 
de suscribirme a tan magnífica publi
cación, gracias a una oferta que se hizo 
por intermecjio del Colegio de Profeso
res, sede Castro. . . . 

Ahora bien, en el Nº 84 tuve la 
grata satisfacción de leer un excelente 
artículo titulado: "Atención a escuelas 
rurales unidocentes", proyecto áe 
F/DE primaria que firman los profeso
res Isabel Fariña y Jorge Muñoz. Dije 
grata satisfacción, porque tengo un 
sencillo trabajo que pensaba hacerles 
llegar, relacionado con el artículo que 
menciono. Estaba dubitativo entre en
viarlo o .no, ya que consideraba que co
mo las ESCUELAS UN/DOCENTES 

. no ·preocupaban a ninguna autoridad, 
con seguridad las opiniones vertidas en 
dicho trabajo -que le adjunto- po
drían carecer de impdrtancia. Ahora, 
claro está, estoy consciente de mi la
mentable error y veo eón agrado cómo 
las autoridades educacionales están 
atentas a los más mínimos deseos del 
magisterio chileno. 

El suscrito, Profesor Encargado de 
la Escue/a Rural G Nº 932, ubicada 
en Coihuinco. Departamento de Gas-

- - ·- ·-- - -··----~ 

El Almirante Merino, aj réiterarle su 
agradecimiento por este deferente 
gesto; junto con exteriorizarle su com
p/acencia por haber tenido la oportuni
dad de dirigir un mensaje a los siempre 
laboriosos y capacitados profesores de 
Chile, r;;on ocasión de la celebración del 
Mes del Mar 1981, hace valedera la 
oportunidad para renovarle las seguri
dades de su más distinguida conside
ración y de personal estima. 
Santiago, mayo de 19f31. 

vieron la oportunidad de trabajar con 
Ud. o con otros cuya especialidad se 
ajus.re. al proyecto que Uds . . estimen. 
conveniente, o a otro . que nosotros 
tengamos el agrado de presentar a su 
consideración .. 

La saluda muy atentamente , 

Fernando Gohzález C. 
Rector 

Academia Superior de 
Cierlcias Pedagógicas 

/ 
tro, X Región, con cinco años de expe-
riencia en Escuela Unidocente y 10 
años de servicios activos en la educa
ción chilena, piensa que Chiloé en su 
condición de isla no puede quedar fue
ra de este proyecto y que una rápida 
incorporación es INAPLAZABLE para 
el presente año 19'81. Todo -esto por
que como dice el artículo de los cole
gas a'/ final: "En éstos y en otros luga
res hay niños chilenos que asisten a 
una escuela rural con anhelos de félici
ddcj y esperanza, confiando en que se 
les proporcionen iguales derechos y 
oportuni(Jades como personas, como 
estudiantes y como ciuqadanos". · 

De concretarse esta proposición ·· y 
de todas las interesantes perspectivas 
que se le atribuyen ·al Proyecto F/DE, 
qué duda cabe, "se promoverá un iicer
camiento entre los profesores de las 
escuelas rurales unidocentes, a fin de 
que en las reuniones mensuales, previa
mente calendarizadas por cada grupo, 
se realicen actividades de estudio con 
documentos de apoyo, intercambio de 
experiencias, solución de problemas 
comunes, con.vivencia, etc." 

Hago envío a usted también de al
gunas fotografías del colegio' rural uní
docente del cual estoy a cargo, 

Sin otro particular . se despide 
atentamente 

Césa1 Gómez Antipani 
Coihµinco , Casilla 17, Castro 

' 
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Estimada Directora: 
Felicitamos a través de usted la 

interesante iniciativa que REVISTA 
DE EDUCACIÓN ha tenido en su últi
ma 'publicación, en beneficio de los 
niflos de nuestro pals .. Nos referimos a 
la selección de Cuentos para los niños 
de Chile impresos en la revista y graba
dos en una cassette adjunta. 
· La grabación de estos hermosos 
'cuentos permite al -oyente entrar en 
un mundo mágico: el de la infancia. 
Muy bien relatados por atractivas y 
sugerentes voces de los maestros que 
participaron en esta labor y agradable
mente bien musicalizados. Pensemos 
que los· nilíos que escucharán estos 
cuentos serán más de 80.000, por 
medio de 15.000 cassettes que ustedes 
distribuirán a lo largo de todo Chile. 

Incentivar en los niflos la narración 
y la audición de cuentos, que ha for
mado parte de nuestra educación 
espiritual, merece más de un elogio: 
rescatar aquellos elementos que esti
mulen y enriquezcan la imaginación 
del niño para hacer de él un esplritu 
fuerte y sensible a la belleza. 

Se acompaflan unos cuadros de 
actividades con el fin de que los profe
sores los utilicen después de la lectura 
y su audición. Esta parte la considera
mos muy importante, pues no basta 
con narrar _el cuento al niño, también 
hf!Y que estimul~r su expresividad a 
través de juegos, de la plástica, la 
música, la expresión corporal y la de 
juegos dramáticos-e.scénicos. En una 
palabra, despertar la creatividad en el 
niífo y su plasmación en una forma 
artlstica. 

Felicitamos una vez más a la RE
VISTA DE EDUCACIÓN por esta va
liosa iniciativa. Del mismo modo a 
los docentes que han hecho posible 

. esta selección: a las profesoras Dolores 
González Barragán y Josefina Guerra 
López, del Departamento de Educa
ción Preescolar de la Universidad de 
,Chile. 

. . Sat/Jda atentamente a Ud., 

Sonia Quintana Rojas 
, Periodista 

Jefe Area .de CU/tura, Secretaría 
· Ministerial de Educación --

Región Metropolitana 

CUENTOS PARA LOS NIÑO\S DE CHILE 

Estimada Dirqctora: 
La felicito.; cait.irosamente por su in

teresante trabajo como Directora de la 
REVISTA DE EDUCACIÓN tan im
portante en Ía orientación q~e ofrece 
al niño chileno y a sus educadoras. · 

El número 'dedicado a la Literatura 
· Infantil, con su brillante selección de 

cuer¡tos para los niños de Chile y la 
cassette de magnlfica grabación, resul
tará una maravillosa experiencia para 
ellos. Se abre asl un nuevo campo de 
vivo interé/ para la imaginación y crea
tividad del niño, y un atractivo más en 
su estudio. 

Le agradezco mucho su gentileza de 
enviarme la revista, que he !eldo con 
sumo interés, ·y aprovecho la oportuni
dad para felicitarla una vez más por su 
valioso trabajo, tanto en la REVISTA 
DE EDUCACIÓN como e~ los textos 
esco{ares que ha aportado a nuestros 
niños. , 

·. Le s{Jluda muy cordialmente 

Ester Huneeus de Claro 
(Marce/a Paz) 

Estimada Directora: 
Usted conoce mi postura frente a la 

obra literaria, que más a1/á de clasifica
ciones teóricas, más o menos arbitra
rias basadas en las edades de presuntos 
destinatarios, es una sola: se trata de 
un objeto arilstico que debe ser asumi
dó, por ende, estéticamente. 

· Para ml no hay duda de que una 
obra literaria, sea un cuento de hadas 
el , Ulises de Joyce o 1,m drama d; 
Beckett, al margen de los valores mora
les, sociales o de otra lndole que pueda 
poseer, tiene su justificación última en 
ser cosa estética, belleza expresa.da 
en palabras. 

Por eso concuerdo plenamente con 
· la conclusión editorial del profesor , 
Manuel Peña, en el sentido de que "el 
objetivo final (de estos cuentos ) es la 
educación estética dé los sentimien
tos". 

Frente· a eso, usted ha hecho,junto 
a los profesores Dolores González y 

, Josefina Guerra, .una he,:mosa y digna 
labor. Si la idea de la "Hora dei Cuen
to" considerada en los nuevos progra
mas era excelente, el trabajo de Uds. 
ha venido a implementarla eficazmen
te. 

Me a/eg,:o sobremanera por la casse
tte. Un CUfJnt<? , como su nombre mis
mo lo dice, es para ser relatado. El 
niño -y el adulto- debe qfrlo, por su 

esencia misma de transmisión 9ral y 
porque la voz y la sensibilidad del na
rrador lo irá recreando, enriqueciéndo
se asl en cada oportunidad. Las versio
nes fijas pierden gran partp de ese en
canto que da la libertad dél momento 
del relato. 

Otro aspecto. Si bien reconozco la 
importancia de las actividades que de
rivan de un relato, creo que serla más 
útil, al menos con /o_s niños más gran
des, eliminarlas del todo, salvo que 
broten espontáneamente de ellos. Que 
el cuento sea sólo un cuento, es decir, 
que haya 11na situación comunicativa 
en que alguien se transfigure narrando 
un relato y otro u otros se transfiguren 
también oyéndolo; que nada ni nadie 
interfiera en ese clima mágico y sacro 
de belleza y de sentimientos que dicha 
comunicación crea; que sea un acto 
ritual y libre, válido en sl mismo. 
Nadie analiza ni crea actividades -y 
menos las evalúa- frente a una puesta 
de sol o a la belleza de una flor. Y un 
cuento, COJ1 su candor, su misterio y su 
hermosura, sin duda es superior a todo 
crepúsculo v a toda rosa. sobre todo 
porque es creación humana. 

La saluda muy afectuosamente 

Maximino Fernández Fraile 
Vicedecano 

Facultad de Estudios Generales 
Universidad Técnica dei Estado 

Señora Directora: 
Le escribo esta carta para darle las 

gracias por los cuentos ·que publicó 
para los niíjos de Chile. 

Yo me llamo /na Loreto, tengo 8 . 
años y estudio tercer año en el Nido de 
Águilas. 

Me gusta mucho leer y escuchar los 
cuentos. El cuento que más me gusta 
es Cómo los relojes hacen tío-tac. 

íOja/á publiquen más cuentos fin: 
dos y entrenidos! 

Me despido de usted. 

/na Loreto LaÚoix 
Los Aromos 2854-C 

Santiago 

R.: Estimada lna: 
Nos alegramos much ísimo al reci

bir tu cartita y conocer tus impresi~
~ 

nes acerca de "Cuentos para los niños 
de Chile". 

Para nosotros es muy valiosa tu 
opinión, porque nos demuestra que 
hemos cumpl ido nuestro objetivo : 
comunicarnos con los niños de Chile. 
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Señor Profesor: 
¿Es Ud. un fumador? 

¡NO ·L HAGA FRENTE 
A SUS ALUMNOS!' 

Recuerde . que Ud. es un modelo 
que es observado e imitado 
por nuestros niños. 
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ORIENTACIONES 
GENERALES· 

.PARA LA APLICACIÓN -
DE LOS PROGRAMAS 
.DE ESTUDIO - \ 

DE LA EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA 

' \ 

Durante el año 1981', los diferentes departamentos de' 
asignaturas del Centro de Perfeccionamiento, Experimenta
ción e Investigaciones Pedagógicas se encuentran participan.
do en un proyecto de desarrollo de 1 material curricular, de 
apoyo a los actuales programas de la, /;ducacíón General 
Básica. 

Dentro de este proyecto, hay un punto referente a la di
fusión de orientaciones para contribuir a su mejor aplica-
ción en el aula. . ' . 

Como es de conocimiento del profesorado, la actual es
tructura de los · programas ofrece la flexibilidad necesaria 
para qu& el docente los adapte ·a las necesidades de sus 
alumnos, ae acuerdo con las posibilidades y realidades del 
medio en que se aplican. · 

Reconocemos en el programa una amplia libertad.para 
que el profesor pueda usar/su creatividad. No obstante, he
mos ere/do conveniente entregar algunas orientaciones ge
nerales para docentes directivos y profesores. 

Los aspectos considerados apuntan, fundamentalmente, 
a destacar los propósitos del aprendizaje de cada asignatura, 
a señalar criterios recomendables para la selección de objeti
vos de aprendizaje por curso, a fundamentar los diferentes 
tópicos del programa y a sugerir lineas metodológicas para 
su desarrollo. 

Lo anterior no significa, por ningún motivo, desconocer 
lo señalado en la presentación de los programas, en cuanto 
dice relación con, la supresión de lo:z aspectos metodológicos 
("ese terreno le compete al profesor") y con el postulado 
de que "la metodologfa recomendada es la que mejor domi-
·ne al maestro'~ · 

Consideramos como un verdadero desafio para docentes 
el hecho que todas estas decisiones sob_re estrategias que
den en sus manos. 

También estamos seguros de que saldrán ·airosos de esta 

tarea, ya que quien vive los sentimientos d.e su noble misión 
educativa no dejará de encontrar los procedimientos para 
motivar a sus alumnos y dar un real atractivo a su enseñan
za. 

· Para que ésta sea verdaderamente exitosa, se deben aten
der los siguientes factores principales: los contenidos (la 
ciencia que s(! aprende); · la realidad psicológica del que 
aprende (e/educando que se forma), y los requ~rimientos 
de otras disciplinas y exigencias de la _vida actual (las exigen-
cias de la sociedad). · · 

La institución que dirijo · acogerá de muy bu'en grado los 
comentarios y observaciones que sobre estas orientaciones 
se formulen. Son indispensables, sr consideramos que las 
experiencias obtenidas en el aula son las que mejor contri
buyen a enriquecer un trabajo con las caracter!sticas del 
que ahora presentamos. 

, Por esta _razón~ y con especial agrado, ponemos a dispo
sición de los profesores las páginas de la REVISTA EJE 
EDUCACIÓN, con el objeto de establec[lr Ún efectivo 
dialogo respecto a las diferentes proposiciohes contenidas 
en los documentos insertos en esta publicación.· 

Reiteramos. Estos trabajos . no pueden obviamente con
cebirse como un esquema r/gido. Su pretensión es ofrecer ' 
un camino abierto a la propia iniciativa del profesor y con
tribuir al mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje en 
nuestros establecimientos-de educación básica. 

Prof. René Salamé Martín 
Director 

Centro de Perfeccionamiento, 
Experímentaciórí' e lnvestig,acíones 
Pedagógicas .. 

________________________________________________ _J 
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recuento y sinopsis 
- ·-- - ---- ---- -- - - - --

ALTERNATIVAS POSTERIORES A ENSEÑANZA MEDIA 
. . 1 

Ministro de Educación, Alfredo Prieto, explica las alternativas posteriores a la enseñanza m~dia. 

TALLER INTERAMERICANO _ _ · 
DE REGIONALIZACIÓN DE EDUCACIÓ· 

1 1, ... 

·--9 :-::. ·----' 

Subsecretario de Educación, Manuel J. Errázuriz, da por inaugurado el Taller Interamericano de 
Regionalización Educativa, en el Centro de Perfeccionamiento, Lo Barnechea. 

6 

Las universidades, los institwtos [§) ro
fesionales '!f ,los centros de fo~mación 
técnica constituyen las alterna,tivas pos
teriores a la enseñanza media, de 
acuerdo con los veinticuatro DFL pul:Jli
cados el 16 de abril en el Diario Oficial , 
que reglamentan a estos últimos orga
nismos . 

Los eentros de formación técnica co-, 
rresponden . a las academias que ac
tualmente enfregan títulos de téc.nico, 
después _de segru ir algún curso de seis 
meses a tres años de duración . Podrán 
ser creados por c;ualquier persona natu-
ral o jurídica. · 

El requisito eje ingreso será la licer.i cia 
media o su equivalente y su objetivo 
fundamental, formar técnicos idóneos, 
con la capacidad y los cor:iocimieritos 
necesarios para el ejercic,io de las res
pectivas actividades. 

A través de convenios de recon'oci
miento, los egresa0os'de ,los centros de 
formación técnica tendrán la posibilidad 
de continuar estudios en los institutos 
profesionales y en las universidades. 

' . 

El St:Jbsecretario de Educación , Ma
. nuel José Errázuriz , inauguró en el Cen
tro de Perfeccionamiento, Lo Barne
chea, el Taller Interamericano de Re

_.gionalización Educativa, en el cual par
ticiparon doce países que cjieron a c;:o
nocer sas experiencias al respecto. 

Errázuriz señaló que los mayores 
problemas que afligen .a nuestro conti
r;iente son el analfabetismo, la deserción 
y la falta de relación entre educación y 
trabajo, y 'entre los contenidos que se 
entregan eri las escuelas y la , realidad 
de cada territorio . Agregó que la des
centralización y la regio!"lalizaciól"l 
deben ser eficaces puntos de apoyo, 
para que la planifiq1ción logre mayor ' 
eficiencia al servieio de la población . 

Afirmó que en Ghile la regionalización 
tiene como objetivo " lograr igualdad de 
opórtunidades y ¡:;iarticipaci0n efectiva 
de la comunidad en la solución de sus 
problemas, usanGló todos los recur~os, 
tanto económicos como tecnológicos 
disr::,onibles" . "" · . 

La delegación chilena estuvo inte
,¡:¡ra0a por la Superintendente de Edu
cación , María Ter.esa Infante; los Secre
tarios Regionales Ministeriales María 
Cecilia Díaz , de la IV Región , y Herick 
Muñoz, de la Región Metropolitana ; Ana 
María Corvalán, de la Oficina de Rela
ciones Internacionales <;lel Ministerio, y 
Eladio Fernández, Jefe de Planificación 
de la XII F-le~ión . 



recuento y sinopsis 

DR. HÉCTOR· CROXATTO RECIBIÓ PREMIO DE LA OEA 

El premio " Doctor Bernardo Hous
say", el 'más importante galardón cientí
fico que concede la Organización de Es
tados Americanos, OEA, le ftJe otorgado 
al Dr. Héctor Croxatto Rezzio, profesor y 
director del Laboratorio de Fisiología de 
la Universidad Católica de Chile. 

Esta institución universitaria,junto con 
la Sociedad de Bioloqía de Chile y la 
Academia de Medicina, patrocinó .la 
p0stulación del Dr. Croxatto, sin que él 
lo supiera, por lo cual la noticia le resultó 
una sorpresa. 

A los medios periodísticos que. lo en
trevistaron con motivo del premio, lés 
expuso la necesidad apremiante que 
tierie la universidad de contar con gente 
jov.en que se incorpore a las tareas de 
investigación, para lo cual hay que au
mentar el número de plazas. "Sin desa
rrbllo científico -afirmó.:._, un país no 
tiene posibilidades de desarrollo gene
ral". 

Adémás, reclamó para los científicos 
un porvenir.claro y una gran estabilidad, 

para que pudieran trabajar con prove
cho y resultados. Al respecto, agradeció 
a la Universidad Católica las facil idades 
que siempre le ha dado para desarrollar 
sus tareas. · 

El Dr. Croxatto participó en la crea
ción del Centro de Perfeccionamiento, 

. Experimentación e Investigaciones Pe
dagqgicas en calidad de Coordinador 
del Area Científica. Es miembro de la 
Academia Pontificia de Roma. Recibió 
la Orden al Mérito Presidente.de la Re
pública de Italia en 1976 y fue desig
nado Profesor Honorario de la Universi
dad de Tucumán en 1980. En Chile, re
cibió el Premio Nacional de Ciencias en 1 

1979. 
·su esposa,Viola Avoni,ha colaborado 

' con él en sus actividades de investiga-· 
ción y se ha constituido siempre en su 
apoyo más cercano y lleno de afecto. 
Tienen ·tres hijos: Héctor, Horacio y 
Alice, quienes les han dado diecisiete 
nietos. 

I 

Dr Hector Croxatto obtuvo el premio "Doctor 
Bernardo Houssay", el más importante ga
fardón científico que concede la OEA. 

ENCUENTRO DE REPRESENTANTE,S DE LA "REVISTADE EDUCACIÓN" 
Un encuentro de capacitación para 

los represertantes de la REVISTA DE 
EDUCACION se realizó en Santiago, 
del 22 al 24 de abril recién pasado. 

El objetivo del encuentro fue capaci
tar a los profesores en las funciones de 
promoción y venta,de la Revista en sus 
respectivas zonas. 

Intervinieron en las sesiones de tra
bajo el Secretario General Ejecutivo del 

. -,.,J¡f,,}, 
_iJ 

Centro de Perfeccionamiento, Barto
lorné Yankovié; la Directora y Subdirec
tora de la Revista de Educación; miem
bros del Consejo Editor; el gerente de 
comercialización y el psicólogo social 
de la Universidad de Chile, Abel Tor0 
Toro. 

Especial interés revistió la· participa
ción del Director de Educación, Alvaro 
Arriagada, quien desarrolló el tema "Po-

Representantes de la "Revista de Educación" de la I a la X Región asistieron a un encuentro de 
capac_,tac1on en Santiago. · 

lítica educacional del supremo go
bierno" . Asimismo, el Subdirector de 
Educación, Guillermo Aravena, les dio a 
conocer la estructura y funci'ones del · 
Sistema Nacional de Supervisión. 

Los representantes que concurrieron 
al encuentro fueron : 

Jorge Rivera Flores, Arica; Elena 
Cejas Safl Martín, !quique; Marianela Vi-' 
llar López, Antofagasta; Manuel Gutié
rrez Jlulio , Copiapó; María Angélica 
Henríquez y Tonka Galinevié, La Se
rena; María Brito Vergara, Viña del Mar; 
Hilda Castro Osario, San Antonio; Erika 
Tapia Farías, Quillota; Juan Rivera Oli
vares, Rancagua; Héctor Goñi Fernán
dez, San Fernando; Juan Morales Car
vajal, San Vicente Tagua-Tagua; Nel
son Guerra López, Curicó; Inés Bernal 
Orellana, Talca; Alicia ·Pincetti Jofré, 
San Javier; Sofía Prieto Alvarado, Lina
res; José Arriagada Herrera, Chillán; 
Angélica Moy·a Valenzuela, Concep
ción; Adriana Salazar Lagos , Tal
cahuano; Eliza Daza Romero, Lebu; Ari
naldo Lagos Vivanco, Temuco; Hernán 
Martínez Lagos, Nueva Imperial; Jaime 
Suazo Gutiérrez, Valdivia; Mario Araya 
Baeza, Osorno; Albaluz 'Mardones 
Oyarzun, Puerto Montt; Guido Ruiz Hi
bel, Ancud; Juan Venegas Robles, Cas
tro y Carmen Mardones Carrasco, Re
gión Metropolitana. 
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PRIMER vo·LUMEN DE HISTORIA 
DE GONZALO VIAL 

El historiador y ex Ministro de Educación, 
Gonzalo Vial Correa, presentó el primer vo
lumen de su "Historia de Chile 1891-1973". 

' El primer volumen de la "Historia de 
Chile 1891-1973 del abogado, profesor 
y ex Ministro de Educación , Gonzalo 
Vial Correa, fue presentado el martes 12 
de mayo en la Sala Andrés Bello de la . 
Biblioteca Nacional. . 

Estaban presentes el Ministro de 
Educación, Alfredo Prieto; el Ministro de 
Minería, José Piñera; el Director de Bi- · 

. bliotecas, Archivos y Museos, Enrique 
Campos Menéndez; el ex Ministro de 
RR.EE. Hemán Cubillos; la Directora de 
la Revista de Educación, Rosita Garrido 
Labbé , catedráticós universitários y 
destacadas personalidades de nuestro 
mundo intelectual. 

INAMOVILIDAD DE PROFESORES MUNICIPALES 

El Subsecretario de Educación, Ma
nuel José Érrázuriz, aclaró que los pro
fesores contratados por las municipali

. dades sólo tienen treinta dias de ina-
movilidad .. 

Dichos profesores se rigen por el Có
digo del Trabajo, por lo cual la Contralo-

ría declaró improcedenté la petición del 
Ministerio ·de Educación ·de darle5' un 
año de inamovilidad. . . 

Confirmó una vez más que desde el ' 
momento de traspaso a la administra, 
ción municipal, la carrera doc~nte cesa 
de inmediato. 

10 CIUDADANOS ILUSTRES 
RECIBIERON DIPLOMA DE HONOR 

En el Instituto Chileno de Cultura Hispánica se realizó la entrega de diplomas a diez ciudadanos 
ilustres conferidos por el Consejo Mundial de Educación. 

El Consejo Mundial de Educación rea
lizó una solemne ceremonia en el Insti
tuto Chileno de Cultura Hispánica, para 
entregar los diplomas de honor conferí-

. ,.ctos a .diez ciudadanos ilustres, "por su 
· destacada labor humana". 
\ Los agraciados fueron la Ministra de 
Justicia, Mónica Madariaga; el médico 
especialista en nutrición infantil, Dr. 
Fernando fy1onckeberg ; las educadoras 
Ester Precht de Hunt, Teresa Clerc vda. 
de Coopman 1y Marta Stefanowsky; la 
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asistente social Mercedes Ezquerra; la 
actriz Anita González; el .comentarista 
Julio Martínez; el animador de TV Mario 
Kreutzberger y el sacerdote Bruno 
Richlowsky. 

En repre_sentación del Consejo, su 
presidenta, María Moro de Sierralta, 
pronunció un discurso de saludo a lbs 
galardonados, el que fue respondi.do, 

' por Ester Precht, vicepresidente del Co
legio de Profesores y directora de Edu
cares. 

\ 

La presentación de la obra titulada 
"La sociedad chilena en el cambio de 
siglo" estuvo a cargo del historiador y 
profesor de la Universidad Católica, Ri
cardo Krebs, quien explicó su conte
nido: cultura, educación, artes, litera
tura, religión, relaciones internaciona
les, régimen parlamentario, etc. y agra
deció el valioso aporte que significa al 
estudio e interpretación de nuestra his
toria . 

El autor, Gonzálo Vial Correa, 52 
años, miembro de la Academia Chilena 
de la Historia, anunció el segundo volu
men para comienzos del próximo año. 

) 

, NUEVAS 
DIRECCIONES 
PROVINCIALES 
DE E·DUCACIÓN 

Cuarenta direcciones provinciales de 
educación se establecerán próxima
mente en el país, aumentando su nú
mero casi al doble de)as que existen en 
la actualidad. 

Esta medida obedece al programa de 
descentralización administrativa del Mi
nisterio de Educación, centrándose éste 
en los aspectos propiamente pedagógi
cos, normas, evaluación y supervisión. 
La finalidad última que se persigue es el 
mejoramiento de la calidad de la educa
ción, sea fiscal, particular o municipal. 

Las nuevas direcciones provinciales 
podrán desarrollar mejor sus tareas al 
atender a una .zona relativamente más 
pequeña. ·su función se hará más ope
rativa y la comunicación será más rá-
pida y expedita. -

Estas condiciones son indispensa-
. bles, especialmente respecto de la su
pervisión, debido a la privatización de la 
ense;"1anza y al traspaso a las municipa
lidades. Un plan piloto de supervisión 
radicado en las direcciones provinciales 
se experimentará en la VII y en la XII 
Región. 

' ' 
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PARTEN HOMENAJES AL BICENTENARIO DE ANDRÉS BELLO 

Con una solemne ceremonia efec
tuada el 7 de mayo en el salón de honor 
de la Universidad de Chile, se iniciaron 
las actividades de celebración del bicen
tenario del natalicio de Andrés Bello. 

Asistieron Ministros de Estado, Em
bajadores, Rectores de Universidades, 
miembros del Consejo de Estado y otras 
altas personalidades de la cátedra y el 
foro universitario. 

La inauguración de los actos celebra
torios estuvo a cargo . del Ministro de 
Educación, Alfredo Prieto, quieri rindió 
un homenaje al sabio venezolano que 
tanta influencia ejerció en la educación y 
la cultura chilena desde que llegó al país 
en 1829. Dijo eh su discurso: 

"Son las artes y las letras, la ciencia, 
la filosofía y el derecho los que reciben 
su vigoroso impulso creador. Su obra, 
no obstante ser patrimonio de alcance 
universal, tuvo como primera beneficia
ria a su segunda patria, la nación chi
lena, destac.ándola con valores propios 

entre sus congéneres del nuevo mundo. 
"Es la ocasión y la oportunidad para 

reiterar una vez más la gratitud de Chile 
a su memoria y para seña.lar su ejemplo 

' de labo.riosidad creadora, de seriedad y 
hondura, de rigor científico, de reflexión, 
de madurez y de modestia a las actua
les generaciones de chilenos. 

Por su parte, el Rector de la Universi
dad de Chile, General Alejandro Me
dina, destacó:' 

"No en vano ha sido denominada 
nuestra universidad como la Casa de 
Bello, en un implícito reconocimiento a 
su labor fundacional, que perdura en el 
tiempo no sólo én su obra, sino que se 
proyecta en sus discípulos y siguientes 
generaciones de universitarios al servi
cio de Chile, como fue el maestro ejem
plar modelo". 

Nota: En nuestra próxima edición pu
blicaremos la intervención del Director 
de Biblidtecas, Archivos y Museos, En

. rique Campos Menéndez. 

PRUEBA NACIONAL SE APLICARÁ EN 
SEGUNDO SEMESTRE 

. En octubre se aplicará una prueba nacional a una muestra de octavos años, para medir la 
calidad de la enseñanza general básica que se está entregando, 

La muestra comprende liceos, escuelas y colegios fiscales y particulares de distintas regiones. 
Posteriormente se extenderá a la totalidad de los establecimientos educacionales del país. 

Los especialistas de la Universidad Catóiica,responsables de la elaboración del instrumento de 
evaluación, ya entregaron un proyecto al Ministerio de Educación para su estudio y aprobaciqn. 

Rector Jorge O'Ryan @albontín. 

La concreción de la nueva institucio
nalidad univ.ersitaria fue destacada 
como un acontecimiento histórico por el 
rector, general de Brigada Jorge 
O'Ryan Balbontín, en el acto tradicional 
de inauguración del año académico 
1981 de la Universidad de Santiago de 
Chile, USACH, ex Universidad Técnica 
del Estado. 

Al acto concurrieron el Ministro de 
Educación, Alfredo Prieto; el intendente 
de la Región Metropolitana, general 
Carol Urzúa; el presidente ,de Conicyt, 
general Manael Pinochet, autoridades 
universitarias, académicos y alumnos. 

Sostuvo el rector que el· logro de los 

UNIVERSIDAD 
DE S~NTIAGO 
DE CH LE 
INAUGURÓ - , 
ANO ACADEMICO 
1981' 

objetivos de la nueva legislación hará 
posible que la universidad extienda sus 
beneficios a todos los ámbitos de la na
ción, tanto en la idónea formación de un 
número ·sustancialmente mayor de es
tudiantes como en el impulso vigoroso y 
sostenido del desarrollo nacional. 

Señaló como objetivo general de la 
corporación "participar con eficiencia y 
sentido de anticipación en la evolución 
del sistema científico-tecnológico del 
Pé!ÍS, para los fines de su desarrollo y de 
su seguridad" . ,"Nuestra universidad ha 
tenido y contin'uará teniendo su centro 
pe gravedad én lo tecnológico",puntua-
lizó . -

Comenzaron las actividades de celebración 
del bicentenario del natalicio de Andrés,Be-
1/o . 

·, 

DOCTOR 
DESIDERIO PAPP 
DICTA CUR,SO 
SOBRE GENIOS 
UNIVERSALES 

Un curso sobre genios universales ti
tulado "Desde Leonardo da V.inci hasta 
Freud" , está dictanc;fo desde el 27 de 
abril al 29 de junio el Dr. Desiderio Papp, 
Miembro de la Academia Internacional 
de Historia de la Ciencia de París, Me
dalla Rectoral Andrés Bello, Miembro 
Honorario de la Academia de Medicina y 
Profesor de Historia y Filosofía de la 
Ciencia de las Universidades de Chile y 
de. Concepción. . · 

El cursQ cuenta con el auspicio de la , 
Universidad de Chile' y comprende 
temas acerca de los descubridores de 
leyes de la naturaleza, la creación de 
leyes científicas y la facultad de innovar 
la visión del mundo; algunos genios uni
versales como Leonardo da Vinci , Al
brecht von Haller, Claude Bernard y 
Johannes Müller; y los grandes arqui
tectos de ideas : Darwin, Einstein y 
Fret:Jd . 

Informaciones y matrícula: Dieciocho 
161 . 
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BECAS . . . · 
PARA PERFECCIONAMIENTO 
EN EL EXTRANJERO 

Un prog¡rama especial de becas para perfecGionamiento en el 
extranjero entró en vi@encia con la publicación del DFL. N° 22 del 
Ministerio dE;l Educación, el cual favorece a l11>s egresados de 
universida<fos e institei tos profesionales. 1 . 

También se hace extensivo a los académicos de estas institu, 
ciones y á los funcionarios de les ser;vicios de la administracién 
centralizada y descentrnlizada del Estado. . , 

Cada beca alcanza a 500 dólares mensualei,, más 150 por 
cónyuge y 80 por hijo mientras acomp_añen al becario en el · 
extranjero. Se agregan 300 dólares anuales para cor:np,ra de 
libros y materiales de est!Jdio, y 300 p¡;¡ra prima de seguro por · 
enfermedad. · 
. 

1 
El DFL. N° 22/8,1 s.e publica in extenso en la .sección Docu-

mentos. -- . · 

SEMINARIO DE LITERA,JURA . 
INFANTIL Y JUVENIi!. 

:/ 

Profesor Manuel Peña Muñoz dirigió un seminario sobre "Liteiaturq 
Infantil y Juvenil con el auspicio del Colegio.

1
de Profesores d,;J Chile. 

¡• 

Un seminarlo sobre "Literatura lnfa@til y Juvenil", cuyo obj~tivo fue 
perfecci0nar, en esta maie'ria a. pr0fesores de edueación preescolar y 

· esui;ación,general tíásJca de la f;legión Met_r:opolitana, s.e realizó entre el 
4 v el ,a de mayo er1 ·el Instituto Chileno de Guitara liiispái'lica. 

·©rganJzaé!la por el Colegio de Pr.ofes0res de, $hile y el lr,stituto ante
riormecite mencionado, la jornada académica, f1:1e auspiciada p0r la Re
vista "Rumbo" del Diario La "te~cera y el ,C0nsejo Mundial de .Educación, 
Región J para América del Sur. · · · . · .. 

'En la sesión inaugural'hizo uso dé la palabra el profésor HoracioMarfn, 
direetor del Pregrama de Per;feccionamiente•del Colegio de Profesores 
de Chile, quien destacó la importancia que tiene en la formación del 
educando la literatura infantil y-juvenil, señalando que este seminario se 
encoratraba inserto dentr0 del progr.ama de formación de animadores 
culturales ql\le lleva a cabo la citada orden profesional. Asimismo, se 
refirió al material "(cuentos para los Ni.ños de Chile", publicado en la 
Revista de Educaeión N° 85, destacando su adeeuación y realización. 
. l!.uego el profesor Mam!iel Peña Muñoz, especialista en Literiatura .. 

l@fanti y D09toren Filología Hispá@ica;disert<'.> sobre el tema "Panorama · 
Universal de la Literatura Infantil y Juvepil". ·Explicó las actividades qye · 
puede realizar él profesor eon su:, alumnos en la sala de clase~ al tratar 
las narraciones infantilesq1:1e ineluye el material "Cuentos para los.Niños . 
de_ (?l;lile" y efectuó yna al!laición ael cassette que acompaña ejpha , 
,ed1c1éin. ' ' · · 

El .progré:lma del semi@ario jncluv<'.>, además, los siguientes temas: 
"ireatr0 Infantil y Juvenil", prof. l'loracio MaríR García; "Historia de la 

Literatura Infantil y Juvenil Ghilena", prof. Manuel Peña Muñ0i; y "Edu-
cación y Literatura Infantil y Juvenil" , prof. lieresa <Cler,c Mirtin. 
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HOMENAJE A CARABINEROS 
DE CHllE. 

Alumnas de la Escuela E N'<i ·2sb "Villa El Dorado", en el homenaje a 
Carabir,¡eros de Chile el 27 de .abril. 

1 
. \ 

El 27 de abriJ reciéñ pasado, la Escuela E N° 250 "Vjlla El 
Dorado" de Santiago, a cargo de la directora Eliana Romero de 
Cisa, rindió un homenaje a Carabineros de Chile con motivo de 
celebrarse un añiversario más de la institución. 

A esta escuela, asi~ten ,93 al u rimas del Hogar de Niñas "Patri
cia Mac-Rherson Cisternas", de la C@rp@ración de Ayuda al 
Menor, CQRDAM, que preside la señora Alicia Godoy de Men-
doza. \ ' 

EN X REGIÓN 
> . 

APOYO TECNICO A NUEVOS , 
PROGRAMAS REALIZA DIRECCION 
PROVINCIAL DE l:.LANQUIHUE 

. )· ' ·. . . 

. · Cofl la'finalidad de apoyar en la mejor forma posible los nue\/ÓS. 
programas d\3 estudio, la Dirección Provincial' de e!ducaeión de 
Llanquihue elaboró un proyecto y lo entregó para su realización a 
~u .equipo técnico, formado por los supervisores de todas las 
asigflaturas. 
. lira p~irrner, h:1gar, se hicieron el análisis y estudio a f0ndo del 

€1ocumento legal; en segwida, se procedió a una amplia difusión 
del mismo, en las escuelas urbanas y rurales de la provincia, 
·para que los profesor-es comprendieran el es~íritu y la letra c::lel 

· decreto 4002. ' · - · 
La asesoría técniea tjue entregan: los supervisores incluye, 

ádemás, formas para pres-entar el plan de trabajo del curso, 
elaboración €le unidades de aprendizaje y sugerencias para el 
'trabajo en el aula en las diferentes asignaturas. Espeeial énfasis 
se ,ha püesto ern la visita y atención de las escuelas rurales. 

lil prqyecto se ha extemdido ya a 700 profesores y se espera 
alcaflzar este año a la totalielad <;!el profesorado de la provincia . 
j1 .9GJQ) . La. evaluaclóm permanente de las tareas permite ir ha
ciemq_0 c'or.r.ecciones y ajustes que ase@urran su éxito final y la 
pla11ificación de n1:1evos proyectos. . 

E:I equip,o técnico está. formado p,o~ los siguientes superviso
res: Sonia .Marta Angélica F.arías Díaz, Castellano; Eliana Ca
r.rasco San Martín, Ciéncias Sociales; Adriana Ascencio Herrera, 
Ed1:1eación F:rsica; Mima Mansilla Figueroa y Sergio -Altatni r-ano · 
Cárélenas, Edueación Musical; Sil\1ia' C0rdero Segur·a, Educa
ción Técnico Manual; Ramón Volcke Branje, Artes Plásticas; 
Fernando Bucarey Gómez, Evaluación; y r.lomem Rogel Barrien
tos, secretario Ariea Educación. 

I 

i . 

i 
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Prof. : Teresa Clerc Mirtin 
Hernán Márquez Huerta 
Miguel Moreno Monroy 
Sylvia Valenzuela Pardo 
Depto. de Castellano, CPEIP 

1 PROPÓSITOS DE LA ENSEÑANZA 
DEL CASTEL~ANO 

La enseñanza del Castellano -len
gua materna- en la Educación General 
Básica pretende que el alumno crezca 
como ser humano a través del desarro
llo de su capacidad de escuchar, hablar, 
leer, escribir y de apreciar el mundo de 
los valores éticos y estéticos del len
guaje con el objeto de expresarse y co
municarse con fluidez , propiedad y be
lleza. 

11 CRITERIOS PARA,LA SELECCIÓN 
DE OBJETIVOS 

El programa es un instrumento flexi
ble y adaptable. Por lo tanto, el profesor 
tiene la posibilidad de seleccionar y re
adecuar los objetivos sugeridos en él , 
de acuerdo con la realidad específica de 
cada combnidad, de cada escuela y, 
especialmente, de cada curso. 

Acorde con el planteamiento curricu
lar humanista que sustenta el programa, 
en su desarrollo, deberá ponerse mayor 
énfasis en la obtención de conductas 
deseables (habilidades, actitudes, hábi
tos, etc.), antes que en la retención y 
memorización de contenidos. 

Los objetivos propuestos permiten 
que el profesor pueda orga1:1izarlos y je
rarquizarlos sobre la base de priorida
des. Por lo tanto, habrá unos que debe
rán ser prerrequisitos para el logro de 

,. ~. 

orient~~iones ~etodológicas E_GB 

ORIENTACIONES GENERALES 
PA-RA· LA APLICACIÓN DE LOS 
PR.OGRAMAS DE ESTUDIO DE 
ENSE~.ANZA GENERAL BÁSICA 

Uno de IQs proyectos que está realizando el Centro de Perfeccionamiento, 
Experimentación e Investigaciones Pedagógicas es el de Elaboración de material de 
apoyo para ' los nuevos programas de estudio de educación general básica, cuya 
primera entrega realizamos en esta oportunidad en las asignaturas de Castellano, 
Matemática, Hís'toria y Geografía, Ciencias Naturales, Educación Musical y Educa-
ción Física. · 

' . " 

·C~STE:LLANO 
,· ' ' 

otros. Esto significa que si un niño no ha 
, alcanzado un determinado objetivo, su 

paso al siguiente tendrá que ser apla
zado. La idea es que se tengan s.iempre 
presentes los principios curriculares de 
gradación, secuencia y continuidad. 

Como ejemplo . digamos que el 
apresto es una etapa que debe antecé
der necesariamente al proceso de en
señanza y aprendizaje de la lectoescri-

\ ' 
tura en primer año básico. El r]iño debe 
desarrollar liabilidades para ·escuchar y 
hablar antes de aprender a leer y a es
cribir. 

Se trata, pues, que en la selección de 
objetivos para cada uno de los cursos el 
profesor se atenga, entre otros criterios 
fundamentales, a los siguientes : priori
dad, considerando la naturaleza de los 
logros propuestos, y facilidad, conside-

El apresto es una etapa que debe anteceder al proceso de enseñanza de la lectoescritura. 

11 
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/_a lectura es un proceso simultáneo de'aprehensión de mecanismos y desaírollo de_ habilidades 
comprensivas. , · 1 · 

rando la adquisición para el aprendi
zaje. 

De este modo, parecería recomenda
ble seleccionar, por ejemplo, para el · 
primer año básico solamente algunos 
de los objetivos correspondientes a lec
tu~a. dejando aquéllos de mayor com
plejidad para el segundo. 

Para ilustrar mejor lo que sostenemos· 
. en cuanto a criterios de selecaió.ri de 

objetiv0s, podrían considerarse· como 
prioritarios aqu~llos referidos al manejo 
,instrumental del lenguaje y luego otros 
· como por ejemplo en tercer año: asistir a 
presentaciones de teatro y cine infantil ; 
manifestar sus sentimientos, reaccio
nes y opiniones frente a lo leí'do, etc. En 
tanto gue en 4° año rE1sultan recomen- · 
dables los siguientes: crear diálogos, 
narraciones, poesías, etc., informar ' 
sobre lectwras hechas en tiempo lil:>re, 
etc., objetivos específieos que se des
glosan del objetivo·general: Estimular el, 
interés por la literatura y la creación lite
raria. 

' Es más, dentro de este mismo obje
tivo gelileral es posible considerar obje
tivos específicos comunes para los dos 
cursos: Buscar la lectura como fuente 
de recreación y goce estético; leer y es
cuchar por placer poemas, cuentos, le
yendas, fábulas, etc. 

. . 
, ' I . 

111 LINEAS METODOLOGICÁS- PARA 
EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 

Lectura 
La enseñanza de la lectura se debe 

abordar eomo un proceso simultáneo y 
progresivo· de aprehensión y clominio de 
mecan,ismos y desarrollo de habilidades 
comprer:isivas que tiene, como objetivo 
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fwndamental, la comunicación .efectiva 
entre autor y lector. 

Una etapa de iniciación o apresto; én 
el primer año básico, es indispensable 
para conseguir un .est~do de desarrollo 
o de madurez general que deje al niño 
listo para comenzar el aprendizaje de la 
lectoescritura. 

Para alcanzar este objetivo es nece
sario proporcionar lecturas recreativas , 
informativas y de estudio, selecciona
das según los niveles fi)ara estimular el 
con0<;;imiento y la comprensión de los
temas y, actividades propuestos. Esto 
es, considerando las diferentes mane
ras y ritmos de aprendizaje de los niños. 

Las· actividades destinadas a desarro
llar la comprensión de lectura son sus
ceptibles de graduarse desde el primer 
año básico, para eorntinuar avanzando 
posteriormente en grados crecientes de 
complejidad. ' 

Escritura 

La escritura es una habilidad adqui
rida que necesita también ~e una etapa 
preparatoria de madu r.ación, de coordi
naciones sicomotrices y, . además, re
quiere .de una ejercitacióm técnica .pro
longada. 

~a duración de la etqpa de apresto en 
Lectura y Escritura depende c!lel nivel 
evolutivo y dinámico de cada niño. Por 
eso, es necesarjo realizar una cons
tante evaluación y registrar los rendi
mientos de cada niño en una Lista de 
Coritrol. 

En cuanto a redacción, debe espe
rarse que, al final del 8° ·Año, los alum
nos hayan logrado desarrollar la capa
cidad para expresar [dec1s y sentimien~ . 

-
tos por escrito en forma clara, legit>le, 
correcta y precisa, y _extraer conelusio-

·. nes. ·• 
Con respecto a composición , es ne

-cesario tomar en cuenta que ya no se 
'· trata solamente ae un desarrollo bien 
elaborado de ideas, . sino, además, la 
visión que el niño tiene del mundo. Esta 
ll:osmovisión se debe traducir en l!Jna 
creación donde la sensibilidád e imagi~ 
;nación son factores inherentes. 

Lo importante es que la eseuela pro
cure los medios para que, a medida que 
el niño domina el aprendizaje de la ex
.presión escrita, pueda redactar y coma 
,poner textos sencillos . 

ldteraÍura ' 

· Para· estimular el interés por la litera
tura y por la qeación liter,aria., es funda
mental que los textos en prosa o en . 
verso que se proporcionen a los niños 
tanto del primero como del segundo 
ciclo sean de real calidad, estén escritos 
en un lenguaje apropiado a su nivel.de 
comprensión y respondan a sus necesi-

. dades e .intereses. 
Otro aspecto que influye considera

blemente', de rnanera favorable o nega
ti.va, en la tarea de alcanzar estos.objeti
vos, es la forma en que se realice el 
comentario o análisis de textos, des
pués de la correspondiente lectura. Es¡e 
comentario debe ser debidamente gra
dµado y estar dirigido a destacar prefe
rentemente los aspectos más importan
tes de una obra (sentimientos, ideas, 
valo[es , recursos estilísticos, etc.); evi
tan,do toda complejidad innecesaria a 
este nivel, ya que el estudio sistemático 
de la literatura s'erá de veras comen
zado y profundizado en los cursos de 
enseñanza media. 

Conforme· a to expresado en el pro
grama de la asignatum, se r.eitera la ne-· 
cesidad de que el profesor lleve a la 
práctica, en primer ciclo,/a hora s·emanal 
del cuento, mediante la narración o la 
lectura cle relatos qt!Je respondan a los 
intereses y motivaciones de los nimos, 
incorporando, además, al material na
rrativo seleccionado, leyendas . escogi
das, de preferencia de carácter regional 
o nacional. 

El. variado y rico material tomado del 
folklore infantil (cuentos, .leyendas, adi
vinanzas, romances, trabalenguas, 
etc.) debe ser debidamente utilizado en 
todos los cursos del primer ciclo . 
- Como este material generalmente no 
se ha recogido en libros, o si se ha 
hecho ha sido de manera parcial y se 
encuentra disperso en obras no siempr.~ 
accesibles, resultaría inter,esante reali
zar trabajos de recopilación de diversas 
manifestaciones del folklore infantil 
local y regional. , 

Es conveniente estimular era l0s 
alumnos la memorización 1-y recitación · 
de poemas, en lo posible breves, y que 
por las c;:aracterísticas, que reúnan 

\ --,lenguaje armor.iioso y bello, ritmo li-



gerb, imágenes sugerentes, empleo de 
vocablos onomatopéyic©s, etc. sean del 
agrado de los niños. 

También es importante la dramatiza
ción de pasa'jes .. escogidos de diversas 
lecturas, y, ciertamente, de piezas tea
trales breves. 

No hay que olvidar que una recitación 
o una actüaciórn realmente expresiva 
sólo puede l0grar'se después de- que 
los alumnos, . mediante un sencillo y 
graquado análisis o comentario, han en
tendido los respectivos textos. La ex
p~esividad ne·<e:esaria en la interpreta
ción de un poema o de una breve obra 
dramática, no .será posible sin l'a lectura 
comprensiva previa. 

~ramática 

El a¡:;>rendizaje de la lengua materna 
en el primer ciclo básico tiene carácter 
instrl!Jmental, de tal manera que el co
nocimiento de algunas nociones ele
mentales de gramática tiene única
mente como objetivo que el niño com-
prenqa su funcionalidad. · 

Enfocado así el problema, la metodo- ·., 
logía que el profesor debe utilizar en un 
comienzo tenqrá que considerar un co
nocimiento intuitivo del lenguaje. Esto 
supone un trabajo integrado, en que a 
través de las di\1ersas etapas d~I apren
dizaje de la lengua materna el niño vaya 

Prof. Hernan Zavala Contreras 
Departamento de Matemáticas, CPElP 

El actual ¡:;>rograma de Matemáti.ca de 
lá educación general básica consta de 
l.'lna introducción donde se plantean los 
objetivos mediatos e inmediatos de la 
asignatura. Además, muestra el espíritu 
de la Matemática como ciencia, es de
cir, como una estructura de conocimien
tos y lln modo de pensar a través del 
cual mace su máxima contribución a la 
cultura; el papel que juega en la educa
ción parvularia, la significación real de 
los métodos activos, la necesidad de 
manejar conocimientos psicológicos 
sobre el desarrollo del niño y la impor
tancia de la adquisición de los concep
tos que sirven de base para la construc
ción de otros, etc. En esencia, todo lo 
que significa aprender matemática, el 
cómo, por qué y para qué. 

Luego se presentan los obJetivos ge! 
nerales y espe<e:íficos correspondientes · 
a los subciclos 1 ° y 2° Año; 3° y 4° Año, 
y a lós cursos 5°, 6°, 7'0, y 8° Año de la 
educación general básica. . . 

Las siguientes líneas entregan algu
nas precisiones en lo que~ dice relación 
p on ,las razones por las que se enseña 
Matemática, intencionalidad y exigen-

descubriendó las funciónes qoe los sig
nos lingüísticos desempef)an en el con
texto. La práctiqa en el .uso reiterado de 
las estructuras lingüísticas, sin forzar su 
aprendizaje, lo llevará ¡:¡ generalizafi y · 
profundizar el conocimiento del idioma. 
· l;:m el primer ciclo, no será necesaüo ' 

que el niño clasifique palabras en sus
tantivos, adjetivos y verbos; sino que p. 
través de la lectura de oraciones sim
ples, se d\3{Jucirá, que existen palabras 
que sirven de rnombre a las personas, 
animales y cosas, y que éstos tienen 
cualidades qlJe los distinguen unos de 
otros que a su vez realizan acciones. 

En el segundo cicl0, la enseñamza de 
·. la lengua materna sigue tenie171do un ca

rácter inst~umental; sin embargo, como 
'Yª el niño tiene un cierto dominio oral y 
escrito, es posible abordar el aspecto 
científico donde compromete la refle
xión y adquisición de patrones mentales 
de la lerigua, que le permite reconocer 
estructuras e identificar funciones. 

Es en este momento cuahdo el niño 
está en condiciones de ·.pensar acerca 
del coneepto .de.oración y poder realizar 
el estudio de su estructura. Será capaz \ 
de distinguir 1.m? oración de una frase. 
Le será fácil utilizar adecuadamente 
tanto en el lenguaje oral como escritq, la 
correspondencia formal entre dos o más 
expresiqnes (concordancia) . y conjugar 
formas verbales, valorar la importancia 

1 MATEMÁTICA 

. del lenguaje com0 medio de comunica
ción y darse cuenta de la singularidad y 
variedad de formas que caracterizan la· 
lengua española. 

Ortogr~fia 

En cuanto a la ortografía, en el pr.imer 
ciclo básico es recomendable el uso del 
método inductivo-deductivo, intensifi
cando variadas actividades, de tal ma
nera que el niño prueda retener y, fijar · 
patrones ortográficos. . 

Como indicacion metodológica, se 
sugiere trabajar las aificultades conte
nidas en contextos y agruparlas en pfii
mera instancia' por familias , por la pre
sencia de alguna combinación grafemá
tica y por'terminaciones o sufijos que no 
adrn,iten excepciones: t..o importante es 

' ' que el pr0fesor maneje criterios de se
lección de las dificultades de acuerdo a 
su realidad. 

En el segundo ciclo básico, el niño 
puede inferir reglas ortográficas y escri
bir respetando la ortografía literal, acen: 
tual y pUntµal. 

Conviene tener presente que la c0- · 
rr-ección de errores ortográficos y de re
dacción no es pat~imonio del profes0r 
de Castellano, sino que todo docente 
tiene la responsabilidad de contribuir en 
la adquisición y manejo correctos de la 
lerigua materna. 

El valor de la Matemática en este nivel no radica en el aprendizaje mecánico de la aritmética y la . 
• 1 · geomettía. -
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eias del, programa; tópicos y propósitos ' 
y, finalmente, un cuadro que relaciona el 
programa de estudios y la finalidad de 
los objetivos y contenidos. 

Dos razones por las que se enseña 
Matemática en educación general 
básica. · 

-Geometría y medición. 
-Gráficos y elementos de estadísti-

ca descriptiví;i. · ' 
' El conocimiento y dominio de estos 
tópicos por parte del profesor permiten 
una mejor comprensión de la Matemá
tica. Además, hacen posible la integra-

ción de los contenidos de la asignatura y 
el logro de los objetivos propuestos. 

Cada tópico tiene como propósito: 
Conjuntos: Lograr una mejor con

ceptualización de los términos matemá
ticos y adquirir la noción de número na
tural. 

El valm de la enseñanza de la Mate- EL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE CADA SUBCICLO o CURSO y LA FINALIDAD DE 
mátic.a en este nivel no radica en el 
aprendizaje mecánico de la aritmética y -t. 

la geometría, · sino en los aportes que 
ella representa para la formación y el 
desarrollo de la personalidad del niño. 

Por este motivo, es útil y necesario 
tener presente que en la educación ge
neral básica la Matemática se enseña 
por dos razones fundamentales: 

1 ° Permite ordenar el pensamiento 
del niño. Debe mantener constante la 
iniciativa del pensamiento lógico del 
niño, como una manera de desarrollar. 
su capacidad de pensar. · 

2° Prepara al alumno para enfrentar 
los cambios producidos por el avance 
de la -tecnología. 

Por estas razones, su enseñanza 
debe procurar la formación de alumnos 
capaces dé aprender la disciplina, con
vencidos d.e que pueden adquirir nue
vos conocimientos matemáticos. 

Exigencias e intencionalidad del 
programa 1981. 

El programa de Matemática para la 
educación general básica cqrresponde 
a una adecuación y distribución de los 
contenidos del programa anterior de la 
asignatura. 1 

De esta manera, los cambios del pro
grama no están referidos al logro de tal o 
cual aspecto matemático en un deter
minado subciclo o curso, sino que re
presentan un desafío para el profesor en 
cuanto a determinar la graduación y 
los aspectos metodológicos de los 
objetivos de acuerdo a la realidad de 
su trabajo en el aula. 

Por tanto, este programa de estudios 
exige un profesional con mayor capaci
tación matemática y metodológica, 
además de una gran experiencia en el 
trabajo doce.nte, para hacer más efec
tivo el aprendizaje de los alumnos. 

Lo anterior supone, por parte del pro
fesor, la capacidad de integrar los diver
sos contenidos, evitando el tratamiento 
aislado de ellos, y sin distorsionar el 
verdadero sentido de la enseñanza de 
la disciplina. 

Los tópicos dél programa de Mate
mática y sus· propósitos. 

El programa de Matemática en, la 
educación general básica considera 
cinco grandes tópicos. 

-Conjuntos. 
-Número y numeración. 
-Operaciones, propiedades y reso-

lución de problemas. 
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1-· SUBCICLO O PRIMER SUBCICLO (1º y 2° SEGUNDO SUBCICLO 

~ afio) (3° y 4° afio) 

TOPICOS J 

1 

Se introducen las nociones de Unidades, Se extiende la comprensión hasta las 
Decenas h Centenas. Se leen y escriben Centenas de mil. Se enfatiza el · 
números asta· 999. significado· de valor posicional de los 

dígitos t el estudio de la notación . 

z desarro lada. Se leen y escriben números ' 
hasta 999.999. >,o Se presentan los decimales hasta ' o- centésimos y la idea de fracción como a: o w< parte d<1 una r,ión poli~ooal o de un 

:E ffi conjunto' finita, e estab ece relación 
entre la lectura y escritura de decimales 

•:::) :E 
' 

con la lectura~ escritura de fracciones 
Z:::> equivalentes. e estudian los números 

z ordin!lles hasta el vigésimo. 

' 

Se desarrollan las combinaciones Se suma o se resta con reserva y se Inicia 
básicas de la adición y la sustracción. Se el estudio de las propiedades asociativas 

> suman o se restan unidades, decenas y 
de~~~:1;;~!~

11
~~s ~~~nªi~~~~~ t1sicas U) U) centenas. 

w< de la multiplicación y de la división. Se 
Q :E multiplica o se divide por un dlgito. Se 
<w suman o restan fracciones de igual 
Q _, denominador y decimales hasta 
wm qentéslmos . . Se resuelven problemas. 
-O 
Q. a: o Q. 
a: w 
°:o I• 

U) z ll W,o 
z- 1, 

ºº -:::> o_, 
<o 

\ a: U) ww 
~a: : 1 

1 

1 

\ 
Se presentan las nociones necesarias Se introducen los conceptos geométricos 

> para el reconocimiento de poliedros o de que facilitan el conocimiento de ciertos 

,<z sólidos redondos y se introducen las poliedros y sólidos redondos y el estudio 

~·O 
ideas de región cuadrada, rectangular, de alguno!J.olígonos. Se estudian-y 

1- -
triangular o circular. Se inicia el estudio de utilizan m idas de longitud, superficie, 

w2 la medición. peso y capacidad. · 
:E Q 
0W w :i 1 

e, ( 

,. 

w 
> Q < < 
U) U) 2 i:: 
o o 1- ... 
o !z-~ e: ¡¡: e a: 

"C( w < o 
a: :E 1- U) 
e, w U) w ¡¡l w e 

-
NOTA: Las nociones de conjuntos incorporados en el Programa de Matemática no deben constituir una unidad aislada en cada 
subciclo o curso. ' 
El lenguaje de copjunto debe ser aprendido como tal, en la aplicación o fundamentación de los conceptos matemáticos. 

-



, .Número y numeración: Lograr el 
cpnocimiento de los principios básicos 
del Sistema de numeración decimal y de 
l1:1s cc1racterísticas de los Conjuntos nu
méricos N, Z y Q. 

prensión y el dominio 1de las operacio- ' 
nes básicap y de sus propiedades, y 
desarrollar Ja capacidad para resolver 
situaciones problemáticas. 

principales figuras del plano y del espa
cio. Además, adquirir habilidades y téc
nic.as para medir magnitudes .. 

Gráficos y elementos de estadís
tica descriptivi¡t: Lograr información a· 
través de la lectura e interpretación de 
gráficos y adquirir técnicas para su 
construcción. 

Operaciones, propiedades y reso
lución de problemas: Lograr 1.a com-

Geometría y medición: Lograr el co
nocimiento de los conceptos geométri
cos básicos y de las propiedades de las 

LO~ OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

5° año 

Se estudia la notación desarrollada de los 
números Y se leen y escriben números 
hasta 9.999.999. Se presentan los 
decimales hasta milésimos y se 
establecen equivalencias entre ellos. Se 
expresan fracciones ·impropias como 
número mixto y viceversa. Se estudian 

· los números hasta el 100 en notación 
romana. 

6° año 

Se completa el estudio del Sistema de 
Numeración Decimal y del Conjunto de 
los Números Naturales. Se enlatiza el 
concepto de número decimal y se obtiene 
una me¡·or comprensión de la 
termino ogla correspondiente. Se 
profundiza el estudio de los decimales 
hasta milésimos. Se extiende el estudio 
de los números romanos hasta 1.000. 

7° año 

Se presenta el Conjunto de los Números 
Enteros. Se leen, escriben y comparan 
números enter9s. 

8° año 

Se inicia el estudio del Conjunto de los 
Números Racionales. Se leen, escriben y 
comparan racionales. 

------ --------------+------·-------------1-------------------1-----\ 

Se adqyieren nuevas destrezas para la 
adición y la sustracción y se desarrollan la 
multiplicación y la división con Unidades y 
Decenas. Se estudian los términos de las 
operaciones y las propiedades de la 
multiplicación. Se introduce la noción de 
amplificación y de simplificación de 
fracciones y se adquieren nuevas 
destrezas para la adición y la sustracción 
de fracciones de igual denominador y de 
decimales hasta los milésimos. 'Se inicia 
el estudio de la multiplicación de 
decimales y de decimales mixtos. Se 
resuelven problemas de multiplicaclón y 
de división. Se introduce la noción de 
potencia y se calcula el valor númerico de 
una potencia. 

Se presenta la idea de punto y de recta y 
se Inicia el estudio de los conceptos 
básicos de la Geometría.-Se µsa el 
transportador y el compás Y. se dibujan 
ángulos, triángulos y cuadriláteros. Se 
calculan perímetros de cuadrados y 
rectángulos y áreas de regiones 
cuadradas .y rectangulares, usando 
r"!llas cent1metradas. Se estudian los 
submúltiplos del metro y se establecen 
equivalencias entre estas unidades de 
medida. 

Se desarrollan nuevas destrezas para la 
multiplicación y la división con Unidades, 
Decenas y Centenas. Se usan métodos 
abreviados para multiplicar y dividir y se 
destaca el cálculo oral. Se determinan el 
MCM y el MCD·y se suman o restan 
fracciones de distintos denominadores. 
Se adquieren nuevas destrezas p~ra la 
multiplicación de decimales y se estudia 
la división de decimales. Se inicia el 
estudio del tanto por ciento. Se resuelven 
problemas con naturales, fracciones, 
decimales y sobre por.centajes. 

Se introduce nuevo vocabulario 
geométrico básico y las definiciones 
correspondientes. Se definen y estudian 
ángulos y polígonos simples. Se presenta 
la noción de simetría en el estudio de las 
características de cuadriláteros 
especiales. Se calculan perimetros de 
polígonos simples y áreas de reglones 
cuadradas, rectangulares y triangulares. 
Se completa el estudio de las unidades de 
medida de longitud. 

Se presentan las propiedades de la 
igualdad y de la desigualdad numérica. 
Se resuelven ecuaciones con solución en 
los natur¡lles. Se inicia el estudio de la 
adición, sustracción, multiplicación y 
división de enteros. Se amplia el estudio 
de la suma y la resta de fracciones de 
distintos denominadores y se facilita la 
comprensión de los procesos de 
multiplicar y dividir decimales. Se 
resuelven problemas con traccmnes o 
decimales. 

Se desarrollan los conceptos 
geométricos que facilitan el estudio de 
algunas figuras del plano o del espacio y 
la construcción geométrica de algunas de 
estas figuras. Se calculan perímetros de 
pollgonos y áreas de regiones · 
poligonales. Se estudian las unidades de 
medida de superficie y sus equivalencias. 

Se des1rrollan nuevas destrezas para la 
adición, sustracción, multiplicación y 
división con enteros. Se calculan 
potencias de base entera y exponente 
natural. Se extiende el estudio de las 
ecuaciones e inecuaciones a soluciones 
con números enteros. Se presenta una 
mejor comprensión de las operaciones 
con fracciones. Se estudian las 
propiedades de la adición y de la 
multiplicación de enteros y de racionales. 
Se resuelven problemas con naturales, 
enteros y/o racionales. . 
Se aplica el concepto de proporcionalidad 
directa o Inversa en la solución de 
problemas . 

Se amplia el vocabulario geométrico y se 
estudian prismas, pirámides, cilindros, 
conos y esferas. Se presentan las 
propiedades métricas de los lados y 
ángulos del triángulo y las propiedades 
de los lados y de las diagonales de los 
paralelogramos. Se calculan áreas y 
volúmenes de sólidos geométricos, Se 
estudian las unidades de medida de 
volumen y de capacidad. 

----•-----------------+----~'------ -----------1------------------4---------------~ 

l __ _ 
Se inicia el estudio de los conceptos 
básicos de Estadistica Descriptiva. Se 
determina e interpreta la media aritmética 
en un conjunto de datos. 

Se presentan procedimientos para 
construir gráficos de barra, lineal y 
circular. Se desarrollan habilidades para 
leer las inform.aciones proporcionadas en 
un conjunto de datos. 

Se Inicia el estudio de la representación 
gráfica de puntos en el plano. Se ofrecen 
nuevas oportunidades para representar 
informaciones en gráficos de barra, lineal 
y circular. Se leen e interpretan gráficos. 

_...,_ ________ ----------'---·-------------------'-------------------' 
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' ' MISTrORIA Y GEOGRAfl:A · 

La universalidad de la historia permite a los ,alumnos visualizar el contexto en el cual están 
insertos los procesos históricos. 1 , 

El propósito esencial del aprendiza
je de la asignatura de Historia y Geo
grafía por los alumnos de educación 
general básica, está enunciado en el 
gran objetivo general formulado en el 
programa de estudios y que expresa 
textl!lalmente: -iLograr que el niño lle
gue a la comprensión del mundo social 
en el que vive y vivió el hombre, en su 
doble dimensión espacial y temporal". 

Esto implica que el niño ll~gue a la 
comprensión de la relación de los hom
.bres entre sí y de ellos con su medio 
ambiente físico , con el fin de integra r
se constructivamente al mundo en qu_e 
le tocará vivir y contribuir a ·resolver 
los problemas que la sociedad le pre
sente. 

El aporte que en este sentido ,pue
den proporcionar .la historia y la geo
grafía, emana de la naturaleza misma · 
y de las características de estas disci
plinas. Consecuentemente, una breve 

· revisión de ellas esclarecerá mejor la 
intención fundamental de su aprendi
zaje. 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 
DE LA HISTORIA 

' Su objeto de estudio 
La historia estudia al hombre en su 
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dimensión individual y social; se preo
cupa de la vida humana del pasado pa
ra proyectarla en el presente y el futu-
ro. J 

Este conocimiento es importante 
para los alumnos que, como seres so
ciales· en formación, necesitan conocer 
y comprender el estado de la sociedad 
que· le~ ha tocado vivir, la ' cual es el 
resultado de la acción continua y co
lectiva de las generaciones pasadas. 

La historia como ciencia del tiempo 
La historia es por natu raleza una 

c iencia del tiempo, su dimensión pro
pia es la temporalidad. Ella organiza 
sus conocimientos en un orden crono
lógico, porque considera el factor 
tiempo como unidad básica . Este or
den facilita la relación de los hechos 
históricos y muestra con mayor clari
dad la evolución del acontecer huma
no. 

Por esta característica, ella puede y 
debe desarrollar en el educando la con
ciencia de la temporalidad, es decir, 
hacerle com·prender que tod1,1. persona 
es un ser histórico, un ser en el tiempo; 
qu(;) debe tener conciencia del pasado, 
porque· éste constituye la realidad que 
determina la existencia humana y des
de la cual el hombre debe partir para 
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continuar su trayectoria a través de los . 
tiempos. 

Esta toma de conciencia permitirá 
reflexionar a los hombres, para que la 
acciéin de su presente no sea improvisa
ción caprichosa ni los proyectos del fu 
turo sean utopías abstractas o fantásti
cas quimeras . 

l,..a historia como ciencia de síntesis 
La historia desarrolla un trabajo de 

síntesis, al abarcar la totalidad de los 
fenómenos humanos y comprenderlos 
en su .conjuntó y en sus interrelacio
nes. 

Precisamente, las concepci9nes más 
modernas de la historiografía acentúan 
este carácter integrador de la discipli
na . Por ello, y a diferencia de la histo-

. riografía del siglo XIX, que destacaba 
los acontecimientos poi íticos, su- ac
tual enfoque centra su estud io en los 
gr.andes procesos en los cuales partici
pan las fuerzas y tendencias económi
cas, sociales, poi íticas y culturales . 

En el mundo presente cada vez más 
complejo y de creciente especializa
ción, esta ciencia de síntesis puede 
ayudar al educando a comprender me
jor este mundo y a encontrar y definir 
el lugar que él pueda ocupar en la so
ciedad. 

Universalidad de la historia 
La historia tiene un carácter un_iver

sal, pues la dirección de los aconteci
mientos, hacia donde se dirige el curso 
de los sucesos humanos, tiene un m is
mo sentido o finalidad : la trascenden
cia de la Humanidad. 

Esta universalidad de la historia, 
.considerada en los programas de estu
dio , permite a los alumnos visualizar el 
contexto en el cual .está inserto cual· 
quier proceso histórico y principal
men.te aquellos vinculados a su reali 
dad nacional. 

Contemporaneidad de la historia 
Constituye otra característica de la 

disciplina. Siendo ella unp ciencia del 
pasado, nace de las interrogantes e in
quietudes del presente. De este modo , 
el hecho o acontecimiento histórico 
qu·e se estudie asume valor presente y 
.se.hace contemporán.eb. 

Por este motivo y frente al amplio 
campo de la historia de la humanidad, 
cada sociedad considera aquella parte 



de ella que está directamente vinculad·a 
a su tradición cultural. En este sentido, 
nuestros educandos• deben conocer la 
cultura cristiana occidental, hacerla 
contemporánea e internalizar sus valo
res j ntr í nsecos. 

Método de investigación 
· El principa·I método de investiga

ción histórica es el filológico-crítico . 
Este utiliza como base el documento 
históri·co, porque es el testimonio real 
del pasado. , 

Su empleo en. el aula permite al 
alumrio tener la oportunidad de re
crear cualquier aspecto si,gnificativo 
del pasado por medio de un esfuerzo 
intelectual propio; de trasladarse del 
campo relativámente . estrecho de sus 
experiencias personales, a otros lugares 
y tiempos, enriqueéiendo de esta· ma
nera su propio mundo. 

Además, por medio ·del análisis, el 
alumno aprende a formular juicios crí
ticos fundamentados en vez de limita'r
se sólo a memorizar y repeti'r hechos y 
nombres. 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 
DE LA GEOGRAFÍA 

Objeto de estudio de la geografía 
E I objeto de estudio de la geografía 

es el espacio geográfico, definido por. 
~us rasgos naturales y por la población 
que lo hapita. En este sentido, se con
cibe fundamentalmente el espacio ha
bitado o social, producto di¡¡ las inter
relaciones entre los fenómenos físicos 
y humanos . 

La identificación, descripción, in
terpretación y valoración de estos 
espacios geográficos, resultantes . de la 
interacción hombre-medio, permitirá a 
los alumnos concebir el mundo como 
un sistema integrado por el h

1
ombre y 

la naturaleza que lo rodea, logrando 
así la perce11>ción de la Tierra como 
un ámbito esencial de la vida humana. 

La localización geográfica 
La geografía como ciencia del espa

cio, ubica y determina la distribución 
de los fenómenos físicos y humanos 
en la . superficie terrestre. Como la 
interrelación de estos fenómenos en un 
espacio o fugar responde a un orden, 
su comprensión depe partir de su loca
lización, es decir, de su relaci6n con 
algún punto conocido. 

A la ·geograHa le preocupa. también 
la relación de un lugar con otros luga
res, es decir .la "interacción espa_cial", 
que implica la ·circulación de grupos 
humanos, productos, ideas, técnicas, 
~c. . 

Por el estudió de los espacios geografico.s, los alumnos· conciben el mu.n,do como un sistema 
integrado por el hombre y la naturalezá que 16. wdea. · 

La concepcion dinámica dé la geografia se 
fundamenta en la transformación constante 
del paisaje por la acción del hombre. En la 
foto, la carretera austral General Pinochet 

· Estos principios ineorporados al 
trabajo del aula permitirán a los edu
candos orientarse y ubicarse en su me
dio inmediato y localizar luego otros 

. paisajes geográficos, comprendiendo 
fas características derivadas de su ubi
cación, como asimismo la interdepen
dencia de los diversos espaeios. 

La geografía como ciencia de síntesis 
La geografía es ·una ciel'!cia de sínte-

. sis que expresa una convergencia y una 
interacción de fenómenos· derivados 
del plano natural y del plano humano, , 
cuya integración se cumple cabalmente 
e r.1. el marco concreto de la región o del 
¡1>aisaje. 

La ~egfón const ituye, por ende, el 
sustrato de la planificación o acondi
cionamiento. del territori'O, y en este 

. sentido cada sociedad· tiene su propia 
manera de interpretar!~ y de utilizarla. 

De allí <i!Ue los estudies regionales 
tengan vital importancia en la forma
ción de los alumnos . Por una parte, les 
permite analizar e interpretar realida- - · 
des concreta·s, com¡;,rer;idiendo a la vez 
sus posibilidades y limitaciones, y por 
otra, les permite establecer diferencias, 
analogfas y conexiones entre distintas 
regiones, logrando con ello valorar 
otras formas d~ orgamización del espa
cio. 

Dinámica de la geografía 
La concepción dÍnámica de la geo- . 

grafía se fundamenta en las transfor
maciones constantes del paisaje por la 
acción d~ l0s procesos humanos. En 
efect0, las as<;>ciaciones regionales y la 
in.teracción espacial son esencialmente 

.cambiantes d~bid0 a la intervención 
del hombre. E:I medio natural ofrece 
múltiples posibil[dades, cuya realiza
ción ,depemfo del hombre, de .su liber
tad para elegir, de ·su cultura :y de .su . 
voluntad para actuar. -

. La 'iriternalización de este principio 
debe capacitar al alummo para identifi
~ar y valorar las posibilidades del me
oio natwal y. comprender que los obje
tivos, técnicas y actitudes del ser hu
mano constituyen las fuerzas básicas 
que movilizan los recursos de la natu
raleza. La aceptación de este principio 
de cambio, de posibilidad, facilitará · 
más tarde su efectiva participación en 
la eficiente utilización del territorio y 
de s~s recursos. · 

Método de investigación 

l, El método propio de la geograU'a es 
la observaciór.i directa del terreno, (lÚe 

1l 
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El nino deberá pa1tioipar· más ta,rde en la . 
eficiente utilización, .del territorio y de sus re
cursos. En la foto, 'otra vista de la carretera 
austral General Plnochet. · · 

le · permite captar la 'realidad del pre
sente en su justa dimensión y recurrir 
a diversos tipos de mapas , cartas y ae
rofotos a diferentes escalas. 

. Sin embargo, como ciencia de sínte
sis y considerando el objetivo de la in
vertigación, el géografo rncurre tam
bién a otras técnicas y fuentes infor
mativas para realizar su análisis y, pre
sentar ·sus resultados (análisis; docu- · 
mentos, registros, etc.). 

El trabajo escolar, en consecuencia, 
debe considerar la observación directa 
cada vez que sea posible y, en su defec
to, recurrir a imágenes de la realidad, 
como fotos, láminas o diagramas. 

La lectura e interpretación d.e ma
pas debe ocupar un lugar preponderan
te, ya que además de constituir repre-

. sentacionés simbólicas de las realidad, 
comportan un lenguaje universal indis
pensable ·para la comunicación y la 
comprensión del ordenamiento espa
cial. 

Finalmente, no deben estar ausen
tes del aula aquellos elementos que 
desarrollan la habilidad de análisis y 
que son empleados . a rl)..enudo en las 
investigaciones geográficas. 

CONTRIBUCIÓN DE OTRAS 
CIENCIAS SOCIALES A LOS 
PROPÓSITOS DE LA ASIGNATURA 
DE HIS!fORIA Y GEOGRAFÍA 
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El estudio del hombre en su dimen
sión social es de gran amplitud y com
plejidad, de allí que tanto la historia 
com0 la geografía requierelíl para sus 
ei;ifoql,.les del auxilio €le otras ciencias· 
sociales, entr¡¡ las cuales ·cabe destacar 
la antropología, la, sociología, la ec0-
r10mía y la ciencia política. · 

Estas ciencias aportan conocimien
tos, conceptos, generalizaciones y téc
n.icas propias de sus métodos e involu
cran importantes elementos de carác
ter humanista, de alto valor formativo 
par.a el desarrollo social del hombre. 

La presencia de ellas en el programa 
implica significativos aportes entre los 
cuales es importante sefíalar los si-
guientes: ,. 

De la antropología, el principio de 
relativismo cultural, según el cual una ' 
sociedad debe ser interpretada en su 
peculiar realidad, pues no existe una 
sola escala ·de apreciación .valórica 
aplicable a todas las $Ociedades. 

Este enfoque antropológico llevado 
al aula permite a los educandos com
prender y valorar su propia sociedad 
como cualquier ' otra que les corres
'p<;mda conocer. 

De la sociología, el concepto de so
ciedad, cu,ya noción dinámica es nece
sario que sea captada por los alumnos, 
principalmente para el desarrollo de 
actitudes positivas hacia la realidad en 
que les C')rresponde participar desde 
temprana edad, como es la vida fami
liar, escolé r y de comunidad. 

En el primer subciclo básico son 1mpc,rta11tu• 
las viven'cias relativas a /a famil!a, la esc1 fW1 
y la comunidad 

De la economía, su noción funda
mental que señala el desequilibrio entre 
las necesidades humanas y lo,s bien~~ y 
servicios disponibles para satisfacerl,as. 

Esta noción, junto a l'a aprehensióra 
de los conceptos bási<;os que la susten
tan, permitirá ir desarrollando en los 
niños una actitud racional para abor
dar el problema económieo. 

De la ciencia política, el conoci
miento de que los fenómenos políticos 
se generan en la realidad social y en es
trecha relación con un determinado 
sistema de valores. 

Este enfoque proyectado a la ense: 
ñanza permitirá a los alumnos llegar a 
comprender los fundamentos de la 
organizacién política · de su nacién y · 
conocer algunos principios básicos de 
convivencia social, que lcis orientarán 
a ejercer re$ponsablemente sus den~
chos y a cumplir sus obligaciones en 
beneficio del bien común . 

FUNDAMENTACIÓN DE LOS 
TÓPICOS CONSIDERADOS EN H. 
PROGRAMA 

Los temas seleccionados en el pro
grama se fundamentar¡¡ en la tentativa 
de alcanza ~, mediante el los, los objeti
vos generales de Ja educación general 
básica y en particular el gran objetivo 
específico que orienta el propósito del 
aprendizaje de ambas disciplinas . 

Formalmente, el programa está es
tructurado en torno a objetivos genera
les y específicos·, en los cuales se en
cuentran implícitos los contenidos te
máticos, sobre cuya base el profesqr 
debe riá organizar las diversas situacio
nes dé enseñanza-aprendizaje en el 
aula . 

. Los dos ciclos en que se divide el 
programa presentan características dis
tintas: el primero posee objetivos y te
máticas bienales, de acuerdo a una se
cuencia que cbnsidera especjalmente 
el desarrollo evolutivo del niño; el se
gundo, en cambio, present'a objetivos 
'y tópicos anuales ceñidos a la secuen
cia propia de cada disciplina en pa'rti
cular. 

En el primer su.bciclo básico, las d is- · 
cipliraas ~elativas a Socieclad, Historia 
y Geografía presentan temas atingen
tes a las vivencias ,cotidianas de los 
alumnos: familia, escuela, barrio, co
munidad y nociones elementales de 
ubicación témpora-espacial, dado que 
los niños entre siete y ocho años de 
edad se encuentran en. un estado de 
'pensamiento estructurado hacia opera
ciones concretas referidas a su persona. 

i E I segundo suqciclo reitera la mis
! ma temática, al!Jngue e0n mayor ,¡l)ro-



fundidad, a fin de que el alumno em
piece la conceptualización de las no
ciones básicas de tiempo y espacio, 
considerando que se encuentra en una 
edad cercana a los ·diez años y por lo 
t~mto en un estadio de transición hacia 
el pensamiento abstracto . 

Esta I ínea psicológica es reforzada 
con tópicos explíéitos para el logro de 
habilidades verbales e intelectuales, y· 
de estrategias cognitivas que conduci
rán al alumno hacia el dominio de un 
vocabulario · específico ) la comprensión 
de las edades_ o período,s históricos, la 
aplicación de claves para descifrar sím
bolos cartográficos y la recolección de 
datos proven.ientes de fuentes reales e 
imaginarias. 1 

Cabe destacar que al término del 
primer ciclo existen temas centrados 
en el prósito de dar a conocer los ras-

. gos más relevantes de la Historia y la 
Geografía de Chile, así como la identi
ficación de hombres e instituciones 
que han contribuido significativamente 
al desarrollo de la humanidad. 

Estos . tópicos, aparentemente aisla
dos del contexto general del primer ci
clo, se fundamentan en la necesidad de 
proporcionar a los alumnos que deser
tan del sistema escolar una informa
ción funcional que les permita inte
grarse a la comunidad. 

La estructura . del segundo ciclo bá
sico presenta los contenidos de historia 
y geografía organizados en forma con
junta, aunque cada disciplina presenta 
su enfoque particular. 

La historia está organizada en una 
línea cronológica que conduce al alum
no hacia la conceptualización del tiem
po histórico, donde está inserta la evo
lución cultural del hombre d'esde sus 
orígenes hasta hoy. 

Los temas de historia universal son 
de gran amplitud. Sin embargo, su en
foque apunta a dar mayor .realce a la 
cultura cr istiana occidental de la cual 
los chilen0s somos partícipes, y a par
tir de ese context0, alcanzar una mejor 
comprensión e interpretación de la his
toria nacional, que alcanza especial re
lieve. 

En cuanto a la disciplina geográfica, 
el programa contempla grandes temas, 
destinados a proporcionar una visión 
espacial de la Tierra con sus diferentes 
paisajes y, en forma destacada, los ,ras
gos tísicos, humanos y económicos de 
Chile . Espécial énfasis recibe el hábitat 
regional del alumno, con el objeto de 
que conoz_ca en profundidad su entor
no geográfico. 

Al término del segundo ciclo bási
co, los temas de geografía humana 
constituyen el ·basamento para presen- \ 
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En el' aprendizaje de habilid_ades ef maestro 
debe ayudar al ni(lo a identificar errores y 
darle la oportunidad de autócorrección. 

tár un panorama· de · 1os principales 
problemas que enfrenta el mundo 
conterriporáneo, en relación . con la 
interdependencia económica derivada 
de la diWibución de les recursos 
naturales; con el comport·amiento 
demográfico en cuanto a distribución 
y crecimient9, y con las contingencias ' 
de )a vida urbana. 

El propósito de esta información es 
que los alumnos conozcan y participen 
en la problemática mundial , para que 
tomen conciencia · de su rol como inte
grantes del mundo .moderno. 

Por últim0, IÓs aportes específicos 
de otras ciencias sociales atienden a la 
formación ciudadana del alumno que 
egresa dé ' la educación general básica 
e incluyen temas de cultura cívica y 
nociones _de economía y der~cho ·fami
liar, que lo orientarán a asumir respon
sablemente Sl:J rol de ciudadano. · 

LINEAS METODOLÓG_ICAS QUE s·E 
SUGIEREN PARA EL 
DESARROLLO DEL PROGRAMA 

. Ei, programa de Historia y G'eogra
fía se presernta estructurado en una 
serie de objetivos, a partir de los cuales 
el profesor deberá planificar situacio
nes de aprendizaje para lograrlos . Co
mo situaciones de aprendizaje debe en
tenderse el conjunto de actividades se
leccionadas, organizadas 'y dirigidas a 
alcanzar los objetivos propuestos. 

. , L,a r,ica gama de 0bjetivos del ·¡::,r0_
gráma .quEl' apl:l_ritan a la éldquisición ~~-· 
informaeión básica,, al desarrollo de l;Ja, ' 
bilidades, intelectuales y a la"formacióh ' 
de valores y actitudes, permitirá al d~l 
cente ,crear situaciones de aprendiza'j(r 
va~iadas 'v atrayentes para losálumnO§ , 
de- este nivel, debiendo recu ri'ri'r '' J1)a Í:,f · 
e'llb á diferentes estrategias de enseñálil- .. 
za: . . ·· . . . · · . · . ,, . 

. De'ntro de _estas estrategias, Úna'_ me' -' 
todología. activa t:entrada en el ,quelíla~ . 
C,er del alu'r:nno y donde el docemte Cllfl')· , 
pla fÜÍildamentalmemte un rol d€) ··orienc ' 
tador y conductor; será la más.acertada 
para, el 10,gro de ap~endizajes auténti-
c@s. , 

En el marco de una metodología 
¡;ictiv._a, existen varias posibHidades di
dácticas, como el empleo del método 
de redescubrimient0, la acción grupal, 
la observación dirigida , la asignación 
de trabajos de investigación y otros . , 
En cada uno de ellos cumple un rol 
importantísimo el uso adecuado · de 
diferentes nied,ios y matetiales de ·ense: : 
ñanza. 

DESARROLLO DE HABILIDADES 
INTELECTUALES Y LA 
FORMACIÓN DE VALORES Y 
ACTITUDES 

1 ° El aprendizaje de habilidades re
quiere práctica. Para ' que resulte ade
cuad0, el profesor debe observ_ar al 
alumno ,en acción; así verá si los méto
dos que emplea son correctos, ya_ que 
si observa sóio los resultados no podrá · 
apreciar las dificultades que han de_bi
do enfrentar. 

E I maestro debe ayudar a I niño a 
identificar sus errores y darle la opor
tunidad de autocorrección, ya que si 
éste ignora sus equivocaciones, natural
mente seguirá cometiéndolas y no ·po
drá avanzar en su desarrollo. Cuanto 
más clara e inmediata sea está ayuda, 
más eficiente será el aprendizaje . 

La gran riqueza de conceptos -en 
especial el de tiempo y espacio- y de 
generalizaciones de la asignatura, supo
ne obviaménte el desarrollo de habi li
d a.des. 

Los conceptos deben irse adquirien
do a través de diferentes experiencias 
y de hechos conocidos, lo cual exige 
i r de lo concreto a lo abstracto, de lo 
cercano a lo lejano, de lo vago a lo 
preciso, de lo simple a lo complejo. 
Ellas no se pueden aprender memori
zando definiciones verbales, debido a 
que .su significado es extensible y siem
pre hay nuevos elementos y experien
cias _que lo amplían. 

Por lo tanto, las vivencias que los 
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niños poseen °del' medio físico y social 
constituyen la fuente primaria para ' 
llegar a la comprensión de los concep
tcis básicos de nuestra asignatura . 

la capacidad para percibir relacio
nes e interdependencias entre los con
ceptos permite aprender generalizacio
nes y llegar a formularlas . Este proce
so, vinculado a la maduración intelec
tual progresiva del niño, es más facti
ble de lograrse en los últimos años de 
la educación básica. 

Sería altamente deseable que los 
alumnos, bajo la conducción ,del profe
sor, llegaran a formular por sí mismos 
las generalizaciones involucradas en los 
objetivos del programa. En caso que 
no sea posible y deban ser entregadas 
por el maestro, éste debe preocuparse 
de que los alumnos dispongan de los 
elementos básicos y necesarios para 
comprenderlas . . 

2° La formación de valores y actitu
des requiere de un aprendizaje insepa
rable de la adquisición de conocimien
tos y del desarrollo de habilidades, por 
to cual ella debe _ estar íntimamente 
relacionada con las informaciones y 
destrezas propias de la asignatura. 

Sin embargo, como la formación de 
tos valores y actitudes es un proceso 
más lento e intangible que el cognitivo , 
su desarrollo debe ser considerado a lo 
largo de toda la educación en forma 
gradual y continuada . Asimismo, el 
profesor debe tener conciencia de que 
su evaluación es más difícil, por el pa
pel primordial que juegan en este cam
p~ los elementos subjetivos. 

En el primer ciclo sé . inicia el estu
dio de la realidad social a partir del 
medio inmediato del alumno, que 
constituye la primera fuente que pro
porciona modelos de actitudes y valo 
res. Es rol del profesor, junto con sus 
alumnos, descubrir y revelar sus ele- , 
mentos positivos para luego continuar 
su estímulo y des.arrollo . 

Er.i el segundo ciclo, los tópicos re
ft!rentes a fenómenos históricos, geo
gráficos y sociales ofrecen una excelen
te oportunidad para que los alumnos 
analicen los valores contenidos en 
ellos, los internalicen y desarrollen ac
titudes consecuentes con los mismos . 

- ALGUNAS ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS EMPLEADAS EN LA 
ENSEI\IANZA DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES 

El método de redescúbrimiento , 
Se basa en las experiencias de los 

-niños a p,artir de. las cuales el profesor 
los orienta para que sean ellos mismos 
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los que "redescubran" los diferentes 
aspectos involucrados en los objetivos. 
Este método proporciona un aprendi
zaje efectivo, porq·ue el alumno ade
más de lograr el objetivo deseado, de
sarrolla una técnica para aprender, que 
podrá transferir a otras situaciones. 

En el primer ciclo, la mayoría· de 
los objetivos considera la realidad in
mediata de los alumnos , la cual pro·
porciona las expJriencias necesarias pa
ré! hacer factible este método. En el 
segundo ·ciclo, se requiere en gran me
dida del empleo el e materiales en cuyo 
contenido concreto el alumno redescu-· 
bre la información deseada . 

El trabajo grupal 
Constituye uha estrategia que per

m ite desarrollar actitudes pos1t1vas 
para la convivencia social . Para su lo- , 
gro, el profesor deberá guiar el queha
cer de los grupos y facilitar el surgi
miento de una efectiva interar ción en- . 
tre sus integrantes . 

Esta modalidad es un excelente me
dio para lograr los objetivos programá
ticos que guardan relación con la for
mación de actitudes de respeto y res
ponsabilidad en el medio social inme-

1 diato, áctitudes que luego deberán ser 
manifestadas en su desempeño en la 
sociedad nacional y mundial. 

La observación dirigida. 
1 ncluye tanto la observación directa 

como la · indirecta. La primera, permite 
poner a los educandos en contacto con 
la realidad que se desea conocer y de la 
_cual obtienen directamente la informa
ción requerida, la segunda se realiza a 
partir de representaciones de dicha rea
lidad, como son los mapas, láminas, fo
tografías, películas , etc . 

Ambos tipos de observaciones de
ben ser empleadas en la enseñanza de 
.la asignatura, previa una planificación 
cuidadosa y la consideración de los ob
jetivos. Si son bien dirigidas, permiten 
visualizar diferentes fenómenos del -
plano natural y social, establecer rela
ciones y desarrollar la sensibi lidad 
para capta r la realidad presente o pasa-
da. · 

El trabajo de investigación 
Se fundamenta en la búsqueda de 

información por parte del alumno , 
quien a partir de la presentación de un 
problema formula hipótesis, recoge 
datos' y extrae conclusiones válidas . 
Para que este procedimiento resulte 
eficaz, el profesor .debe estructurar ·cui : 
dadosamente la situación de aprendiza
je y en especial indicar con cl'a ridad 
las fuentes de información adecuadas . 

El proceso de. investigación es tan 
importante para el alumno como el 
.resultado que pueda .obtener, ya que 
desarrolla sus habilidades cognoscitivas 
y lo ,motiva a hacerse responsable de su 
propio aprendizaje . 

Este método es de mucha utilidad 
en la enseñanza de la asignatura, pues
to que facili-ta, principalmente, el logro 
de los qbjetivos orientados a desarro
llar la habilidad para recoger informa
ción de la realidad social a través de 
variados instrumentos y medios: 

Igualmente , la posibilidad de dispo
ner de diver sas fuentes de información 
exigirá al alumno un análisis crítico 
que contribuirá a desarrollar el pensa 
miento refl ex ivo y la adquisición de 
técnicas apropiadas para continuar y 
profund izar su aprendizaje de los fenó
menos históricos, geográficos y socia
les : 

RECURSOS Y MATERIALES 
DIDÁCTICOS 

Actualmente - se cüenta con una 
gran cantidad de recursos didácticos, 
originados por el avance tecnológico, 
muchos de lo~ cuales pueden ser utili
zados por las ciencias sociales . 

Estos materiales llevados . al aula 
motivan fuertemente al alumno y ha
cen la ciase más atractiva . Sin embar
go, su empleo adecuado · para obtener 
resultados efectivos requiere de algu 
nas consideraciones generales como las 
siguientes : 

• Deben ser seleccionados de acuei'
do a la capacidad de los alumnos y 
con'forme a los objetivos propuestos . 

~ Deben ser la fuente misma del · 
aprendizaje , y no una simple' m,otiva
ción . 

-·• Deben poseer una riqu eza tal , 
que permitan al alumno adquirir cono
cimiento específico y además desarro

. lla r la habilidad de recoger e interpre
tar la información . 

Estas preocupaciones son principal
mente válidas cuando se trata de mate
rial es didácticos espec{ficos para la en
señanza de las ci encias socia 'les, tales
como mapas, gráficos, ' fotografías y 
láminas , necesarios en el aprendizaje 
de la geografía , como asimismo el em
pleo de l documento histórico, trozos 
de lectura , a rtículos de prensa y graba
dos, en el aprendizaje de ·la historia . , 

EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS 
PROGRAMÁTICOS EN EL PRIMER 

.CICLO BÁSICO . 

La inexistencia de un programa 
· mínimo 



Tal como se exJi)resa en la i.rilltroduc
ción del prógrama de Historia y Ge©
graf(a, éste no ,es mínimo, sino que 
c<:mtiene los objetivos que -serir'a desea
ble alear.izar en las mejores condicio
nes, . siemG!o ,ello especialmente válido 
p·ara los dos Cl!J rSOS terminales de la 
educación gen; ral bás,ica. 

La obse ri vación pr-ecedente no es 
aplicable en aquell©s. cursos del primer 
ciclo, en que por la presencia de pro
blemas o caracterí.stic;;as muy particula
res mo sea G!ab le la consecwción de la 
tot~li,dad ' de los objet¡v0s. En estos 
casos deberá procederse a una selec
ción de los mismos, para cuyo efecto 
daremos más adelante ciertas recomen
daciones, a fin di e av,udar al profesor a 
cumplir ·de la manera más adecuada 
esta tarea. 

LEs posible el logro de objetivos tan 
numerosos? 

1 
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Si bien el programa de 1 ° a 4° Año 
tiene 1 Y objetivos generales y 111 ob- . 
jetivos específicos, cifra muy abultada 
'en uria primera visión ·, el profesor rio 
debe desalemtarse, atendiendo a las 
siguientes consideraciones: · 

a) Los objetivos ,están agrupados ,. 
por subci e los -1 º y 2° Año; 3° v, 4° 
Año- .de tal modo que si ellos no se 
logran en pler,iitud en el primer cu r, so 
G!e cada tramo se tiene la posibilidad 
de alcanza rlos en el segundo, cuando 
los alumn0s tera§an may0r madurez. 

b) Muchos de los objetivos son rei
terativos, la mayoría de las veces con 
un mayor grado de pr9fundidad, lo 
cual .1íacilita significativamente su logro 
al operar claramente una transferencia 
vertic;;al. 

Ej~mplos: 

Leer l'as horas del reloj. 

indicar en forma precisa la' hora. 

Señalar la bandera, el escudo y el 
himno nacional como sr'mbolos 
de nuestra nación. 

- Disting l!l ir los s{fril;lolos naciona
les. 

Describir cómo. se complemen
tan los diferentes .trabajos de las 
pe,-sonas en la con:iunidad. 

Establecer el papel .que curi11plen 
las diferentes profesiones y ofi
ci es en la sociedad. 

' ! . 
Participar en las ac;;tividades del 
curso, ,grupo de traba.jo, ~scuela. 

~- '-'r'-- --,...._ ~ - ....... - -

La observación dirtgida indirecta se rea liza fi. través de rep1esent'a.ciones dela realidad: map/ts, 
fotografías, pelicu/as, etc. 

'' 
Participar positivamente era acti
vidades grupa les . 

c) Varios objetivos 'tienen el carác
ter de ac;;tividádes muy simples que 
pueden logra.rse en un tiempo relativa
r;nente breve. 

Ejemplos: 

Recitar los eías de la semana en 
una secuencia,.\-

Reconocer a Chile en un globo 
·te fráql)eo. 

Decir los nombres de los meses. 

LDebe_ respetarse rigurosamente la 
secuencia¡ del programa para alcanzar 
los pbjetivos? . 

El programa, corno .repetidamente 
se ha dicho, es flexible ._ En c0 nsecuen
cia, el profesor dispone de ,la libe r,tad 
de reor.ganiza r los objetivos en la se 
cuenda q\ Je estime lil'lás conveniente. 

Asr' se pueden ordenar algunos dé 
ellos siguiendo una linea temática (la 
familia, la esi::wela,Ja comt>Jnidad, etc.), 
mientras que otros los irá lo§rándo a · 
través de todo el ciclo, <sorne son Jes 
0bjetivos de valores y actitudes ('reco
nocer la importancia de respetar las 
reglas. para el trab9jo en grupo; señalar 
y practiear normas de aseo,, etc.) y 
aquellos que guardan relación con la 
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recolección de informaci'@m (leer ·irafor
macióm contenida en globos y mapas; 
consultar dicci.ionarios, enciclopedias y 
atlas, et<s .). 

¿ Es necesario a partir de los objetivos 
específicos del program'a formular 
otros a nivel. de aula? 

Ello depende del grado de especiali-
' @ad de IGs objetivos programáticos. 

En efecto, algunos s<m muy directos; 
iradican claramente lo que se espera 
del al t>J mno al final del proceso cle 
aprendizaje_ y eri est e sentido funcioria 
rán perfectamente a nivel cle sala Gie 
clases . 

l:,jempl0s: 

Ubicar continer:1te·s y @céanos en 
el 'planisferio y en el globo terná
q_ueo. 

Represeritar la extensión del 
tiempo entre G!os feehas 12Jtili,za·n
élo lír:ieas sericillas de tiempo. ' · 

Otros, en cambio, son más amplios 
y necesitan @e mayor esp·eeiali(ifad o 
desgl0se. 

Ejemplos: 

- ·Establecer los rasgos· geográficos 
fundamen,tales de ml!lestro ter ri
t0rio. 
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Dist,inguir los hechos y personas . 
más relevantes de la Historia de 
1
Chile. . 

¿Qué cr,iterios deben aplicarse e~ el 
caso que ·sea mfoesario seleccionar 
objetivos? 

Como ya se ha amtiCi!llaclo, el profe
sor puede en algunos casos evidénciar 
sl:J pr;e0cupación, porque la totalidacil cle 
los objetivos ~rbgramát.icos ho serár.i 
logr,aclos por sl:l t:urs0 o por alg,ur:10~ c;Je, " 
sus al1,1 mmes. Em ,esta situacióra él dC!i
eente debe ,hacer. ,·una seleccién,. 'UtiH
zand0 un cri,terio que le as·egure cum
pl,ili <de la manera más adecuada y efec-
tiva esta ta rrea. ' 

Obviamente, la mejor pauta que se 
pl!lede recomeÍ'ltdar !llarra p r,.oceder a esta 
seleecill>n es comsiderar el l0gr~, por 
palíl!e c¡je ·los niños, de los requisitos 
l')i!Ínim0s indispensables ql!le le permi

·tam c0mt inuar sin dificu,ltatdes sus 
a!llremdizajes de historia y geograHa en 
los cursos siguientes. · 
. Para identificar estos requisitos: tje
bem0s remitirrios en primer término 
a los tres tipos de objetivos es!llecíficos 
menciomados en la 1intr,oducción del 
programa los que,. en síntesis, güardan 
relación con la adquisición de informa
ciones, el desarrollo de habilidades in
telectuales y la formación de valores y 
actitudes. ~s en el campo de cad1;1. l!mo 
cle estos dominios conduct uales, clÓnclé 
el profesor de la asig /aatura debe selec-. 
cionar los objetivos mínimos o funda
mer.itales. 

Respecto a la adq1,1isición de infor
maciones 0 logros de conductas cogni-
1i ivas, la seleccióm debe estar orientada 
a desarrollar principalmente los corn
ceptos básicos ut i li,zados rei.teradamen
te por la asignatu rra y, que dado el desa
~rol lo psic0bi0lógico del niño sean po
sibles de eaptar a este mivel. 

En .este sent ido, será necesario in
cluir aquéllos suscef.)tih>les de ser visua
lizados y que resulten .de fácil identifi-

' c1;1ei0m parra fos alumnos. Dentro de es
ta categoría se ubican esencialmer1te · 
los coneeptos prop.ios de la geogra,tía 
física, como río, lag0, mont¡if.ía, etc. 

Otro tipo de eonceptos indispemsa
bles ,de considerar son aguéllos más 
abstractos, pero comect ad0s di rrecté!· . 
mente a la rreali€l1ad <!loncl~ desenvuelve 
el nif.ío y cuyo uso frecl!Jente e ra la vida 
coti€liana ' le rrepresenta un vaíor fun
cional, como pá,tria, comunic;Jad, agri
cl!lltura, indwstria, etc. 

•En relación a) desa rrollo de destre
zas. intelectuales, es . responsabilidad 
fundament al de la asigmatl!lr<a el desa-

• 1 . rnollo cle la habi li€l ad para ubicarse em 
·el espaeio y el tiempo. 

. , r 

La formacióndé,valore¡;.y áctituclé'S requiere de un aprMdiza¡e.inseparable de la adquís1ciórfde\ 
oonocimíentds. ·· · 

. En cua.nto a la localización espacial,. 
~A el primer trarrno"'de este ciclo, debe
rá exigirse como m1nim0 la ul:>icacién 
en el espacie ir;imédiat o, lp que signi
fi.ca manejar ciertos puntos ·ae refer.eñ
cia ¡:,ara localizar elemerito,s .relevantes 

' del me<ilio circundante y, poder 'as'í, a 
00rntinuaei0n, representarlos simb61i
cament e en planos simples. · 

t ambié n se .Pl;mtea-como exigencia 
básica en los ·cursos termi males del ci·

. e:lo, l!l0iear ~ntida9es ge0gráficas mayo
res (continentes, ,océanos, el ~aís) en 
gfoh>os, ·planisferios y mapas· de Chile, 

como asimismo 'leer símbolos sencillos ' 
en estas representaciones cartográficas. 

._ En lo referente al desarrollo de la 
habilidad temporal, es inclispensab·lé: la. 
u0icación del miño en su tfempo con
cret0, y cotitlian0, además del recono, 
·cimiento distintivo de las experiencias 
de ' su ;ida pasada de las del momento 
presente . Y I la imaginación de situaoio
fleS fot~ras basadas en Giichás experien
c'ias; en"suina, el logro de las pri'mera's -
mediciones y ord\!narriientos cronolo'- · 
gicos•. 

,, 

Estas' noc.iones básicas· de la dimen-
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sión temporal deben continuarse en el 
segundo subciclo con el inicio de , la 
comprensión del tiempo histórico, ha
bilidad que debe contemplar como exi
gencia mínima la identificación de 
ac.ontecimientos, fechas y personajes 
del pasado. En este pasa,do, el alumno 
debe distinguir sucesiones, es decir, 
ubicar en un tiempo más remoto o 
más próximo los diversos hechos y 
figuras históricas. . 

. Finalmente, en el campo de los va- . 
· l0res y actitudes deberán enfatizarse 
aquéllos vinculados con la temá:tica del 
programa y q1,1e guardan especial rela
ción con la interacción social y el desa
rrollo <ile los valores nacionales. 

En este sentido, la formación de ac
titudes de respeto hacia los semejantes, 
las autoridades y las normas básicas 
que favorecen la convivencia humana, 
deberán ocupar un lugar destacado. 

En un mismo plano, deberán figurar 
la valorización de los diferentes traba
jos, el respeto a los símbolos naciona
les y el aprecio de las acciones de 
héroe~ y personajes que han contrib~i
do al engrandecimiento de la patria . 

1 
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Un ob¡etivo especlf~co señala: Distinguir los simbo/os naciorales. \ 

CIENCIAS NATURAl!.ES 
F{duardo Hess Mienert, 
E/oy Ag/oni Tapia 
Enrique Sirera Ferrer 
Departamento de Cienci as 
Natur~les, CPEIP 

n 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 
DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS 
NATURALES EN LA EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA 

1. Conocer, comprender y aplicar al
gunos hechos, conceptos y generaliza
ciones científicas fundamentales de 
cada una de las áreas de las Ciencias 
Naturales. 

2. \falorar la importancia del conoci
miento científico, en función de la inves
tigación que lo generó, apreciando 
además la climensión humana y social 
del trabajo del hombre de ciencia. 

3. Apreciar el papel que juegan las 
Ciencias Naturales en el desarrollo y 
transformación del mundo. 

4. Manejar un vocabulario científico 
básico¡ para interpretar en forma ade-

cuada ideas, hechos y situaciones pro
pias del .ámbito científico. 

q. Desarrollar un conjunt0 de habili
dades propias del, quehacer científico, 
como por ejemplo: observar, comuni
car, clasificar, controlar variables, for~ 
mular hipótesis, etc. . . 

6. Desarrollar un conjunto de destre
zas motoras derivadas del trabajo de 
laboratorio, com'o por ejemplo la utiliza
ción adecuada de algunos instrumen
tos, tales como termómetro, ~robeta, 
pipeta, mechero, y en la construcción y 
montaje de aparatos sencillos. 

7. Manifestar una actitud científica y 
demostrar hábitos positivos relaciofla-· 
dos con el medio ambiente, y frente a la 
mantención y mejoramiento de la salud. 

8. Manifestar \jna actitud indagadora 
y creafü-1a en relación con los problemas 

que surgen del estudio de la nat1,Jraleza, 
y orientar la búsqueda de ~xplicaciones 
y soluciones a tfiavés de la observación 
y la experimentación. 

9. Desarrollar el interés en las cien
cias y en las actividades relacionadas 
con la ciencia, como por ejemplo: lectu
ras Gientíficas, exposiciones científicas, 
etc. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE 
OBJETIVOS PARA LA 
PLANIFICACIÓN DE UNIDADES DE 
APRENDIZAJE 

. El programa de Ciencias Naturales 
para la educación general básica se pre
senta en .un enfoqué integrado con 
acento en la I ínea ambiental. En esta 
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integración intervienen, además, aspec
tos r~látivos a los procesos científicos 
y . a conceptos fundam·eritales sobre el 
hombre como sér biológico, la materia · 
y la energía, y la Tierr_a cbmo integran-
te del ~istema solar. · · 

La estrl!lctu.ra elegida-no lleva consi
go un esquema de. 0rgamización didác
tica. La tarea la debe llevar a cabo el 
profesor, ·considerando sli realida0 y 
los criterios de flexi!Dilidad. . 

Ante lo expresado, el profesor deee 
seleccionar objet ivos del ·programa y 
relacionarlos par,a la . construcción de 
unidades, módulos, temas, etc. 

lCon qué criterios debería el pro-, 
fesor hacer una adecuada sele.cción? 

Criterios específicos 
1) El programa está concebi00 der:i

tro del marco de· una enseñanza de 
Cien;ia lmtegrada, en que las discipli
nas científicas no se enfocan aisladas 
-Química-, Frísica, Biología, etc.-,sino 
que éstas aparecen integradas hasta tal 

. punto que no se identifican sus estruc-
turas. , 

Ciencia Integrada ha .sid<ll 'defini<;la · 
por UNESCO como los métodos en ·Jos 
cuales los conceptos y principios .de la 
ciencia están presentados de manera 
que expresan la uniclad fundamental 
del .pensamiento científico, evitamdo 
una prematurn e indebida acentuación 
de los distiritos campos científicos. · 

2) La integración debe efectuarse ·a 
través de una mater ia, trama o núcleo 
integrador, que en el caso del prog r,a
ma gire! en torno al .medio ambiente .. 

La educatióm· ambiental sirve, por 
lo tant0, ,com_o un concepto de inte
gración para i'a enseñanza ·di:) las .cien, 
'Cias a nivel básico, e:¡ue deb~ trasl.ucir$e 
en la organización de las unidades de 
aprendizaje. 

Una educación ambiental conlleva, 1 , 
n0 sólo la parte informativa que apor
tan las difer.entes disciplinas científicas, 
sino que además .propende a desarrollar 
l!lna acción formativa traducida. en va
lores, hábitos y actitudes centrados en 
la persona, que· trasciendan hac;ia la co
mwnidad y la nacíón e inch.1s0 alcancer:, 
un grado de universalidad . . 

· Para efectuar una integración, eh 
profesor cjebe recurrir a lqs oejetivos 
del programa clasificados dentro de las 
cimco áreas o ,grandes ·grupos, e inten
tar amalgamarlos al estructurar una 
unidad de aprem<;lizaje. Es probable . 
que a veces no sea factible integrar las 
áreas programáticas; entonces deben 
efectuarse inte r,,r,elaciones parciales. 
Entre éstas · es deseable realizar el má
ximo esfl:ierzo para que eri la ma_y0ría 
de las unidades . cle ·aprendizaje estém 
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El alurtino debe d.esarr9lljt ún COl)jünto qe habili.dadf/S propias del quehacer c,entlfiéo: observar 
comunicar; claslfiear, etc, . , · · . · · . 

p~esentes ta'ntos l~s 'wntenidos · (pro
ductos de la ciencia) como los pr9-

. cesos cjent íficos. 
Los propósito's en ·q8e van inyolu

crados "procesos científico's" ,§stan 
.. formulados enj'el primer grup0 de ob· 

jetivos, y !o cuatrn grupos restantes 
corresponc;Jen a contenidos. 

, 3. Un tercer criterio · <11ue (jebe to
marse en cuenta esv el establecimiento 
de una ,línea·<ile se.cuencia vertical (nive- · 
les escolares de 1 ° a S0 Año) y otra- de . · 
sec1.1encia horizonta¡ (que dice relaciólil 
cbA Ja temática que se va a desanmllar 
en •el año escolar, a njvel 'd'e curso), 
taAto de procesos científicos dende 
0.eben re::¡petarse los nivele$ jerán;¡ui
eos, · como de e0ntenidos don0e debe 
éstable~erse u!'la estructura de desarro-

· 110 comceptwal básica. 
4) Los criterios ar,iteriermente re

comendados son aJi)licables a tsl!lalqüier 
. "' ' .. 

curso de educación gener,al básica, va
iiandó' levemente entre el primer ciclo, 
dor,¡de e I mayor ·énfasis está en la parte 
procesal con , el.desarrollo de habilida-. :-. 
des intelectuales y destrezas, y el · se-
gundo ciclo, Epn _que paulatinamente ·se 
ot0rga un mayor émfasis á la I ínea con-

. ceptué!I. 

FUN,DAMENTACIÓN DE LOS 
"FOPICOS OONSIIDERADOS EN EL 
PROGRAMA 0E LA ASIGNATURA 

Los hech0s y .gerÍeraiizaéiones cien- · 
tíficas cambian. eon el avance de nues· 
tro conocimiento del mundo. Por este 
moÚvo, es difícii seleccionar con pre
cisióri qu~ c@ntenidos científicos-debe 
a!é)render el nirfo. . 
. u na- contribución significativa que 
um prngrama' de Ciencias Naturales 
puede_ hacer par.a ayudar a los niños a 

\ 



comprender la dinámica de los cam
bios, es demostrarles el carácter cons
tante de éstos en el Universo. 

No obstante, es posible esquemati
zar las grandes líneas de conocimiento 
qu e un niño debería poseer en sus pri- · 
meros años de escolaridad . El con·oci
miento de los descubrimientos trascen
dental es ocurridos a través de l'os siglos 
de investigación científica~ ofrece uria 
orient ación al alumno para la explora
ción de su propio mundo . 

El énfasis en las generalizaciones 
hará más fácil la comprensión de los 
problemas cient íficos y más produc
tiva la solución de las situaciones inves
tigadas por el propio alumno. 

En este contexto, resulta funda
. mental la. adquisición de conocimien-. 
tos acerca cle: . ' 

1. El universo, nuestro sistema; I¡¡ 
Tierra y la Luna. · 

/ 

1
• 2·. La estructra y propiedad de la 

materi¡¡; · elementos y compuestos, 
cambios físicos y químicos, etc. 

3. !:_a conservación y transforma
ción de fa energía; formas y fuentes de 
energía, fuerza, trabajo y movimiento: 

4. La interacción entre los seres vi
vos y su ambiente; relación entr.e esº 
tructura y función biológica, reproduc
cilm, desarrollo, irritabilidad, conserva
ción de la .salud y de los recursos natu
rales , 

Pero tanta importancia como la eiT
señanza del· PRODUCTO de la ciencia, 
tiene también la enseñanza del PROc 
CESO de la ciencia, es decir, los méto
dos empleados por el científico para. 
lograr los descubrimientos. Aun .más, 
es un hecho de trascendencia recono
cer que estos métodos sori más per.ma
nentes que los productos que derivan 
de ellos. La vivencia del método cien-

• 1• tífico por parte del alumn0, juega ade-
más un rol formativo de. extraordina
rias proyecciones en su vida, enclavada 
en un mundo cle continuo c·ambio > 

La inclusión de los tópicos "Proce-· 
sos ci!!ntíficos", "Los sere·s vivos y el 
ambiente", "El hombre como ser bio
lógico", "La materia y la energía, "La 
Tierr.a y su ubicacióri en el espació" 

.J en el programa de Ciencias Naturales, 
emana de las consideráciones de a lo 

l. menos tres aspectos que tienen espe
. cial incidencia en los currículos cien

tíficos modernos . 
- La materia de la ciencia 
- La naturaleza de los educandos 
- El significado social de la ciénciél 

y ·la tecnología. 
La natural eza de la ciencia se mate

rial iza esencialmente en tres aspectos: 
1 · - Desarrollo de habilidades d~ pro-

ceso, tales como la observación, la cla
sificacíón, la medición, la predicción, 
etc. 

· - Desarrollo· de habilidades cognos
citivas, tales como la habilidad para re
cor.dar conocimientos, para compren
de r y aplicar conceptos científicos, etc. 

- · El desarrollo de actitudes, tales 
como la honestidad e imparcialidatl, 
la colaboración y solidaridad , / !a 
comprensión del carácter provisorio de 
las teorías científicas. En este aspecto.-, 
también cabe considerar los modelos 
de comportamiento que son inherentes 
al científico : creatividad, persistencia, 
seriedad, mente abierta, sólida conoci
miento, etc. 
· Al estudiar la naturaleza de · la 
ciencia, en necesario profundizar otros 
aspectos : la ciencia es proceso y pro
ducto. El análisis de esta afirmación ha 
generado una profunda reforma de los 
currículos científicos no sólo en cuan-.. 

to a los contenidos de enseñanza, sino 
también en reláción con los métodos 
de trabajo en el aula .. 

La natu r.aleza de los educandos es 
otro de los factores prioritarios para 
tomar decisiones sobre el currículum 
cient ífico . En general, los programas 
de ciencias deben reflejar los hallazgos 
de la investigación en el desarrollo de 
conceptos y habilidades por parte de 
los niños. Esto implica considerar la 
forma en que se aprende, lo que sitúa 
el problema en la perspectiva del niño. 
En este sentido, es indispensable ana- . 
lizar y conside.rar los aportes de las 
diversas escuelas del campo de, la psi
cología del aprendizaje. Este aspecto, 
finalmente, también implica poner 
atención al ambiente social y cultural 
en q4e se desenvuelve el niño. 

En tercer lugar, el significado social 
de la ciencia y la tecnología supone 
aceptar que estas disciplinas han pro
ducido profundos cambios en el am
biente y en la socied'ad . 

La educación científica debe for
'mar una mente abierta y crítica frente 
a los avances científicos -especialmen
te tecnológicos- en relélción con e_l 
impacto sobre la forma de vida de la 
sociedad humana. 

Es fondamental fomentar en los 
alumnos la valoración del trabajo del 
hombre \de ciencia y de la ciencia· en sí 
misma. En las actuales circunstancias 
no es posible concebir un currículum 
científico que no considere la impor
tancia del significado social de la cien
cia y la tecnología, ya que de una u 
otrá forma modelan el mundo en que 
vivimos. 

LÍNEAS METODOLÓGICAS QUE SE 
SUGIEREN PARA EL 
DESARROLLO DEL PROGRAMA 

Los currículos modernos de Cien
cias Naturales incorporan y destacan 
como contenidos importantes de ense
ñanza a los productos y procesos cien
tíficos . El programa elaborado no po
día permanecer ajeno a dicha tenden
cia de indiscutida validez y aceptación . 

Como éste no contradice en absolu
to el -espíritu sustentado por la ense
ñanza integrada de las ciencias, se han 
bosquejado do,s líneas, una conceptual 

1 y otra procesal, que deben equilibrarse 
armónicamente en el momento que el 
profesor elabore las 4nidades de apren
dizaíe, sifl e'nfatizar o menoscabar ni · 
una ni otra . 

La I í nea conceptual 
Aquellos objetivos del programa 

q14e inciden . en la adquisición y com-
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prensión de conocimientos científicos 
han sido agrupados en cuatro secciones: 
"La Tierra y" su ubicación en el espa
cio", "El hombre como ser biológico", 
"La máteria y la energía" v "Los seres 
vivo's y el ambiente" 

Estas secci.ones no· conllevan impl í
citamente una sugerencia d·e organiza
ción didáctica. Por el contrario, sólo 
constituyen un sistema de clasificación 
común de las .áreas de la ciemcia que 
permite visualizar mejor los conceptos 
científicos en su estructura temática. 

Aun más, el hecho que aparezc~n 
cuatro grupos de objetivos a~ociados á 
la línea conceptual, en contraste con 
uno sólo de la I ínea procesal, de nin: 
g0n modo ' significa que deba dársel~ 
mayor preponderancia a ·1a enseñanza 
de conoci.mientqs científicos, situa
ción que se ha comentado reiterada
mente. 

Por ot:ra· parte, la presencia de CL!a
,;t ro seccione.s de objetivos cognosci 
tivos podría hacer suponer que no 
·existe una conexión de ti'po hor-izontal 
entre ellos, esto es, en reléjción con los 
niveles escolares o cursos, y que sería 1 

muy difícil establécer una integración . 
Es necesa~io destacar que en la ela- · 

boración de lqs objetivos se tuvo pre
sente una estructura conceptual que a 
modo de 'línea gruesa se centrara en. el 
carácter ambiental, en torno al cual 
giran y convergen las líneas de c0nteni
dos científicos ya enunciados. Un es
bqzo de dicha rama conc13ptual se 
muestra en el esquema. 

A traves de la observac1on y {a expe;1mentacion, los alurr)nos deben onentar la busqueda de 
. ·explicaciones para los problemas ·que surgen del estudio. de la naturaleza. 

La línéa prQcesa! 
Los objetivos vinculados con proce-

. sos científicos se distribuyen de 1 ° a 
80 Año, conformando l:lna línea proce'-' . 
sal. Los procesos se clasifican en bási
cos (observar, medir, clasificar, comu
nicar, inferir, predeci_r) e integr-ados 
definir operacionalr,nente, controlar v¡¡
ri abl es, formular hipótesis, interpretar 
datos, experimentar) . 

La ens13ñanza de .los procesos bási- , 
, cos se introduce en el 'primer ciclo, y la 

de los int~grados, en 'el segundo ciclo. 
El · proceso experimental se introduce 
una vez que se han ejercitado todos los 

restantes, por requerir habilidades ·y 
destrezas desarrolladas a través de su 
ejercicio. . 

En la lista de procesos, no se ha 
incluido el uso de relaciones espa
cio"temporales ni la formulación de 
modelos, presentes en el programa 
anterior. El primero se hc1 omitido 
porque su carácter es más conce¡:;¡tual 
que procesal, y porque los contenidos 
principales que a través de él se abor
dan, fueron distribuidos en la línea 
conceptual. El segundo se omite por 
varias razones; entre otras, su nivel de 
complejidad. 

, ' 

E·D,UCACION 'MUSICAL· 

La Educación Músical tierne ·una im
portancia indiscutible en la formación 
del hombre, cuando pensamos que esfe 
hombre debe ser una persona equili-
brada. ' 

Sin una formación música! básica, no 
será armónico ni integral el desarrollo y 
crecimiento de un individuo; así lo com
prendieron las grandes civilizaciones 
antiguas 0rientales y occidentales y los 
actuales pueblos de cultura avanzada y 
alto nivel de desarrollo, al otorgarle 
siempre a la música un sitial destacado ' 
en la formación del individ1,10. · 

La música, en el proceso educativo, al 
poner en contacto directamente al niño 
cgn el arte de los sonidos, le desarrolla 
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la percepción, apreciación y compren- . j 
sión auditivas, e.r:iriqueciendo su creci
miento afectivo, psicológico, biológico y 
social. 

En la educación básica-la música, en
tonces, debe estar si~mpre presente, 
integrando todas las· asignaturas y no 
sólo constituyendo un medio de recrea
ción y parte obligada de los actos aca
démicos y fiestas patrióticas o de ani
versario. Esto será realmente significa
tivo sólo éuando constituya la expresión 
de un proceso gradual y no simple 
adiestramiento apresurado. • 

Durante este proceso, la músic;a debe 
y puede contribuir a la formación total 
del ser, porque es un medio maravilloso 

Hilda Ruz Prado. 
Jefe Depto. Educación Musical, CPEIP. 

de expresión que permite al individuo 
comunicarse con los demás seres. 

• 1 

· Estimula y desarrolla· la sensibilidad 
afectiva y social, permitiendo que 
crezca espiritualmente, logrando una 

, ; maduración emocional al apreciar la be
lleza de estímulo·s sonoros, a través de 
la audición y expreifión musicales. 

Desarrolla la psicomotricidad permi
tiendo ·coordinar equilibrio e indepen
dencia neuromuscular, .medi9nte la ex-
presión rítmica. . 

Contribuye a desarr.óllar y ordenar 
procesos mentales, análisi's, ¡uícios crí
ticos y · valorativos a través del c;:dntactb 
auditivo con obras musicál!;Js. · · 

Estimula y desarrolla la creatividad Etn .· 
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todas las expresiones musicales y 
ayuda a enriql)_ecer las relaciones hu
manas. 

Prepara el .cwerpo y la mente pfüa la 
actividad artística e intelectual. 

El_ logro .de estps objetivos no se al
canza con el solq hecho de que el niño 
cante. El hacer debe estar enriquecido 
coíil mú ltip les actividades combinadas e 
integradas, presid idas siempre por una 
buería y adecuada disposición a la audi-
ción. · 

El niño debe descubrir la música ha
ciendo música, vivi~ndola. 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 
DE LA EDUCACIÓN MUSICAL EN LA 
ÉGB. 

¿Para qué enseñamos música? Para 
producir momentos de felicidad en los 
niños. Este es el primero y principal de 
todos los propósitos de la Educación 
Musica l. Hacer que !os niños sean feli
ces, participen con alegría, entusiasmo 
y satisfacción en las actividades pro
puestas para el logro de otras metas. 

Guiar con metodología ági l y reno
vada el proceso de las funciones bási
cas que estimula y desarrolla la música: 
escuchar, cantar, percutir, apreciar y 
comprender, para que la expresión y 
comun icación se rea licen con va lor 
educativo. 

Contactar a los niños con la músiGa 
para desarrollar la sensibi lidad afectiva, 

· de manera que aprecien su belleza y 
',sientan la necesidad de comunicarse a 
través de las diferentes expresiones 
musicales: vocal, instrumental, corpo
ral, mixta y de creatividad. 

Contribuir a que los niños, a través de 
la música, se desarrollen y crezcan con 
equilibrio emocional, social y psicomo-
triz. ~ 

Familiarizarlos con las diferentes ma
nifestaciones musicales de tipo folkló
ri co, popular y elaborado (o cu lto), pé;!ra 
desarrollar cnferios valorativos. · 

SELECCIÓN DE OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE_ POR CURSO. 

La música está constituida por ele
mentos fundamentales siñ los cuales no 
podríamos hablar del fenómeno sonoro, 
como se presenta y se entiende en la 
actualidad. 

Los elementos que consti.tuyen la 
música son Sonido, Ritm0, Melodía, 
Armonía y Forma. 

Frente a cada uno de estos elemen
tos, s"urgen los objetivos que nos guían 
todo el proceso del hacer musical. · 

E;n el primer ciclo, cumplen función 
primordial el sonido, el ritmo y la me
lodía. La armonía y la forma juegan un 
papel importan.te pero secundario en 
esta etapa, que es de enriquecim iento y 
complementación . 

Nos permitimos sugerir, frente a cada 
elemento señalado, algunos objetivos 

---'----
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El niño debe_ de,,<;;uJrrir la musica h~c,er¡do música,. viviéndol.a. 

graduados, que recom.endamos consi
derar desde el primer momento que el 
niño se pone en co11tacto con la música. 

SONIDO 

Objetivo general : 
Desarrollar la percepción auditiva a 

través de estímulos sonoros. 
Objetivos Específicos : 
Conocer auditivamente sonidos pro

ducidos por diferentes agentes: natura
leza, voces humanas y de animales, ob
jetos varios; describirlos . 

lrT)itar algunos s~>nidos escuchacilos. 
Discriminar sonidos escuchados y re

conocer el elemento que lo produce 
(timbre). 

Escuctia r sonidos diversos para dis
criminar' la intensidad: fuerte, menos 
fuerte, suave (dinámica). 

Escuchar sonidos para determinar y 
conocer: 

-la duración: sonidos cortos y soni
dos largos. 

,-la altura : sonidos altos (agudos), 
· medios y bajos o graves. 

Crear palat>ras onomatopéyicas para 
imitar sonid0s. . 

Crear juegos y representaciones refe
ridas a las c~alidades del sonido. 

RITMO 

Objetivos generales : 
Desarroll ar capacidad auditiva mo

tri z. 
·Sensibi lidad auditiva para: apreciar el 

impacto del ritmo musical ; desplazarse, 
percuti r, improvisar expresión corporal , 

. crear textos rítmicos ( coordinación , 
equilibrio e independencia neuromust u
lar) . 

Objetivos específicos , 
Escuchar una canción o trozo musical 

para interpretarla vocalmente y realizar 
expresión rítmica: Caminar el pulso, 
percutirlo (utilizando el cuerpo como 
primer instrumento de percusión, luego 
otros elementos hasta ·11egar a los ins
trumentos musicales) , expresar corpo-
ralmente el pulso. , . 

Representar con juegos didáGtic0s el 
pulso de la canción :__similar para el 
acento y el ritmo de la canción. 

Reconocer el pulso, acento y subdivi
sión del pwlso, en otras canciones. 

Buscar palabras que se digan con 
una emisión de voz para representar el 
pulso (monosílabas) y palabras .que re
presenten la subdivisión del pulso (disí
labas graves) para recitarlas y percutir-
las. · 

Crear frases o juegos de palabras qwe 
respondan a fórmulas rítmicas con re
presentaciones cie pulso y cioble veloci
dad, a fin de recitarlas y percutirlas. 

Acompañar canciones con fórmulas 
rítmicas percutidas ( ostinati) . 

MELODÍA 

, Objetivos ge,r.1erales: 
Desarrollar capacidad auditivo

melódica. 
Sensibilidad auditiva para apreciar la 
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. belleza' melódico.-musicál y desa~róllo 
melódic9 para éxpresar v0calmente y 
con yalor artístice. diversas melodías. 

Objetivos especfficos: 
lint0nalí v0ealmente frases melódicas 

previamente·eScuehadas, aplieando sí
-lapas sugeridas para ubicar-el sonido. 

ApliGar técmicas de respiración en la 
er.itonaei(l.n de frc!ses meló(ijicas par.a 
oli>tener correcta afinaeión . . -

Articular biem las palat>ras al1aplicar' el 
texto a le! frase melédica p'ara lograr 
bl!JeRa dicción. . 

lslecitar r.ítmicámente el texto de la 
c¡;aneión acolílilpañarnd0 c0n percusiém. 
de: pl!l lso, aeento, ritme, para afianzar el . 
aspecto rítmico. ' . • 

Ai;i licar matices de intensidad en la 
er:1tonación de frases melódicas. 

Reconocer en una canción apren-
- dida: somic¡jos altos y bajos; senidos q!Je 
suli>en y bajan (asGiendem y desci.enden) 
en escala (gradualmente), dando saltos - . 
(arpegiados). ' - · · 

lrn terp r,etar musicalmente una can
ción c0n j l!lstez? rítmica, afinada, fraseo 
aplicand0 buena respiración, con ínati- ·· 

/ 

../ 

_ces <il,e intensiead (dinámica\ y velbci
aad (agógica~. articulanqo bien las pal- ' 

· bras y ~on intención- simtiendo· lo 
, qáe se dice. . 

l=xpresar corp0ralmente frases meló-
dica_s. _ . 

Crear expr,esióm Gorpor.al para inter
pretar algurnas canci0n«;is. 

Interpretar cancion_es con acompa- -
rnamiento de ostinati y Bordón : s.l!lgeri
_dos por el pfofes0r. : '· 

-Ostimati = motivos rítmicos para1ser 
percutidos. · . , 

-Borelón = m0tiv.o.melódic0 fi)ara' ser 
entonado. - - . 

Interpretar cuer\ito~ . musical~s e~ea
dos en el grypó GUlísó: 

" 
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
PARA EL DESARROLLO DEL PRO- -
Gf.t~M:A.· 1 . -

1 
-·En p r, imer término recomendamos 

.1 que, cada vez que el pr0fesor planifique 
su aetiyidad musical, además de estar -
muy,· bien preparado respeGto a los cori-: 
tenidos que va a desar.rollar, se prep¡ar.e 
iriteriormemte para realizar su entrega 

La canoion es import;:¡nte porque la forma más sencilla y hermosa que tiene el nlno paráhaoer, 
, 11ísica es c;anlando. - . - · ' 
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con dedicación, est~siasmo y p¡rínci~ 
palmente eon mucho amor. -

t.a medida eA que' nos entre¡;¡uemos 
c0n verdadera aleg¡ría, a la consecwci~n 
de rnuestr0s propósitos, será el gr.ado de 

_ felicidad que transmitiremos a nl!lestros 
niños. · 

Los conteriidos ml!lsicales.fi)weeen or
ganizarse, ·en el . primer ciclo, en rma 
gran umidád. P'0r ejempl0: "El mund_o 
musieal gue mdea al niño". 

Sin q l!l e signifique menoscali>ar el 
principio expresa<ilo al .comiemzo, sobre 
inte111ración de las aistintas actividades 

\ .! 
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musicales, para el tratamiento de estos 
contenidos proponemos dar importan
cia~ la ca_nción dentro de e,llas, por dós 
motivos: 

Primero, la forma, más sencilla y her
mosa que tiene el niño para hacer mú
sica es cantando. Y segundo, en nues
tras escuelas es difícil la adquisición de 
instrumentos musicales para que los 
niños aprendan a, usarlos. 

Por lo tanto, es importa, 1le que las 
canciones seleccionadas reúnan cier
t~s características_que, por.la ¡,ota audi
ción de ellas, motiven al niño para de-

sear interpretarlas. 
Para 1 ° y 2° Año, deben ser cancio

nes sencillas, de frases cortas, rítmicas, 
ámbito -en sonidos centrales, con texto 
de acuerdo ·a los intereses de los niños y 
breves en la extensión., 

' Para 3º y 4º Año_, estas mismas ca
racterísticas crecen en relación al desa
rrollo y crecimiento de los: niños. 

El texto de las canciones debe enri
quecer el vocabulario de los niños. 

El profesor, debe tener claridad abso-
luta en : · 

-los propósitos q~e se plantea 

La expresión musical debe ser primero libre, 
luego orientada por el profesor r,más 
adelante, de creatividad. 

-los objetivos que deben lograr los 
alumnos 

-las actividades que conduzcan la 
acción 

-el material curricular que demues
tre el logro obtenido. 

Las actividades deben ser variadas y 
enriquecer la experiencia de los nil\os, 
considerando fundamentalmente las 
funciones básicas que debe desarrollar 
la música. 

La expresión musical del niño en 
cualquiera de sus funciones debe ser: 
primero libre; luego orientada por el pro
fesor (con indicaciones técnicas), y ter
cero, de creatividad. 

La evaluación debe ser fundamen
talmente formativa. En la acumulativa, 
hay que tener especial cuidado. No po
demos exigir que todos los niftos tengan 
hermosa voz, canten afinadamente, 
sean plásticos en la expresión corporal, 
tengan coordinación rítmica, etc.· 
· . La calificación debe estar de acuerdo 
al logro alcanzado, en la medida en que · 
las actividades desarrolladas ayuden a 
mejorar estos logrós. · 

Por último, el niño debe sentir que 
está haciendo música jugando, con ale
gría. Así estaremos contribuyendo a 
tener . individuos sensibles, creadores, 
con fe y esperanza en el futuro y alegres 
de su existencia. · 
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INTRODUCIÓN 

· -El program'a de ·Educacii{m Física en 
la enseñanza general básica ·está (ó)rien
ta'da hacia la' formación. integral ,t;lel ni
ño. 

Es así que busca en lo físico la efi-· 
ciencia motora, entendiéndose por ésta 
et dominio corporal, el ajuste postt¡ral, 
la percepción del espacio y est~uctura
ción es¡;iacio-teinporal, el dominjo de 
destrezas gimnásticas y deportivas., y 
el buen .funcionamiento de los sistemas 
cardiovascular y respiratorio . 

En lo cognoscitivo se pretende el 
logro de habilidades intelectuales sufi
cientes para coordinar y aplicar en for
ma efectiva· las actividades físicas y re
creativas en la escuela y en la comuni-
d~. . 

Finalmente, en lo afectivo se pre
tende que el alumno manifieste valores 
esenciales para la buena convive,ncia a 
t ravé5 del logro de una "actitud ·positi
va en las prácticas educativo físicas y 
de interacción social". · 

Estos tres aspectos se integran per
manentemente en cualquiera actividad 
de la asignatura. r 

PROPÓSITOS FUNDAMEN"FALES 
DEL PROGRAMA 

La asignatura d~ Educación Física 
tiene como pr¡opósito fundamental ifli
ciar al niño en los grandes dominios del 
movimiento humano, yendo poco a 
poco hacia etapas 'más complejas, a 
meditja que avanza en los grados de 
escolaridad y en las exigencias especí
ficas de la actividad física . 

Los grandes domirios del movimien
to humano se refieren a las llamadas 
destrezas físicas básicas o naturales : 
correr, lanzar, · saltar, trepar, empujar, 
traccionar, 0séilar. · 
En el primer ciclo 

Si se dan las condiciones mínimas 
de tiempo, espacio y material adecua
dos, la educación física se compromete 
a entregar como producto un niño 
capaz de: 

e Identificar y estructurar su esquema 
corporal. Es decir, un alumno capaz de 
descubrir e identificar las diferentes par
tes de su cuerpo y sus movimientos y 
lograr una postura correcta, libre de mal-
formaciones. 

1 
• Resolver problemas de coordina-

Los grandes dominios del movimiento humano son las destrezas flsicas naturales: aorrer, saltar, 
etc. · 
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ción, espacio, tiempo y ritmo. Es decir, 
un alumno capaz de desarrollar la.coor
dinación ojo-mano y la eoordinación di-, 

- námica general : saltar, correr, eqt:1ili
brarse, lanza~ y recibir implementos; 
orientarse y desplazarse en el espacio y 
en el tiempo; identificar, reproducir e in
terpretar estructuras rítmicas por medio. 
de percusión y desplazan:,ient0s. A tra
vés de estos elementos, el niño se inieia 
desde los elementos rítmicos simples 
hasta llegar a las rondas escolares y 
bailes folklóricos adecuados a su edad y 
capacidad de aprendi21aje. 

• Participar en actividades, recreati
vas intra y extramuros. Es decir, a través 
de actividades lúdicras podrá 'dialogar, 
expresarse, comunicar.se, pereibiry co
nocer tanto el mundo propio como el 
mundo dé .los objetos y de los demás. 
En el segundo ciclo 
· Si se dan las condiciones mínimas 

de tiempo, espacio y material adecua
~o, la educación física se compromete 
a entregar como producto un alumno 
capaz de: 

• Lograr una postura corporal co
rrecta, una óptima condición fisica, un 
óptimo rendimiento deportivo; ejecutar 
bailes folklóricos na¡:;ionales; obtener 
una actitud positiva en las prácticas ' 
educacionales-físicas de interacción 
social y tener una participación activá en 
diversas actividades educativo-físicas 

· de libre elección y creación. · 
En estas condiciones, el alumno es

tará capacitado para incorporarse al 
mundo del movimiento complejo y-a las 
técnicas deportivas, ambas con exigen
cias de eficiencia, rendimiento, seguri
dad, tiempo, espacio, reglas y resulta
dos. 

EST~UCTURA DEL PROGRAMA 

E I programa de Educación Física 
para la enseñanza general básica se 'di
vide en dos ciclos, y éstos a su vez en 
dos subciclos que comprenden los años 
cada uno. Primer subciclo: 1 ° y 2° Año; 
Segundo subciclo: 3° y 4° Año; Tercer 
subciclo: 5° y 6° Año, y Cuarto subciclo. 
7° y 8° Año. 

CARACTERÍSTICAS DE CADA 
CICLO 

El primer ciclo se caracteriza por la 

' ¡ 
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búsqueda de la eficiencia motora por 
intermedio de activ idades y ejercicios 
de carácter simple, generales y globa
les, utilizando principalmente las ha
bilidades y destrezas físicas básicas o 
naturales, es decir : las carreras, los sal
tos, ·los lanzamientos, las trepas, etc. 

Támbién a través -de actividades 
lúdicras (juegos) se inicia al niño en 
los fundamentos básicos técnico-de
portivos. Mediante las actividades re
creativas. podrá comunicarse con los 
demás, integrarse al grupo, "conocer · 
a su propio m1.m.do, el mundo de los· 
objetos y el mundo de los demás" . 

El segundo ciclo se caracteriza por 
tomar como base los logros psicomo
tores alcanzandós en el primer ciclo y 
utilizar actividades de mayor comple
jidad, las técnicas· deportivas (deportes 
individuales y colectivos), las danzas 
folklóricas nacionales, actividades de 
superación del rendimiento y la prác
tica de actividades f ísicas ·de lipre 
,eleccién y creación. 

lar: "Desviar'balones con una .o ambas 
manos golpeándolos desde distintas 
posiciones" . El prof~_sor, de acuer(:lo a lo 
dicho anteriormente, deberá diferen
ciar la intensidad y cantidad de tra
bajo al tratar este contenido en un 3° o 
en un 4° Año, considerado número de 
repeticiones, número de variaciones, 
mayor distancia, peso etc. 

Otra característica de los objetivos 
específicos del programa es que ellos 
establecen con precisión la conducta 
y el contenido. Sólo en algunos casos 
señala:el "rendimiento mínimo acepta
ble". Los objetivos no incluyen más · 
de tal les con el propósito de permitir 
que el profesor los adapte a I su parti-

' cu lar realidad. 
Finalmente, se sefíalan los objeti

vos terminales, los cuales a su vez cons
tituyen las conductas de entrada para el 
siguiente ni_vel del sistema educativo 
(Enseñanza Media) .. 

El profesor debe diferenciar la mtensidad y 
cantidad de trabajo al tratar los contemdos 

,. La subdivisión de los ciclos en sub
ciclos se fundamenta en el análi sis de 
las caracteri st1cas psicomotoras y 
biológicas de los n.i ños, las cu ales no 
presentan grand es di fe rencias entre 
los 6 y 7 años , 8 y 9 años, 1 O y 11 años, y 
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12 y 13 años. Las metas propuestas j · 

pueden lograrse a través de un trabajo 
sistemáti co de dos años. 

CONDUCTAS DE ENTRADA 

Para el pri mer ciclo , las conductas 
de entrada son las caract er ísti cas psi
comoto ras que corresponden a niñ os 
de 6 a 7 añ os. Basado en est as caracte· 
r íst icas, el profesor deberá rea lizar al 
com ienzo de l año un di agnóst ico lo 
más completo posibl e pa ra programar 
su acción con el m ínimo de error. 

Las conduct as de ent rada del segun : 
do cic lo cor responden a los objetivos 
más re levantes del ,P rimer cic lo. 

OBJETIVOS 

Cada ciclo. contempla un conjunto 
de objetivos general es que ori entan el 
t ramo correspondiente. 

Para cada objeti v,o general corres
pondiente a un ciclo , se señalan los 
objetivos específicos, di fe renciad os 
por subc1clos. La diferencia en tre un·año 
y otro debe establecer entonces en la 
cantidad e intensidad del trabajo. 

Por ejemplo, del primer ciclo: el 5° 
objetivo general : " Rea lizar correcta
mente accion¡3s de coordinación ojo
mano a través de la utilización de im
plementos pequeños y/o deportivos" , 
en el tercer ,c;,bjetivo específico seña-

PRIMER CICLO 
(1º a 4° Año) 
~- -

' 
1er. Subciclo 2° Subciclo 

1 

(1° y 2° Año) (3º y 4° Af]o) 

' 

OBJETIVOS GENERALES 
Total : 11 

1 

l <l: 
¡-.:__ ________ 

o I 
<l: '.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS a: 
1-- \/,ariables de :acuerdo a cada obje-z Íl~o general. 

1 

w ,.· 
w ,;. 

.,. 
o 

1 
(/) ·. 

1 
<l: E'i1 los objetivos específicos se se-1--
ü íis lan la conducta (observable) y el 
::J 

c0ntenido (acti vidades) de tal ma-

L~ nera que no presentan problemas 
d~ doble interpretación. 

-.--.--

LÍNEAS METODOLÓGICAS QU,E 
SE SUGIEREN PARA EL 
DESARROLLO DEL PROGRAMA 

Para or ientar ·el logro de los desem, 
peños buscados por la Educación F í
sica en la enseñanza general bás ica, de
ben considerarse tanto los principios 
generales como los métodos particul a
res de la d isciplina. 

Los principios de ·se lección de ·acti
vidades señalados a wnt inuación de
ben estar ' permanentemente prssentes 
en la búsqueda intencionada de · los 
objetivos del prngrama : 

SEGUNDO CICLO 
(5° a 8° Año) 

3er. Subciclo 4° Subciclo 
(5° y 6 Año) (7° y 8° Año) 

1 

o 
...J 

OBJETI VOS GENERALES ü 

Total: 7 ü 
...J 
w 

.i-----'.-- o 
<l: 
o (/) 

<l: ·' OBJETIVOS ESPECÍFICC>S w 
...J a: 

1--z 
w 
w 
o 
(/) 

<l: 
1--
ü 
::J 
o 
z 
o 
ü 

Variables de acuerdo a cada obje- ~ · z · 
ti vo general. ~ 

a: 
w 
1--
(/) En los objetivos específi c9s se se- o 

ñalan·la conducta (observable) y el > 
contenido (actividades) de talma- ,¡:: 

w 
nera que no presentan problemas -, 

(lJ 
de doble interpretación. o 

--

a) El alumno debe participar en ac
tividades . que le den oportunidad de 
pract icar el comportamientó que indi-
ca el objetivo. · 

Consecu entemente, si un objetivo 
··p lantea. "Identificar los diferentes seg
mentos de I cuerpo" , e I profesor debe- _ 
rá seleccionar activ idades con las cua
les el· alumno tenga la oportunidad de 
ll evar a efecto la identificación solicita
da, t al .como (o muestran los siguientes 
ejemplos: recoger objetos con .la mano 
derecha, ubicar objetos dentro de un 
caJon con la mano izquierda, saltar 
sobre el pie izquierdo, amortiguar Lln 
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. ' Ademas.de los objetivos psicomotores, el programa contiene objetivos de actítud, como respeto 
y aproxímacion hacia las prácticas educativo-físicas. 

balón con el pecho, etc. 
b) Las actividades deben ser tales 

que el alumno sienta satisfacción en 
realizarlas. 

De acuedo con este principio , ha
brá que seleccionar actividades que,, 
siendo adecuadas para lograr el objeti-" 
vo que se pretende, estén de acuerdo 
con los intereses de los alumnos. 

Así por ejemplo, para el objetivo , 
"Responder habitualmer:1te en forma 
adecuada a. estímulos sensoriales", 
existen diversas actividades donde se 
emplean .estímulos auditivos, visuales 
y tactiles. Si alguna de estas activida
des o ·juegos no resulta del agrado de 
los educandos, deberá cambiarse · por 
otra qué sf lo sea. Al respecto cabe re
cordar que diversas actividades ·de en
señanza pueden ser aptas par.a alcan
zar un mismo objetivo de aprendizaje. 

c) Las actividades deben ser adecua
das a las capacidades actuales de los 
alumnos. ' 

El aprendizaje de cualquier objetivo 
psicomotor debe partir con actividades 
de enseñanza que los alumnos puedan 
llevar a efecto sin esfuerzos exagera
dos. 

De acuerdo con este principio, para 
IÓgar el objetivo : "Mantener habitual
mente una postura correcta" se debe
rán elegir ejercicios, series y números 
de repeticiones por serie que verdade
ramente logren fortalecer los músculos 
posturales, sin que por ello se violente 
la condición actual de .c_ada alumno. 

U.n procedimiento útil para progra
mar. la enseñanza de acuerdo con este 
principio es el siguiente: 

i. Elegir un ejercicio adecuado al 
objetivo que se prentende. Ej. abdo
minales de tronco pa·ra fortalecer la zo
na abdominal superror. 

2. '.Identificar la capacidad máxima 
de cada alumno para ejecutar el ejerci-

1 ~~ 

cio elegido. Ej. ejecutar el máximo de 
abdominales de tronco en 30 segundos. 
. · 3. 'Dividir por dos el máximo de 
ejecución de cada alumno. El resultado 
indicará el número de repeticiones del 
ejercicio. Ej. Máx. 20 _ 10 repeticiones 
por serie. y-

4.Determinar el 'número de series y 
tiempo de descanso ·entre series. Ej. 
él alumno que hizo un máximo de 20 
abdominales, realizará tres series de 
abdominales de, tronco de diez repeti
ciones cada serie, descansando un mi
nuto entre serie y serie. 

Este procedimiento· respeta las di
ferencias individuales a la vez que per
mite que cad~ alumno avance a su pro
pio ritmo. 

Los principios que a continuación 
se señalan orientan la relación que de- · 
be hacerse de las actividades entre sí 
para posibilitar un plan efectivo de 
enesñanza. 

a) La periodicidad · con que se re
quiere un mismo comportamiento de.l 
alumno debe ser continua y persistente, 
de tal suerte que el objetivo no sólo se 
logre, sino que además se _fije en el 
educando. 

El objetivo terminal de una unidad 
es el elemento que orienta, aglutina y 
sirve de nexo a sus correspondientes 
objetivos en tránsito y cada uno de 
éstos, a su vez, es el elemento que 
orienta, ,aglutina y sirve de nexo al 
conjunto de I actividades , conducen
tes a su logro. 

Él comportamiento que señala cada 
obje.tivo debe requerirse del alumno 
en forma continua y persistente a lo 
largo . de toda.s las sesiones de clases 
correspondientes a la unidad y de las 
clas·es que implemeí)tan unidades pos
teriores, cuyos objetivos poseen como 
requisito los · comportamientos de las 
unidades precedentes.' 

En consecuencia, las actividades 
seleccionadas deben repartirse a lo 
largo de las sesiones y deben dar a 
los alumnos reiteradas opertunidades 
de practicar el comportamiento solici
tado en cada·objetivo, a medida que la 
·enseñanza-aprendizaje avanza vertical
mente. 

b) Las actividades deben seleccio
narse de acuerdo con un criterio de di
ficultad creciente, a partir del estado 
actual del alumno con respecto al obje
tivo buscado. 

Cuando se trata de lograr objetivos 
pertenecientes al dominio psicomotor, . 
la dificultad de las actividades debe 
considerarse desde uno o más puntos 
de vista, según como lo recomi·ende la 
condición actual del curso y . caóa 
alumno en particular con respecto al 
objetivo buscado. 

Algunos puntos de vista que sirven de 
orientación para secuenciar actividades 
en dificultades progresiva son los si
guientes: 

1 J Grado de esfuerzo perceptivo 
que implica la actividad. 

Si para el siguiente objetivo del pro
grama "Percibir objetos, cualidades o 
relaciones por medio de los órganos 
sensoriales!, en situaciones cada v'ez 
más complejas", el profesor elige como 
actividad repetir un conjunto de dos 
compases y aprecia que los a·lumnos fa
llan continuamente en su repetición, 
deberá seleccionar y secuenciar las ac
tividades desde el punto de vista del 
esfuerzo perceptivo que implican 
(compases simples, compases comple
jos, combinación de compases). 

2) Grado de temor que debe vencer
se en la actividad. · 

Si para el objetive de "Realizar 
equilibrio en suelo y en altura, a dife
rentes ritmos y velocidades, con y sin 
implementos y/u obstáculos", el pro
fesor observa que los alumnos ejecutan 
fácilmente equilibrio en suelo con im
plementos y obstáculos a la vez y, sin 
embargó, aprecia posteriormente que 
no son capaces de realizar los mismos 
en altura, entonces deberá graduar la 
actividad desde el punto de vista del 

· temor que debe vencerse, en este cas0, 
ir de menor a mayor altura. · 

3) Grado de dificultad mecánica .de 
la actividad. 

Si un objetivo señala que los alum
nos deben "ejecutar la rueda", y los 
alumnos demuestran no tener temor al
guno para lanzarse a su ejecución, pero 
fallan continuarnente en sus intentos, en
tonces sería conveniente secuenciar las 
actividades desde el punto de vista de la 
dificultad mecánica que implican (trabajo 
de la pierna de rechazo, de' péndulo, ubi-



. caciór,i de lás manos, caderas, etc.). 
4) Grado de esfuerzo cardio-respira

torio de la actividad. 
Si un objetivo señala que los alum

nos deben "correr 1.200 m en 10 mi
nutos a un ritmo' de 100 m en 50-se
gundos", sería conveniente graduar la~ 
activi<;lades desde el punto de vista del 
esfuerzo cardio-respiratorio que impli
can. Para este ·efecto, puede recurrir al 
procedimiento indicado anteriormente 
en el punto c) de selección de activida
des. 

,_ c) Las actividades seleccionadas pá
ra el logro de un detarminado objetivo 
deben secuenciarse en forma tal que 

· ayuden al estudiante a unificar la con
ducta buscada, tanto en relación con 
los propios contenidos de la disciplina, 
como con el resto de los contenidos 
culturales que se implementan a través 
de otras asignaturas. 

Si se pretende que los alumnos lo
gren "Ejecutar correctamente acciones 
'de c.oordinación ojo-mano medianté la 
utilización de elementos pequeños y 
grandes", el docente debería dar opor
tun/dad para que los alumnos manifies
ten este comportamiento en acciones 
propias de distintos juegos, así como 
también en trabajos manipulativos y 
de escritura. 

Además de los objetivos psicomoto
res, el programa de Educación Física 
contempla un conjunto de objetivos de 
actitud (responsabilidad, solidaridad, 
respeto· y. aproximación hacia las prác
ticas eclucativo-físicas). 

Un programa de enseñanza destina
do a implementar este tipo de objeti
vos debe comenzar con la i11forma
ción verbal, las habilidades intelectua
les y l.as destrezas motoras que se re
quieren péjra que el alumno "conozca" 
aquello hacia lo cual se preténde que 
adquiera una tendencia positiva o de 
aproxir:nac1on. Seguidamente, debe 
considerars.e la factibilidad de recom
pensar cada comportamiento personal 
de los alumnos cua.ndo demuestren pe
sempef.íos indicadores de la (s) actitud 
(es), lo cual implica _haber definido. 
previamente los comportamientos in
dicadores de tales actitudes. 

A continuación., se sugieren algunos 
métodos particulares de la disciplina; 
según sea el .tipo de objetivo psicomo
tor buscado. Tales métodos se han 
clasificado desde dos puntos de· vista: 
Desde el punto de vista de la enseñan
za, donde distinguimos el método sin
tético, analítico y sintético-analítico
sintético; y desde el punto de vista <;le 
la dirección de la enseñanza, donde 
distingCJimos el mando directo y el 
mando indirecto, que posee a su ·vez 
una serie de subclases. 

MÉTODO SUGERIDO 
o .J 
> <( 
¡: ffi ' Wz 

1, ij3w ' PUNTO PUNTO DE o e, 
DE VISTA, VISTA DE.LA 

o DELA DIRECCIÓN DE .J o ENSEAANZA LA ENSEAANZA 
- i3 

PRIMER 

CICLoll) 
2 Analítico Mando directo 
3 Analítico Mando indirecto 

4 Analítico y 
por tareas 

. Mando directo e 
sin~ético i.ndirécto por 

tareas 
5 'Sintético Mando indirecto 

' por tareas 
6 Sintético Mando indirecto 

1 por tareas 
7 Si"ii:ét.ico Mando indirecto 

1 por tareas y uso 

Sintético-
de compañero 

8 Mando indirecto 
analítico por tareas 
s.intético 

9 Sintético Mando directo e 
indirecto 

10 Sintético Mando directp e 
•' indirecto 

SEGUNDO 

CICLO (2) 
1 Sintético Mando indirecto 

1 por tareas y por 
resolución de 

2 Sintético-
problemas 
Mando indirecto 

analítico- por tareas 
sintético 

,3 Sintético- . Mando indirecto 
_analítico- por tareas 
sintético· 

4 Analítico Mando indirecto 

6 Analítico 
por tareas 
Mando indirecto 
por tareas 

(l) El objetivo 1 es del dominio 
cognoscitivo, y el objetivo 11 del do
minio afectivb. 

(2) Los objetivos 5 y 7 son del do
minio afectivo. · 

(3) Tanto el objetivo · 11 del primer 
ciclo, como los objetivos 5 y 7 del se
gundo ciclo, requieren el aprendizaje 
previo de las habilidades intelectuales 
y motoras pertinentes a aquello hacia 
.lo cual se_ desea que el alumno adquie
ra un a,ctitud de aproximación. 
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UNIDADES.· 
DE APRENDIZAJ:E 
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EN INGLES . 

Departamento de Inglés, C~EIP __ -'----~--'--"'-----"------------------------

• Su objetivo es desarrollar la 
competencia del alumno en el 
sistema lingüístico y la 
aplicación de éste en. 
situaciones nuevc:is, 
-problemas y toma de 
decisiones 
• Este material fue probado 
con una muestra de 2.800 
a lumno$ de todo el país 
• Se presenta el material 
para el alumno y s.ugerenclas 
metodológicas para el 
profesor 

El programa de Inglés para la ense
·ñanza básica tiene como objetivo fun
damental el desarrolló de la compren
sión y producdón del idioma oral. Las 
unidades que presentamos. a continu,il
ción concuerdan con dicho objetivo y 
han sido experimentadas en 7° y 8º 
Año con alrededor de 2.800 alumnos 
a lo largo del país con excelentes resul
tados. 

Estos participaron activamente en 
todas las actividades aquí incluidas. 
Los profesores expresaron a su vez 
que, a través del desarrollo del mate
rial, sus alumnos habían logrado un 

· grado de comunicación aceptable en· 
inglés. · 

El material forma parte de la serie 
BEGINNERS .TALK que se editara 
en el CPEIP en forma experimental du-
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El material debe ser utilizado por toda la clase en/arma simultánea, o en trabajo cpn grupos o 
parejas de alumnos. · · 

rante 1979 y 1980. Cada una de las I ya h~ sido ofici,al izad? a1 través del nue- ' 
unidades incl1,1idas en él ofrece oportu- vo programa, este aun represerata una 
nidades de práctica dirigida, que poco · · innovación para muchos profesores de 
a poco conducen al uso de funciones· aula. Uí$ unidades seleccionadas de 
reales de comunicación y a una aplica- BEGINNERS TALK que aquí presen-
ción creativa de-1 idioma en situaciones tamos (Book 2, Unit 3, Unit 7) han si-· 
lo más cercanas posibles a los intereses do desarrolladas con dicho enfoque. Es 
del alumno. posibl&, entonces , que ellas presenten 

Aunque el enfoque comunicativo u~ desafío para aquellos _colegas que 

) 
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poseen una metodolo·gía un tanto es
tructural-mecanicist.a o gramatical rígi
da .. 

El objetivo central de este material 
·es lograr' que los alumnos desarrollen, 
por un lado, cierta competencia en el 
sistema lingüístico y, por otra, que lo 
utilicen en actividades en que se les 
someta a situaciones nuevas, resuelvan 
problemas o tomen decisiones. Los 
profesores que deseen utilizarlas con 
sus alumnos deberán reproducir el ma
terial gráfico que las acompaña en ta
maño conveniente para ser desarrolla
do con toda la clase en forma simultá
nea, o en trabajo con grupos o parejas 
de alumnos. 

MATERIAL PARA EL ALUMNO 

BOOK 2, UNIT THREE: EXCUSE ME 
PLEASE. WHERE'S T HE HOSPITAL? 

LANGUAGE FUNCTION: Give and re
quest information 

STEP 1: Mira atentamente el plano de, 
esta ciudad y trata de identificar los 
diferentes edificios y las calles donde 
están ubicadas. 

STEP 2: En este diálogo, Mrs. Smith, 
que no conoce la ciudad, pregunta al 
policía dónde está el 

I 
hospital. Léelo 

atentamente y sigue las instrucciones 
de tu profesor. 

MRS. SMITH : Excuse me, please, 
Where's the !Jospital? 

POLICEMAN : lt's on Main Street; be
tween 1st and 2nd Avenue. 

MAS. SMITH: Thank you. 
POLICEMAN: · You're welcome. 

STEP 3*: · Conversa con tu compañero 
utilizando el plano del STEP 1. Pre
gúntale dónde están situados los dife
rentes edificios, que en él aparecen. 

· Acuérdense de utilizar las siguientes 
expresiones: "EXCUSE ME, PLEASE" 
"THANK YOU " Y " YOU 'RE WEL-
COME". . 

STEP 4: De acuerdo al plano del STEP 
1 responde a las siguientes preguntas: 

1. Where's the post office? 
2. Where's the police station? 
3. Where's the railway station? 
4. Where's the City Hall? 
5. Where~ the <trugstore? 
6. Where's the hospital? · 

STEP 5*: -Trabaja con tu compañero. 
- Dibujen un plano de su ciu

dad indicando las calles y los siguientes 
· edificios: 

POST OFF/CE, POL/CE STATION, 
RAILWAY· STATION, . CITY HALL, 
DRUGSTORE, HOSP/iTAL, SUPER
MARKET, CAFE, CINEMA, BANK, 
RESTAURANT, B.US STAT/ON; 

- Uno de Uds. debe hacer el 
rol de un turista que no conoce la ciu
dad y pregunta, por lo tanto, la direc
ción de los diferentes lugares marcados 
en el plano de la ciudad. 

- Acuérdense de utilizar las 
expresiones: 

EXCUSE ME, PLEASE. 
THANK YOU. YOU'RE WELCOME. 

GUIA METODOLÓG ICA PARA EL 
PROFESOR · 

UNITTHREE: 
Objetivo: Los alumnos serán capaces 
de pedir y dar información sobre luga
r·es importantes de su ciudad interac
tuando un diálogo semejante al presen
tado en el STEP 2 con la ayuda de un 
plano. 

Contenidos: 
- ·"Where's the ... " 
-- "lt's on ... " 
- "Excuse me, please" 

"You're welcome" 
"Post office" 
"Po/ice station" 
"Railway station" 
"City hall" 
"Drugstore" 
"Hospital" 
"Supermarket" 
"Cafe" 
"Cinema" 
"Bank" 
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"Restaurant" 
"Bus statíon" 

,/ , 

Evaluación: Utilizar las actividades que 
llevan asterisco (*)¡ 

SITUATION ONE: 

STEP 1. El profesor explica que el pla
no corresponde al de una ciudad y que 
en él aparecen algunos de sus edificios 
principales. 

Actividades 
A. E I profesor señala cada uno de 

los edificios y pide a tos alumnos que 
1 los identifiquen en castellano. 

' B. A medida que el profesor mues- · 
tra. cada uno de los edificios pregunta 

"Wha't's this?" y responde él mismo. 
Los alumnos repiten. 

Ej. : Prof.: !indicando el edificio co
rrespondiente a correos). 

''What's thís? lt's the post office". 
Als.: (repiten). 

STEP 2. El profes,or explica que en el 
diálogo q1,.1e van · a leer, la Sra. Smith es 
la misma que aparece en el plano de la 
ciudad del STEP 1. Ella no conoce la 
ciudad y pregunta 'al policía dónde es
tá el hospital. 

Actividades 
A. Los alumnos 1·een en silencio el 

diálogo y subrayan los elementos nue-· 
vos que en él aparezcan: "between"; 
" 1st"; "2nd"; "you 're welcome" , etc. 

B. E I profesor escribe cada uno de 
estos elementos en la pizarra. Explica . 
brevemente su significado en castella
no y los modela . 

C. El profesor lee en voz alta el 
diálogo, señalando en la lámina, cuan
do el diálogo así lo indique, el hospital 
y ·1os letreros "Main· Street"; "1 stand 
2nd Avenue", de maner,a ·que los alum
nos los identifiquen . 

D. Los alumnos leen en voz alta el 
diálogo, siguiendo el modelo dado por 
el profesor. · 

STEP 3. Actividades 
A. El profesor ejemplifica la activi

dad de este STEP. Para ello llama a va
rios de los mejores alumnos al frente 
de la clase, .preguntándoles dónde es-. 
tán los diferentes edificios que figuran 
en el plano del STEP 1. UtiÍiza el nom
bre de los alumnos y el mis,mo patrón 
del STEP 2. 

Ej .: Prof.: Excuse me, (. .......... ) p/ease. 

Where's the Dru9store? 
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Al.:. /t's on Maín Street; between 
1 stand 2 ·nd A venue. 

Prof.: Thank you. 

Al.: You're we!come. 

B~ Los alumnos trabajan en parejas 
según las indicaciones y el ejemplo 
dado. El profesor supervisa la actividad 
asegurándose que se intercambien los 
roles, de manera que todos tengan la 
oportunidad de preguntar y de respon-
der. · 

STEP 4. Actividades 
A. El profesor pide a los éllumnos 

que respondan por escrito según las 
indicaciones dadas. Puede ejemplificar 
la actividad copiando en la pizarra una 
de las preguntas y escribiendo su res
puesta de acuerdo al plano del STEP 1. 

STEP 5. Actividades 
A. El profesor pide a los alumnos 

• 
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que dibujen un plano de su ciudad. , 
Cada alumno puede dibujar una parte 
de él. Escriben los nombres de las ca
lles y marcan la ubicación de los edifi
cios principales. 
· B. E I profesor conve1"sa con varios 
de los mejores alumnos. Hace el rol de 
un ' turista que no conoce la ciudad y 
pregunta por los diferentes edificios. 

. C. El profesor escribe en la pizarra 
una serie de pqiguntas sobre la ubica
ción de los edificios de su ciudad. Ej·.: 
"Where's the · .............. ?" Los alumnos 
las copian y responden por escrito en 
sus cuadernos. 

D. El profesor revisa oralmente el 
ejercicio. 

E. Los alumnos trabajan en· parejas 
sosteniendo diálogqs similares sobre su 
ciudad. El profesor supervisa la activi
dad, asegurándose que los alumnos em
pleen correctamente las expresiones 
aprendid¡is y que intercambien roles. 

i'.OAU , 
c:n N,n: rt. Tll l~ .wr.:wi: , 

sn11:r.r , 
AS FAR A!, Tlll: TllAIT \ C: T.T i.HTf, . 
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(E) 

HOSP_ITAL (H) 

1. 

Plano Nº 1 

MATERIAL PARA EL ALUMNO 

BOOK 2, UNIT SEVEN: GO ALONG 
THIS ROAD. 

LANGUAGE FUNCTION: Give and re
quest for information. 

STEP 1: 1 magínese que acaban de lle
gar a un ciudad de un país de hablá in
glesa y desean dirigirse a un punto de
terminado de la ciudad . Éstas son las 
expresiones que utilizaría un habitante 
de esos países para ayudarles a llegar 
donde ustedes desean ir . F (jense bien 
en las expresiones y en los símbolos 
que las ilustran en los dibujos dé la pág. 
36. 

STEP 2*: Estudia cuidadosamente el 
planc N° 1. 

Hay dos personas paradas en el pun
to (A) de este plano. Una de ellas de-

(C) 

w 
BANK 

"(G) 

,(D) 

CINEMA 

(A) 

sea ir al banco. Este es el d iálogo que 
sostienen. ·. 

1. Excuse.me,please. 
2. Yes? 
1. Could you tell me the way to 

the bank, please? 
2. Yes. Go along this street and 

tu'rn right at the traffic lights. The 
bank is on the left. 

. 1. Thank you. 
2. Yoú're welcome.· 

Hay dos personas paradas en el pun
to (E) del plano . Una de ellas desea ir 
al museo. Este es el diálogo que sostie
nen . 

1. Excuse.me,please. 
2. Yes? 
1. Could you tell me the way to 

the museum, please? 
2. Yes. ~o along this street and 

turn left at the trf!ffic lights. The mu-
.----------------------- -------------~ 

1 st. Avenue 

D ElD -, ..... D G 
DDD BDDD 
2nd. Avenue · 

D tJDDD.EJD 
3rd. Avenue 

D D 0;0D!D D 
Plano Nº 2. 

seum is on the right. 
1. Thank you. 
2. You're ·welcome. 

STEP 3*: Trabaja con tu compañero, en 
diálogos similares. Deberán situarse en 
uno de los puntos que se indican en el 
plano del STEP 2. Uno de ustedes hará 
el papel de un turista que desea• ir a 
uno de los lugares que figuran en el 
plano. El otro deberá decirle cómo . . 

STEP 4*: Dibuja un plano del camino 
que haces de tu casa al colegio. Escribe 
el nombre de las calles y señala los se
máforos, si los hay. 1 magínate que tie
nes una fiesta y has invitado a tu com
pañero, pero él no sal:ie cómo llegar a 
tu casa. Tó le dirás cómo hacerlo, uti
lizando lás expresiones que ya has 
aprendido. Tu compañero deberá co
menzar preguntándote: "Could you 
tell me the way to your house?" 

STEP 5*: Mira atentamente el plano N° 
2. 1 magínate que estás en el µunto (X) 
en Main Street and 1st Avenue con -un 
amigo que no conoce la ciudad'. 
. Estas son las instrucciones que le 
darías para ir a los lugares que están en 
paréntesis. · 

(The café) : Take the first street 
on your right. 

(The hospital) : Take the second 
street on your left. 

(The museuin) : Take the third street · 
on your right. 

(The post office): Take the fourth street 
on your left. 

(The cinema) : Take the fifth street 
on your right. 

(The bank) : Take the sixth street 
on your left. 

STEP 6* : Juega con tu compañero utili
zando el plano N° 3 (Pág. 38) . 

Póngase de acuerdo sobre la calle o 
cruce de calles en que se pararán. 

Pregúntense sobre ubicación de lu
gares y den instrucciones sobre cómo 

· llegar, usando el siguiente modelo: · 

a) Excuse me, please. Cou/d you tell 
me the way to the .. .. .... .............. ... ... ... .. 

b) Yes . Take ..... ............ : .. ............. .. 

GUÍA METODOLÓGICA PARA EL 
PROFESOR . 

UNIT SEVEN 

Objetivo: 
Los alumnos serán capaces de pedir 

y dar instrucciones para llegar a lugares 
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Plano Nº 3 
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determinados en su ciudad a través de 
diálogos similares a los sugeridos en el 
STEP 6 de esta unidad. 

Contenidos: 
- "Turn left-right; go along this ... 

"As far as; take the first street, 
second etc." 

SITUATION ONE 

STEP 1. Actividades 
A. El profesor lee junto con los 

alumnos la explicación del STEP 1. 
B. Los alumnos leen en sus textos 

y en voz alta cada orden, siguiendo el 
modelo dado por el profesor. _ 

C. Los alumnos de uno en uno, leen 
descripciones de las ilustraciones que 
señale e¡I profesor. 

Ej.: Prof.: (Indicando la primera 
ilustración, señala a un alumno). 
Al.: Cross. 

D. El profesor pide a los alumnos 
que trabajen en parejas. Uno de ellos 
tapa las órdenes escritas bajo cada 
ilustración y el otro la describe sin 
leer. 

E. El profesor dibuja en la pizarra 
cada una de las ilustraciones y pide a 
los alumnos de uno en uno, que las 
describan en inglés, sin leer en sus tex,: 
t os. 

F. E I profesor simula situaciones en 
las que los alumnos practiquen el idio
ma, dando y recibi_endo órdenes. 

STEP 2. Actividades. 
A. El profesor explica el plano N° 1. 

Los alumnos visualizan los diferentes 
edificios y las letras asignadas a los lu
garés desde los cuales pueden ir a otros -
sitios . 

B. El profesor pide a los alumnos 
que lean en silencio los diálogos, sub
rayando las expresiones nuevas que en 
él aparezcan . Ej .: "Could you tell me 
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the way to the ................................ ?" 

C. El profesor escribe dicha expre
sión- en la pizarra, la explica brevemen
te en castellano, y la modefa. Los 
alumnos la leen, siguiendo el modelo 
dado por el profesor. 

D. El profesor lee en voz alta cada 
diálogo. Los alumnos siguen la lectura 
en silencio, fijándose en el plano. 

E. Los alumnos leen en voz alta los 
parlamentos de cada diálogo, sigu,ie_ndo 
el m·odelo dado por el profesor. 

F. El profesor _ pide a parejas de 
alumnos que lean los diálogos en voz 
alta. 

STEP 3. Actividades 
A. El profesor ejemplifica esta acti· 

vidad con los dos mejores alumnos de 
la clase. Para ello se ponen de acuerdo . 
sobre el punto de partida (letra). y l~
gar (edificio) donde uno de ellos desea 
ir. 

Ej. : Prof. : Estamos en (A) y quiero 
ir al café. Yo seré el tu
rista. 

Prof.: Excuse me, please.
AI .: Yes? 
Prof.: Could you tell me the 

way to the café, please. 
Al.: Go along this street and 

turn left at the traffic 
lights. The café is on your 
right. 

Prof . . Thank you. 
Al.: You're welcome. 

B. Los alumnos trabajan en parejas 
en este tipo de diálogo. Deberán inter
cambiar los papeles. El profesor super· 
visa esta actividad. 

STEP 4. Actividades 
A. El profesor ejemplifica esta acti· 

vidad dibujando Ún plano del camino 
de su casa al colegio. En este plano in
dica, en forma esquemática, las calles, 

E 
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edificios principales y semáforos si los 
hay. En el camino, señala con letras va
rios puntos. Pid.e a uno de los alumnos 
que se sitúe en uno de los puntos indi· 
cactos y que le pregunte "Could you 
tell mé the . way to your house?" El 
profesor responderá, al mismo tiempo 
que señala el camino que el alumno 
debe seguir. 

B. Los alumnos trabajan en parejas 
en este tipo de diálogo. 

STEP 5. Actividades 
A. El profesor pide a los alumnos 

que lean cuidadosamente las instruc
ciones dadas y observen el plano. 

B. El profesor modela cada asevera
ción ("Take , the fi,rst street on your 
right", etc .) al mismo tiempo que ex
plica brl')vemente en castellano las pala· 
bras "First" - "Second" etc . 

Los alumnos leen cada asevéración, 
siguiendo el modelo dado por el profe
sor al mismo tiempo que observan el 
plano. . . 

C. El profesor dibuja en la pizarra el 
plano del STEP 5 y explica que el pun
to de partida será siempre "Main Street 
and First Avenue" . Pide a los alumnos. 
que respondan las preguntas que él for
mulará . Los alumnos trabajan con sus 
textos. (Plano N° 2) .. 

Ej. : Prof.: (mostrando el plano 
dibujado en la pizarra). 
"Could you tell me the 
way to the bank?" (in<!lica 
a un alumno) . 

Al.: Take the sixth street on .your 
left. 

D. Los alumnos trabajan en parejas 
frente al resto de la clase en diálogos 
similares. 

STEP 6. Actividades 
· A . Los alumnos trabajan en parejas, 

en este tipo de diálogos, pero refiri én
dose al plano del STEP 6 . (Plano N° 3) . 

,1. .,. -~ •• 



currículum 

ES1iRATEGIAS 
.PARA LA ENSEÑANZA 
.DE LºAS· OPERACIONES 

El artículo que se presenta a conti
nuación está dirigido a los profesores 
de educación general básica. A través 
del él se entregan algunas ideas sobre el 
desarrollo de las operaciones funda
mentales de la matemática elemental. 

Espero que sea un aporte para el · 
profesor, quien con su experiencia 
-estoy seguro- sabrá convertir estas 
ideag en una verdadera gu_ía práctica 
para la comprensión del significado de 
las operaciones por parte de sus alum
nos. 

ADICIÓN Y SI.JSTRACCIÓN 

La operación de adición se explica 
mediante la unión de conjuntos disjun
tos y la sustracción por la "separa
ción" de conjuntos. 

La adición es la operación de calcu
lar el número de elementos del conjun
to unión de dos conjuntos disjuntos, 
conociendo el número de elementos de 
cada uno de estos dos conjuntos. 

La sustracción, como operación in
v,ersa de la adición, calcula el número 
de elementos de un subconjunto, co
nociendo el número de elementos del 
conjunto y del subconjunto que "se 
separa". . r 

Es importante destacar que: 
-- L.os conjuntos no se suman, sino 

que se unen y los números son los que 
se adicionan para obtener la suma. 

- Los conjuntos no se restan, sino 
que un conjunto se quita de otro para 
encontrar el conjunto diferencia y los 
números son los qu,e se restan para en
contrar la diferencia . 

BÁSICAS 

Prof. Hernán Zavala Coritreras 
Depto. de Matemática, CPEIP 

La adición es la operacion ele calcular el mimero ck elementos del conjunto unión de dos 
conjuntos disjuntos, conociendo el número de elementos de cada uno de estos dos conjuntos. 

Además, es útil y necesario recordar 
que las propiedades conmutativa y aso, 
ciativa de la unión de conjuntos con
ducen a las correspondientes propieda
des de .la adición de números natura-

. les: conmutatividad y asociatividad. 
La adición y la sustracción deben 

enseñarse simultá11eamente, ya que 
una operación "deshace" a la otra .. 
Esto es, si a 8 se le suma 4, el resultado 
que se obt iene es 12. Para volver~ 8, 1 

basta con restar 4 a 12 y obtener 8. 
Del mismo modo, si a 15 se ies resta 9, 
el resultado es 6. Luego, para volver a 

15, basta con sumar 9 a 6 y obtener 
15. 

El niño logra los conceptos de adi
ción y sustracción mediante el uso de 
material concreto manipulable, que él 
puede juntar o separar por su propia 
cuenta . 

Al pedirle que realice 4 + 5 = O, 
coloca un conjunto de 4 elementos y 
otro de 5 elementos. (Es recomendable. 
considerar conjuntos con elementos 
homogéneos). En seguida, reúne los 
dos conjuntos y ve un conjunto de 9 
elementos. 
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Situación inicial 

Situación Final 

...... __ _ 
..... -- - - ...... ', 

J'/ .B, ~ ', 
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-- - -

Algunos niños llevarán las 4 "tapas" 
para que se junten ·con la 5 "tapas", 
otros llevarán las 5 "tapas" hacia las 4 
"tapas" . En ambos c_asos, el resultado 
es el mismo y los niños empezarán a 
descubrir una de · las propiedades de la 
ad ición . . 

El estudio de la adición y de la sus
tracción debe iniciarse lentamente con 
el "descubrimiento" de las combina
ciones con sumas hasta nueve, y en 
todas las formas posibles de relacionar 
estas combinaciones. 

Por !Jjemplo: 

4+ 3 = 0 
4 +O = 7 
O+ 3 = 7 
7-3 = O 
7.- O = 4 
0_:3 :C, 4 

O = 4+ 3 
7 = 4 + O 
7 =O+ 3 

O = 7-3 
4 =7-0 
4 = 0 - 3 

Es importante que el niño sé acos
tumbre a ver y anotar el resultado de 
la operación no solamente a la derecha 
del signo de igualdad, si no también al 
lado izquierdo de éste. 

La adición y la sustracción con su
mas hasta 19 no representan gran difi
cu ltad, si es que se refi eren a ejercicios 
sin reserva . 
40 

Por ejemplo: 

13+ 6 ;= 0,obien, 17-5=0 
/. 

La solución, en estos casos, no .está 
en · decirles que escriban las unidades 
debajo de las unidades y sumen o res
ten según corresponda. La verdadera 
solución está en hacerles _ver . lo que 
realmente· están sumando o restando. 

En el caso de 13 + 6 - O , los ni 
ños deben · representar 13 . como 
( 1.0 + 3). de manera que al V!lr que 
están .sumando (10 + 3) + 6 = O, pue
dan emplear la propiedad asociativa · 
de la adición y obtener 1 O + (3 + 6) = 

. O es decir, ( 1 O+ 9) que corresponde 
a 1~ notación desarrollada de 19. 

. En forma vertical la anotación co
rresponde a. 

13 = (10+3) 

+ 6 = + 6 

(10+9) = 19 

· · Esta forma desarro Ílada de repre
sentar 13, ayuda a los niños a ver que 
estan sumando un 10 y no un 1. 

En la sustracción 17 - 5 = O se em
plea el mismo procedimiento. Se escri
be 17 como ( 1 O + 7) 

1 

' 17 = (10 + 7) 

5= - 5 

(10 + 2) = Í 2 

Si los niños .han comprendido este 
paso '. es fácil extenaerlo a la adición y 
la sustracción con reserva. En caso 
contrario, se deberán planificar situa
ciones alternativas. 

La suma o la resta de decenas no re
presenta ningún problemél para lcis ni
ños. Al realizar 40 + 20 = O es proba- · 

· ble que piensen en 4 dieces más 2 die
ces que es igual a 6 dieces, nombre que 
corresponde a sesenta. · . 

Los alumnos que dominan la adi
ción o la sustracción de decenas están 
preparados para la adición o 'la sustrac
ción con números de dos dígitos, sin 
reserva. La mejor forma para que en

' tiendan lo que están, realmente, su-
mando o restando es haciendo uso de 
la notación desarrollada de los núme
ros. 

Ejemplos: 

32 = (30 + 2) 

+~ ~ 50~ 
(80 + 6) =

0

86 

48 = (40 + 8) 

13 = ,(10 + 3) 

(30 + 5) = 35 

Cuando los niños emplean esta for
ma de notación, efectivB;mente están 
sumando treinta y cincuenta de la 
manera en que los ven . No suman 
3 + 5. 

Lo mismo ocurre con la sustrac-
ción . 

En el caso de la sustracción con re
serva, es posible que los niños puéct'an 
encontrar por sí solos una solución, 
siempre que se les hayan dado los el e
mentos .con qué trabajar y tengan un 
buen -conocimiento del Sistema de Nu
meración Decimal. 



Es importante que el niño se acostumbre a ver y anotar el resultado de la operación no solamente 
a la derecha del signo de igu,aldad, sino también al lado izquierdo de é'ste. 

Supongamos qlie de un conjunto 
formado· por cuatro monedas · de diez 
pesos y una moneda de un peso .se de
sea quitar dos monedas de diez pesos y 
seis monedas de un peso. Al realizar 
la operación, finalmente se quedan con 
una moneda de diez pesos y cinco mo
nedas de un peso. 

Manipulado éste o cualquier .otro 
material, los niños descubren que CUé!· 

tro monedas de diez pesos y una mo
neda de ún peso, es lo rnismo que tres 
monedas de diez pesos y once mone
das de un peso . . En otras palabras, lle
garán a comprender que 41 puede 
escribirse como (30 + 11). 

$ 10 $ 10 

$10 $10'$1 

$ 41 

$ 10 $ 1 $ 1 $ 1 

$10$1$1$1$1 

$10$1$1$1$1 

$ 41 
f 

Utilizando la notación desarrollada 
de los números para efectuar la opera- · 
ción, se tiene: 

41 = (40 + 1) = (30 + 11) 

26 = - (20 + 6) = - (20 +, 6) 

(10 ,+ 5) = 15 

Cuando los niños encuent(an difi~ 
cultades para realizar los ejercicios ha
ciendo uso de '1a notación desarrolla
da, deberá proporcionárseles nuevas 
oportunidades y más medios para ma-

nipular y usar material concreto. 
Es importante que los niños tengan 

oportunidades de poner en práctica lo 
que han aprendido, para reafirmar los 
coriocimientos adquiridos. En este ca
so es recomendable el uso de tarjetas 
que ayudan· a los niños a aprender las 
combinaciQnes básicas. 

Para garantizar el dominio de una 
relación básica, ~s importante tener a 
mano varias tarjetas como las que se 
indican: 

1 5 + D= 7 7'-5=0 

1 O+ 2 =7 7-0=2 

1 ·5 + 2 =0 0-5=2 

Una idea aceptable es darles proble
mas- de reconstrucción. En estas re
construcciones, ·se proporci,ona apenas 
la información necesaria para ayudar a 
los niños a determinar el problema ori- . 
ginal. Para resolverlos es necesario que 
los niños comprendan ciertas relacio
nes y conozcan el algoritmo de la adi
ción y de la sustracción. 

50 

+ O 7 

8 1 

Los alumr.ios deben llenar los dos 
espacios indicados con recuadros. Ade
más, saber qué número sumac:lo con 7 
da una suma que termina en 1. 

Reconstrucci'ones similares deben 
proporcionarse paré! la sustra,cción. 

O 4 

3 O 

5 7, 

Uno de los aspectos valiosos que se 
logra con esto~ procedimientos ,es que 
los niños se capacitan para el cálculo 
mental, aparte de proporcionar infor
mación al profesor sobre la forma có
mo piensan sus alumnos en términos . 
matemáticos. 

MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN 

Los alumnos adquieren la noción de 
multiplicación cuando ?e dan cuentl:) 
que están sumando un determinado 
número de veces un mismo sumando. 

Sumar 5 + 5 + 5 + 5 es lo mismo 
que sumar cuatro veces 5 y no tienen 
dificultad para expresarlo como 4 x 5 . 

Luego, existe una relación entre la 
adición y la multiplicación que puede 
anotarse como: ' 

5+5+5+5=4x5 
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La interpretaéión gráfica de 4 x 5 se 
representa como 4 conjuntos ·con 5 
elementos cada uno. 

/1 

e f;¡ f;¡ f;¡ * f;¡ ) 

e * * f;¡ f;¡ * .) 4 X 5 = 20 

e ** ** * ) 

e * * * * f;¡ 
) 

Tan pronto como lo niños entien
den el significado de la multiplicación 
y son capaces de indicar el re~ultado; 
es oportuno introducir la noción de divi
sión como una multiplicación a la que le 
falta un factor. · 

Ejemplo: 0 X 6· = 18 

En este caso, el alumno debe saber 
cuántos conjuntos de 6 elementos pue- . 
de formar con 18 elementos. 

1 O x 6 = 18 puede escribirse como 
18 : 6 = O y leerse como : ¿cuántos 
conjuntos de 6 elementos pueden for
marse con 18? 

Es importante que los niños com
prendan la relación que existe entre la 
multiplicación y la división, ya que les 
permite establecer que si 3 x 6 = 18 es 
verdadero, también lo es 18: 6 = 3. 
Además, comprenderán perfectamente 
cada uno.de los casos que se indican. 

3 X 6 = 0 
;3 X ff,; 18 

0 X 6 = 18 

18: 6 = O 
18: O = 3 
O: 6 =3 

Las combinaciones básicas de la 
mult iplicación y de la división, con 
producto hasta 100, se aprenden a tra
ves de la representación d.e conjuntos. 
Una vez que se logra e l dominio de es
tas combinaciones básicas, es ·conve
niente continuar con el ·estudio de la 
multiplicación de un múltiplo de 10 
por un dígito. 

Ejemplo : 40 x 3 

Expresando 40 como ( 10 x 4) y 
aplicando la propiedad asociativa de la 
multiplicación se tiene: 

40 X 3 = ( 10 X 4) X 3 = 10 X (4 X 3) = 

10 X 12 = 120 

Con suficiente ejercitación, el alum
no se da cuenta por qué se agrega un 
cero cuando se multipl ica por un múl 
tiplo de 10. 

La "multiplicación por uno o dos 
dígitos" se estudia haciendo uso de la 
notación de.sarrollada de los números 
y de la · propiedad distributiva de 'la , 
multiplicación sobre la adición. 
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La "multiplicación por uno o dos dígitos" se estudia haciendo uso.de la notación desarrollada de 
los números y de la propiedad distributiva de la multiplicación sobre la adición .. 

Para realizar 23 x 6 = O, los a lum
no~ deben pensar en: 

23 X 6 = (20 + 3) X6 = (20 X 6) + 
(3x6)= (120 + 18)= 138 

Empleando la forma vertical resul
ta: 

23,x 6 = (20 + 3) X 6 
18 (3 X 6) 

+ 120 (20 X 6) 

138 

Una vez que entiendan la multipli
cación y el procedimiento que, se em
plea para realizarla, no es d íficil pasar 
a la "multiplicación por dos o más dí
gitos", utilizando todo lo que han 
aprendido. 

Ejemplo : 

28 X 34 ,= (20 + 8) X ,34 = (20 X 34) + 

(8 X 34) = (680 + 272) = 952 ~ 

Entendiendo el proced imiento de la 
multipl icación, no es necesario que los 
n iños aprendan la "regla de la multipli 
cación'' y resulta fácil seguir avanzan
do hacia la multiplicación con cente-
nas y mile·s. ' 

Dentro de la enseñanza de las ope
raciones básicas, el aprendizaje de la 
"división larga" es la que representa 
mayores dificultades, porque el razo
namiento que emplea supone cierto 
dominio sobre el ·cálcu lo mental y el 
redondeo de· los números. , · 

Los alumnos deben cqmprender 
que la división consiste en una serie de 
sustracciones iteradas y la solución 
está en resolverlas con el menor núme
ro de sustracciones posibles. 

Para demostrar el razonamiento en 
que se basa la div isión, consideramos
el ejercicio siguiente: 

172:4= ¿El cuociente será 100 ó 
mayor? 

172 : 4=40 

No, porque 100 x 4 = 400. 
Po r lo·tanto, el cuociente no 
tendrá más de dos dígitos. 

¿cuál es el mayor número 
- 160 de decenas de cuatros que 

pueden sustraerse? 
12 3 ¿cuál es el múltiplo mayor 

de 1 O que multiplicádo por 4 
12 es menor que 172? 

O . 43 40 X 4= 160 
50 X·4 = 200 

Puesto que 172 se encuentra entre 
160 y 200, el cuociente debe locali 
zarse entre 40 y 50. Por lo tanto, se 
sustraen primero 40 cuatros. Nos ·que
dan 12 unidades. Es posible sustraer 
todavía de éstas, 3 cuatros más. En
tonces, el cuociente es la suma de 

40 + 3 = 43 

Finalmente, es útil y necesario des
tacar que los diagramas de situaciones 
concretas y específicas ayudan , pau la
tinamente, a formar esquemas menta
lés. 

Cuando él niño llega a poseer estos 
esquemas, prescinqe del diagrama, por
que para él la situación operatoria se 
hace evidente. Este momento es müy 
importante, porque el niño logra ·abs
traer y .reso lver la situación mental
mente . 

Pero hay que tener presente que a 
esta etapa sólo se llega después de un 
trabajo continuo, lento y seguro sobre 
inte.rpretación <;le diagrama . 



_investigaciQnes -educacionales 

CONDICIÓN 
ACADÉMICA DEI:. 

1 PERSONAL DE 
1 ED·UCACIÓN DIFERENCIAL 

DEPENDIEN'fE DEL 
MINISTERIO, DE 
EDUCACION 

I 

René Reyes Soto 
Fernando Muñoz Canales 

Asesor: Jorge Castillo Bazán, 
Jefe del Depto. de Investigaciones 

----------------------------------------- Educativas, CPEIP 

Este estudio constituye un aspecto 
importante para la determinación de an
tecedentes diagnósticos respecto de lo 
que es en la actualidad la Educación 
Diferencial, ya que la variable profesor 
que se analiza tiene especial incidencia 
en el desarrollo de actividades tendien
tes · a mejorar el proceso enseñanza
aprendizaje que se imparte en los esta
blecimientos y organismos de este sec
tor educacional. 

les, cifra que representa más del 90% 
del personal en servicio en la Educación 
Especial el año 1977. 

A continuación en el Cuadro N° 1, se 

presentan en cifras realés y porcenta
jes, la distribución de este personal cla
sificado de acuerdo a su condición aca
démica y por regiones. 

la tarea abordada tiene especial sig
nificado, puesto que su objetivo es satis
facer, en parte, la imperiosa necesidad 
de conocer las principales variables que 
afectan el status profesional de quienes 
participan en la Educación Diferencial, 
tanto para producir su adecuada ubica
ción cuanto para propender a su racio
nal y permanente perfeccionamiento. 

En esta oportunidad se entrega una 
información relacionada con la condi
ción académica de los docerites y pro
fesionales que en el año 1977 se encon
traban laborando en los distintos esta
blecimientos de Educación Especial en 
organismos de diagnóstico: Centros de 
Diagnóstico y Equipos de Apoyo Psico
pedagógicos dependientes del Ministe
rio de Educación. 

No está incluido en este estudio el 
personal incorporado con posterioridad 
al año 1977, como asimismo aquellos 
profesores que ejercen sus funciones 
en los grupos diferenciales. 

Dieron respues~a a los cuestionarios 
remitidos, 1.663 docentes y profesiona-

,' 

La información indica la condición académica de los docentes y profesionales que se desem
peñan en los establecimientos de educación especial y en organismos· de diagnóstico. 
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DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA EDUC. DIFERENCIAL 
CLASIFICADOS DE ACUERDO A LA CONDICIÓN ACAD_ÉMICA SEGÚN REGIÓN {CIFRAS REALES Y PORCENTAJES) 

ANO_ 1977.-

CONDICIÓN 
1 TOTALES CONDICIÓN ACADÉMICA PQR REGIONES 

ACADÉMICA ·1 1 11 111 IV V 

T % T % T % 
.T % T % T % 

TOTALES 1663 100.00 49 100.00 60 100.00 30 100 .00 8 1 100.00 234 100.00 

PROF. EDUC. BASICA 955 57.42 26 53.06 4,6 76.66 23 76.67 62 76.54 157 67.10 

EDUC. DE PÁRVULOS 89 5.35 4 8 .16 - . - 1 3.33 4 4 .94 10 4 .27 

PROF. DE ESTADO. 60 3.60 6 12 .24 4 6 .66 - 3 3.70 10 4.27 

PRQF. ESPECIAL: 36 2 .16 1 1.67 - - . - - 4 1.70 

-Educ. Física (11 ) (30.55) - - 1 100.00 - - 3 75.00 

-Educ. Musical (3) (8.33) - - - - -
-Educ. Tecnológica (18) (50.00) - - - - - - -
-Artes Plilstiq¡s (4) (11 .11) - - - - - 1 25.00 

DOCENTES ESPECIALISTAS: 2 16 12.99 5 10 .20 4 6.67 4 13 .33 1 1.23 · 16 6 .84 

· - Def. Mental (144) (66 .66) 5 100.00 3 75.001 4 100.00 ' 1 100:00 11 68.75 

- P. Espec. de Aprendizaje (33) (15.28) - - - - 1 6.25 

- P. Audición y Lenauaje (27) (12.50) - - 1 25.00 ~ - - - 4 25.00 

-Tras!. Visuales (12) (5.55) - - - - - - -
JEFE DE TALLER 55 3 .30 4 8 .1 6 2 3 .33 - - 2 2.47 10 4 .27 " 

ORIENTADOR. 4 0 .24 - - - - - 1 0 .43 

ORIENTADORA DEL HOGAR 1 0 .06 - - - - - ~ -
TERAPISTA OCUPACIONAL 2 0. 12 - - - . - - - - -
PSICÓLOGO 23 1.37 2 ' 4 .08 - - - - - - 1 0 .43 

FONOAUDIÓLOGO 17 1.01 - ~ - - - - - 1 0.43 

KINESIÓLOGO 5 0.30 - - - - - - -
ASISTENTE SOCIAL 27 1.63 1 2 .04 1 1.67 - - 2 2 .47 1 0 .43 

EGRES. UNIVERSITARIO 40 2.40 1 2 .04 1 1.67 2 6 .67 1 1.23 5 2 .13 

LICENCIA MEDIA: 122 7.39 - - 1 1.67 - · - _6 7.41 17 7 .26 

- Cientifico-Humanista (96) (78.69) 1 100.00 - - 1 16.67 17 100.00 

.- T écnico-P.rofesional (26) (21 .31) - - - - - 5 83.83 - -
SIN ESPECIFICA R 11 0.66 1 - - - - - 1 0 .43 
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Q.l ~ a i ~ Q n 5l-< co o rn en :::, ~ ~ o ~ !e. _E 7' CD~ 5 ; ~ e n g-@ g ~ ~~ g ~ 

8- ~-...., Q.l 3 Q.l n u en en ~ 0 ·en ~ "U en ° e _en o ::J - · ct> Q.l :::, en · e: Q.l ct> ct> ct> 
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VI VII 

T % T % 

50 100.00 53 100.00 

29 58.00 26 49.05 

· 1 2.00 - -
1 2.00 - -- - - -

- - - -
- - -
- - ~ 

- -
8 16.00 17 32.07 

8 100.00 9 52.94 

- - 8 47.06 

- - - · -
- - -
- -
- - - -

1 2 .00 - -
- - -

1- 2 .00 1 1.8 9 

- - - -
- - -
- - 1 1.89 

1 2.00 3 5.66 

8 16.00 4 7.55 

5 62.50 1 25.00 

3 37.50 3 75.00 

- 1 1.89 ' 

·'-

VI II IX X 

T % T % T % 

2 16 100.00 so 100.00 74 100.00 

99 · 45.83 43 86.00 52 70 .27 

44 20.37 1 2 .00 2 _2 .70 

1 0.46 •1 2 .00 -
6 2 .78 - -
1 16.67 - - -
1 16.67 - -
4 66.66 - - -
- - - - -
35 16 .20 2 4 .00 4 5.41 

33 94 .29 2 100.00 1 25.00 

- - - - -
2 5 .71 - - 3 75.00 

- - - - -
7 3.24 - - 4 5.4 1 

- - 1 2.00 -
- - - - -

- - - -
2 · 0 .93 - - -

·- - - - -
- - - - -

3 1.39 - - -
3 1.39 1 2 .00 3 4.05 

15 6 .94 1 2 .00 7 9.46 

10 66.67 1 100.00 . 7 100.00 

5 33.33 - -
1 0 .46 - - 2 2.70 

. )> 
::, 
111· 
¡¡;· 
¡¡;· 
o. 
~ 

XI XII A.M. o 
e: 

T % T % T % 
111 
o. 

9 100.00 38 100.00 7 19 100.00 ... 
o 

9 100.00 30 78.95 353 49.09 z - - - 22 3 .06 o 
- - - 34 _4.73 .... 

- - - - 25 3.48 

- - - - 6 24.00 

- - - - 2 8 .00 

- ~ - - 14 56.00 

- - - - 3 12.00 

- - 3 7 .89 117 16.28 . 

- .1 33.33 66 56.42 1 
- - - - 24 20.51 

- - 2 66.67 15 12.82 

- - 12 10.25 

- - 2 , 5.26 24 3 .34 · 

- - - - 2 0 .~8 

- - - -
- - - - 2 0.28 

- - 1 2 .63 15 2.08 

- - - 16 2 .23 

- - - - 5 0.69 

- - - 18 2.50 

- - 1 2.63 18 2 .50 

- 1 2 .63 62 8 .63 

- - - 53 ,85.48 

- - 1 100.00 9 14 .52 

- - - - 6 0.83 
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El mayor porcentaje (60 o/c; corresponde a profesores de en.señanza básica.· 

1 

normalistas que prosiguieron estudios 
en el Instituto de Curs0s Libres de Per
feccionamiento de Santiago, y que 

· desde el punte G!e vista €urricular cum
plieron con un plalil y ¡Drii>grama de estu
dios de dos aj;íos, oófeniendo al'térmirno 
de elles, um título r,ec;:0nocido en el Esta
tuto, AdmiAistrativo ·en alg1,ma de las es- , 
pecialidaéles que se señalan em el cua-

· dr.o. 
-En cuanto al rubro Jefe de lialler, 

esta clasificación <1:orresponde al título 
,:; que conferían las Escuelas Té<;:nicas 

Femeninas Superiores. 
-En el rubro Egresado Universitario 

está clasificado el personal próximo a 
titularse, ya sea como Profesor de Edu
cación Básica o cerno Especialista en 
Educación Diferencial. 

-Respecto al personal clasificado 
como Edl!Jcadora Cile l?ií~ulos, el estur 
dio no discrimina acerca del titulo confe- . 
rido a estos docentes, ya sea por las 
universidades o por las ex Escuelas 
Normales. 
5. Docentes Especialistas 
Sólo la XI Región carece de docentes 
especialistas en liducación Diferencial 
el año 1977. 

Los más altos porcentajes de espe
cialistas se en€uentran en las Regiones 

. VII, Región Metropolitana y VIII, con un 
32,07%; 16,28% y 1'6,20% r,espectiva
merate. Los porcentajes más baj0s co
rrespondera a la IV Regiór:i coA Ul'il 1,23% 
y a la IX Región, con un 4,00%. 

, ' " 1 

Exceptuamdo la XI Región, el resto de 
las regiones del país disli)onen de do
centes especialistas en la el'ilseñanza · 
de deficierates.mentales, pero,no ocurre 
. lo misma com re.spect0 a los· otros défi
cits, En efecto, especialista:s· par~ l_a 
educaeión de.,niiiios. eiegos sólo se em
.cuentran em la Regióm Metrbpelitana .. 

EA cuanto a la atención de alumnos 
con problemas específicos de aprendf
zaje sólo, se dispoAía de docentes es
peciali~tas en la V, VII y Región Metro
politana. 

· Para la atención de alumnos. con pro
blemas de audición y lenguaje existen 
docentes !3Specialistas en la 11, V, X, XII 
y He@ión Metrepolitana. 
6 . . Jefe de Taller 

No dispolíien d.e jef~ de taUer las ~e
giones 111, ,VI, VH, IX -y, XI. El rinás alto 
p9fcentaje de este tipo de profesional . 
corresponde a la I Reg(óm, con un 
8,16% . . , · '" 
7. Oiie11tadores • 

Sólo·disponen de este tipo de perso
nal la V, IX y Región Metropolitana. 
8 . . ©rientadoras del, Hogar 

De los 1 :663 profesionales y docen
tes encuestaC!los sólo uno de ellos a12a
rece clasificado como tal, en la VI Re-
gión. · · 
9. lierapista Ocup~clonal 

Sélo la R~giéA Metropolitana cueAta 
. con este tip0 de pr.ofesioAal. 

10. Psicólogos · 

· No disponen de este tipo de profesio
nales las regiones 11, 111, IV, IX, X y XI. 
Los porcenta¡·~s más altos cor,r,espom
c:len a la 1, XI y. Regiór:i MetropolitaAa. 
can l!Jr.1 4,08%; ~.63% y 2,08% respecti
vamente. Sin embargo, en cifras reales 
~ número más alto corresponde a la 
Región Metropolitana, con 15 profesio
nales. 
11. Fonoaudiólogos 

En cifras reales y porcentajes, el 
mayor múmero y porcentaje correspon
den ·a la Región Metropolitana, con 16 
profesionales y un 2,23%. 

l:Ja V .Región dis¡:,one de un solo fo
noaudiólogo, el cual representa el 
0,43% a nivel regional. . · 

Las otras regiones no aisponen de 
este tipo de profesional. 
12. ~inesiclogos 

En el amo 1977, s61o la Región Metro
politana disponía de este tipo de profe

. sional, 5 especialistas (0,69%). 
13. Asistentes Sociales " 

Sólo la 111, VI, IX, X, XI, XII Región 
no cuentan cori este tipo de profesi0na
les. 

'El porcentaje más significativo co
rresponde a: la Región Metropolitana 
cpm 2,50%, la sigl:Je la IV, cen 2,47%. 

81 porcentaje más bajo corresponde 
a la-V-Región cor.i 0,43%. 
14. Egresados Universitarios 

En cuanto a este rubro, 1.a XI Región 
es la única que no dispone C!le egresa
dos de carreras pedagógicas. 

El porcentaje más alto corresponde a 
. la 111 Región, con un 6,67%, prosi
guien90 la VII Región, con un 5,66%. 

Los porc~ntajes más bajos corres
p0nden a la IV y VII Región con 1.m 

· 1,23% y 1,3~%, respeetivamemte . 
15. [;icencla Media 

La 1., 111 y XI Región sora' las únicas 
del país que l'ilO cuentam con licenciados 
de enseñaAia media. 

A nivel regional en cifras reales y-Ji)or
centajes, los egresalilos de enseñanza 
media (científicó-t.lumanista) superan a 
.los egresados de técnico profesional. 

El mayor porcentaje <:le-egresados de 
enseñanza r'rl'9dia corresponde a la VI 
Región con 16,00% y a la X Región col'il 
un 9,46%. 

Por otra parte, el porcentaje más eajo 
de egresados conresp0r:ide ,a la 11 Re-
gión, con ( 67%. 1 .e 1 

16. Sin especificar ·· 
· En cuant0 al número y per,c;:entaje de 
docentes y profesi0nales que no dieron 

· respuesta en 10 relátivo al presente es
tudio,. correspondió a la V, VII, VIII, X y . 
R~gjón Metropolitana. 

El mayor porcentaje de omisior:ies co
rresponde a la X Región, con un 2,70%, 
siendo menori el corr~spondiente a la V 
Región, con un 0,43%. 
CONCLUSIONES 

Del análisis gemeral y particular del 
cuadro sobre comdicién académica del 
per,sonal que pre$ta sus servicios en es
taolecimieritos y organismos de educa
ción diferencial _del país, dependientes 
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del Ministerio de Educación, se infiere 
que: 

-Hay una nptoria carencia de perso
nal especializado para atender con ido
neidad los diferentes déficits que deben 
ser tratados por la educación diferen-
cial. · 

-El mayor número de profesionales 
encuestados exhibe como condición 
profesional estar en posesión del título 
de Profesor de Educación General Bá
sica o de Normalista. 

-Dentro del escaso número de es
pecialistas formados por las universida
des para atender los diferentes tjpos de 
déficits, sobresalen los especialistas en 
deficiencia mental. 

-Es significativo el número de egre
sados de educación media que presta 
sus servicios en esta educación 
(7,39%). . 
· -El número de orientadoras del ho
gar, terapistas educacionales, kinesió
logos, fonoaudiólogos, asistentes socia
les y\psicólogos, es tan exiguo que no 
alcanza a superar el 5%. · 

· -En virtud de estas consideraciones, 
se hace necesario estaolecer un plan 
operativo tendiente a lograr la formación 
de especialistas en los diferentes défi
cits que pr(•sentan los educandos del 
nivel básico que concurren a las escue
las especiales y, además, preparar un 
amplio plan de reciclaje y capacitación 
para el personal en actual servicio. 

Análisis particular 
El análisis del Cuadro señala: 
-Sobre la condición académica, el 

mayor número y porcentaje de lbs do
centes y profesionales de las Escuelas 
Especiales corresponden a los Profeso
res de Educación Básica, c;:on 955 pro
fesores, t:ifra que representa el 57,42% 
del total nacional. Si se suman los co
rrespondientes a Profesores Especia
les, se obtienen 991 profesores y un 
porcentaje nacional de ' 59;58%. 

-El total de docentes especialistas 
en las diversas regiones del país al
canza a 216 profesores, cifra que co0 

rresponde al 12,99% del total nacional, 
cantidad que se descompone del modo 
siguiente: 

Especialistas en deficiencia mental: 
144. 

Especialistas en problemas específi
cos de aprendizaje: 33. 

Especialistas en problemas de audi
ción y lenguaje: 27. 
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Especialistas en trastornos visuales: 
12. ' 

1 

' 

El porcentaje de 12,99% se distri
buye en los . porcentajes siguientes 
(considerando el 12,99% como 100%). 

Especialistas en deficiencia mental: 
66,66%. 

1 Especialistas en problemas específi
cos de aprendizaje: 15,28%. 

Especialistas en problemas de audi
ción y lenguaje: 12,?0%. 

Especialistas en trastornos visuales: 
5,55%. 1 

Sé infiere que el porcentaje de docen-
1tes especialistas es inferior en un 
44,43% al de los profesores de Educa-
ción Básica. · 

-Un 7,39% de los docentes y profe
sionales clasificados carecen de título 
docente y su condición académica está 
determinada por la obtención de la · li
cencia media, correspondiendo a la 
científico-humanista 96 personas y a 
técnico-profesional, 26. ' 

-Los egresados universitarios as
cienden a 40 personas, cifra que repre
senta un 2,40% del total nacional. Por
centaje que presumiblemente gravitará 
y modificará a futuro el porcentaje co
rrespondiente a Docentes Especialistas 
o Profesores de Educación Básica, en la 
medida que regularicen su situación. ' 
Similar situación puede producirse con 
los licenciados. 

Los porcentajes menos significativos 
a nivel nacional corresponden a: 

Orientadoras del Hogar ........... 0,6% 
Terapistas ocupacionales .. .... O, 12% 
Orientadores ... .. ................ ..... 0,24% 
Kinesiólogos .... .......... .. ... ........ 0,30%. 
Fonoaudiólogos ... .... ....... ....... 1,01 % 
Psicólogos ............. .......... .... .. . 1,37% 

. Asistentes sociales ... ....... .... .. 1,63% 
-En el rubro Profesores de Estado 

que asciende a 60 docentes y que re
presenta al 3,60% no están considera
dos los orientadores, a los C!,Jales se les. 
calificó separapamente. 

A pesar de que,en e! Cuadro no se 
diferencia a l9s profesores de Estado en 
cuanto a su especialidad; un porcentaje 
de ellos -no cuantificado- corres
ponde a profesores normalistas o de 
enseñanza básica que se dese·mpeñan 
en el nivel básico especial y que poste
riormente a su incorporación al servicio 
han dado término a estudios de peda
gogía en las universidades del país. 
Otros corresponden aprofesores de Es- , 
tado que atienden asignaturas tales 

como Educación Física, Artes Plásticas 
·y Educación Musical. · 

-El porcentaje de profesores y pro
fesionales que omitieron contestar el 
cuestionario en lo relativo a condición 
académica es ínfimo, 0,66%, y corres
pondió a 11 personas que fueron clasifi-, 
cadas en el rubro Sin Especificar. 

Análisis a n·ivel regional 

El estudio regional se presenta te
niendo como base las diferentes calida
des de formación académica que' pre
senta el personal qu. e presta sus servi
cios en la Educación Diferencial. 
1. Profesores de Educación Básica 

los porcentajes más altos de profe
sores de Educación Básica que a nivel 
regional · corresponden a las regiones 
XI, IX y XII, con un 100%, 86% y un 
78,95% respectivamente. En cambio, 
las regiones VIII y Región Metropoli
tana representan el menor porcentajer 
correspondiéndole a cada una de ellas · 
45,83% y 49,09%, respectivamente. 
Cabe hacer presente que sólo en estas 
regiones del país, el porcentaje de pro
fesores de Eaucación Básica no supera 
el 50% del personal en servicio. 
2. Educadoras de Párvulos 

En las regiones 11, VII, XI y XII no 
había educadoras de párvulos· en los 
establecimientos de Educación Dife- . 
rencial. 

Un 20,37%,que es el más alto porcen
taje de profesoras parvularias que pres
tan sus servicios en este tipo de educa
ción, corresponde a la VIII Región. En 
cambio el porcentaje más bajo (2,00% 
lo presenta la VI y IX Región. 
3. Profesores de Esta~o 

No disponen de Profesores. de Estado 
las Regiones 111, VII , X, XI y XII. La 1 
Región es la que presenta el mayor por
centaje de profesores de Estado, al
canzando a un 12,24%; le sigue la 11 
Región, con un 6,66%. Las regiones 
que, en cambio presentan los más bajos 
porcentajes son la VII y XI Región con 
un 2%. 
4. Profesores Especiales 

Las Regiones 11, V, VIII y Región Me
tropolitana son las únicas que disponen 
de este tipo de personal. Un 3,48%-es el 
porcentaje más alto de estos docentes y 
el 1,67% es el porcentaje menor, los 
cuales corresponden a la Región Me
tropolitana y a la II Región, respectiva
mente. 
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UN TRASTORNO DEL HABLA 
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_LA TARIAM:U.DEZ 
EN·.El NIÑ:0 

nuestros 
/ 

alumnos 

Dr. Carlos A/monte Vyhmeister 
Neuropsiqui.atra lnfanto-Juvenil 

Centro· de Investigaciones del desarrollo 
-----------~----------=---....:...,. _____ ____ integral del riiñÓ. "Margarita Riofrío de Merino". 

La tartamudez constituye una patolo
gía frecuente en la edad evolutiva, afec
tando, según diversas estadísticas 
hasta un 4% de la población. Aparece 
en el momento de iniciación del desarro
llo del lenguaje o cuando éste está ple
namente establecido. Puede ser transi
toria o persistente, y se asocia con di
versos factores según la edad en que 
empieza el síntoma. 

En relaéión con la escolaridad, cabe 
señalar que un porcenta,je importante 
de los niños inicia la tartamudez en el 
momento de comenzar el colegio. Y en 
aquellos que la iniciaron antes, el in
greso a la escuela les significa la man
tención o agravación de ésta. 

A pesar de ser la tartamudez un sín
toma conocido desde la antigüedad, 
aún no se ha logrado un consenso 
acerca de su origen y pc;1togenia, exis
tiendo diversas teorías explicativas a 
veces contradictorias, como también 
una gran variedad de tratamientos deri
vados de éstas, resultando en la actua
lidad un panorama confuso y desorien
tador. Sin embargo, exíste una serie de 
hechos objetivos que es co'nveniente 
que el profesor conozca, para poder 
comprender y ayudar a los alumnos que 
presenten este problema. 

Dinville -(1979) define a la tartamudez 
como "un trastorno de la expresión ver
bal que afecta principalmente el ritmo de 
la palabra , trastorno funcional sin 
anomalía de los órganos fonatorios , 
siempre Jelacionada con la presencia 
de un interlocutor y que requiere que 
aparezcan tensiones espasmódicas o 
tónicas en la expresión verbal". 

Es decir, la tartamudez es un tras
torno del habla en que los órganos fo- · 
noarticulatorios no tienen ninguna per
turbación anatómica, siendo y_na condi
ción indispensable la presencia de un 
interlocutor real o representado. Esta úl
tima condición es muy importante de 
considerar, ya que el t_a,rtamudo al estar 

• El 50% de los tartamudos se 
encuentra entre lo.s dos y 

. medio y los cinc.o años de 
edad. 
• Un tratamiento del síntoma 

1 que no considere al interlocu
tor está destinado al fracaso. 
• Los recursos terapéuticos 
varían de· acuerdo con la 
edad del niño. r 

Las repeticiones y bloqueos son las caracte
rísticas de la expresión clínica del trastorno. 

sólo no tiene en general repeticiones ni 
bloqueos, que son las características de · 
la expresión clínica del trastorno. Es ne
cesario tener en cuenta este hecho, 
porque un tratamiento del síntoma que 

no considere al interlocutor, tarde o 
temprano fracasará . 

La tartamudez , al igual que otras pato
logías del desar~ollo (dislexia, síndrome 
hiperkiriético) es más frecuente en los 
varones, en proporción de cuatro por 
una mujer. 1 

Se asocia el antecedente de tartamu
dez a los familiares de la línea materna · 
y/o paterna hasta en un 65% de los 
casos, lo que indica que hay una dispo
sición genética favorecedora y que al 
darse ciertas situaciones en el am
biente, el síntoma se hará presente. 

Al respecto , pareciera que la ansie
dad del interlocutor al reéeptor sería de 
principal importancia en la iniciación y · 
mantención del síntoma, ya que en los 
ambientes culturales donde la educa
ción no es exigente y hay gran toleran
cia hacia la falta de fluidez del habla, 
como ocurre en algunos grupos indíge
nas americanos, el síntoma no ocurre y 
no existe en el idioma ningún vocaplo 
para designar esta condición (Bakwin, 
1974). . . 

Parece oportuno señalar que el estar 
frente ·a un niño con una tartamudez 
grave (repeticiones clónicas (1) muy 
seguidas o incapacidad para dar res
puestas verbales) provoca .en el interlo
cutor una serie de respuestas, muchas 
veces no verbales·, que denotan ans.ie
dad, desinterés, deseos de apremiar, de 
qnticiparse o de evitar la comLJnicación. 
Estas necesariamente serán captadas 
por el niño y se producirá una interne- , 
ción que agravará el síntoma. No resulta 
fácil en una sociedad apremiada y 
apremiante mantener serenidad y pla
cidez frente a esta situación de comuni
cación. 

(1) Repetición clónica: repetición 
tensa de la primera sílaba de una pala-
bra. / 
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L~ ansiedad del receptor seria de principal importancia én la mantención del síntoma. 

El inicio de la tartamUdez en la mayo
ría de los niños es insidioso y su evolu
ción en el 75% de los casos es hacia la 
mejoría dentro del primer año. En el 
25% restante, es persistente y de inten
sidad progresiva. 

En este grupo, en que la tartamudez 
tiende a persistir, se plar:itean las mayo-

. res dificultades terapeúticas y el sín- · 
toma perturba más severam~nte las re
laciones con 'los otros, como también el 
desarrollo de la personalidad. Una pro
porción importante de estos niños sólo , 
son llevados a consulta 5 o 6 años des
pués de iniciado el síntoma, lo que se 
traduce en tratamientos difíciles, que a 
menudo fracasan. 

Cuando el síntoma se instala brus
Gamente, por lo general se deb_e a una 
situación intensamente traumática, que 
produce mutismo 'transitorio de dos a 
tres días. Al recuperarse el habla, ésta 
aparece con repeticiones clónicas o 
bloques. 

En relación a la edad de iniciación, 
este síntoma puede estar presente a 
partir de los dos y medio años. Entre 
esta edad y los cinco años se encueratra 
el 50% de los tartamudos. Es en este 
grupo que la tartamudez se da a me
nudo en forma transitoria, con una recu
peración ·espontánea de hasta el 75% 
de los casos. Se asocia con frecuencia a 
retardos en el desarrollo.del lenguaje y 
coincide con el período de oposición, en 
que el niño se muestra rebelde_y tiende 
a no aceptar órdenes, sin tener con
ciencia de que presenta el síntomé! 

El 38% de los niños tartamudos ini
cian el síntoma entre los 5J 7 años, al 
comienzo de la escolarida , que signi
fica para ellos competencia verbal con 
48 
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Max, 16 años. Diagnóstico: tartamudez. Di
bujo de su problema: dificultades en la rela
ción interpersonal. 

otros compañeros y la posibilidad de re
cibir burlas. Si el niño ha sido sobrepro
tegido por los padres, puede presentar 
ansiedad de separación al tener que 
estar lejos de éstos. Los hijos de padreq 
perfeccionistas y exigentes pueden 
presentar ansied.ad frente a las situa
ciones ·de ·· rendimiento. Hemos obser
vado que a un porcentaje importante de 
los niños que inician la tartamudez en 
este período, se asocian dificultades 
específicas del aprendizaje, que es ne
cesario tratar para f¡:icilitar la desapari-

Ana M. , 20 años. Diagnóstico: tartamudez. 
Dibujo de su problema: tartamudez intensa y 
en 'todo tipo de situaciones. 

ción del síntoma. 
Por otra parte, si estudiamos la fre

cuencia de tartamudez en un grupp de 
niños disléxicos, observamos que ésta 
es baja, lo cual indica que la dislexia por 
sí misma no ha determinado el síntoma, 
sino que es un factor agravante. Segu
ra.mente, en los niños en que ambas 
condiciones se asocian, existen otros 
factores, como antecedentes heredita
rios de tartamudez, relaciones familia
·res insatisfactorias, perturbaciones del 
lenguaje u otras alteraciones del desa
rrollo, variables de un niño a otro. 

En la pubertad el síntoma puede ini
ciars·e, mantenerse o experime¡;¡tar me
joría, estando en la primera situación 
con frecuencia ligado a 1:m hecho trau
mático. 

En el grupo compuesto por los niños 
que inician el síntoma entre dos y medio 
y cinco años, debe diferenciarse esta 
condición de la disfluencia normal, que 
es la falta de fluidez en el habla, y que se 
caracteriza por repeticiones de palabras 
o I frases, prolongaciones, interjeccio
nes, pausas, vacilaciones, sin compo
nente tensional. La diferencia principal 
entre la disfluencia y la tartamudez, es 
que en esta última hay un componente 
tensional, y lo que se repite son silabas y 
no palabras. 

Por lo anteriormente dicho, la con
ducta del profesor frente al niño tarta
mudo variará de acuerdo a la edad del 
niño y tiempo de evaluación del sín
toma. Por ejemplo, si la ta_rtamudez se 
inicia en el momento de ingresar al co
legio, es 'necesario pesquisar si hay difi
cultades de adaptación o trastornos es-

, pecíficos del aprendizaje. 
En todo caso, la tartamudez del esco- · 

lar, y sobre todo la que lleva años de 
· evaluación, necesitará un tratamiento 
especializado, ya que tiend.e a perma-
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lvár:i, ·13 años. Diagnóstico: tartamudez. Dibujo de su problema: lectura en clases. 

necer en el tiempo. 
Los recursos terapéuticos variarán de 

acuerdo con la edad del niño. , 
En los menores ·de cinco años, es de 

primordial importancia la modificación 
ambiental tendiente a favorecer la co
municación con los padres y corregir 
actitudes erróneas, como el apremiar, 
reprender o exigir un habla perfecta al 

, . niño, El tratamiento ortofónico, a cargo 
de un especialista en foniatría, estará 
indicado si existen retardos del lenguaje 
o dislalias asociadas. 

En el niño de 6 a 1 O años, además de 
los recursos ya mencionados, estará in
dicada la psicoterapia, a la que podrá 
unirse la pedagogía curativa, cuando 
hay problemas específicos de aprendi
zaje. 

En el mayor de 12 años, habrá indica
ción de psicoterapia, que puede o no 
asociarse a técnicas conductuales. 

Por los hechos señalad.os, la planifi
cación del tratamiento debiera conside
rar más bien al niño tartamudo que al 
síntoma de tartamudez, ya que con fre
cuencia hay múltiples factores en juego 
que al no considerarse harán fracasar el 
tratamiento "o facilitarán la recaída. 

La meta que se quiere lograr es q~e el 
habla sea normal, es decir, que el con
tacto verbal .del niño con los demás sea 
espontáneo, cómodo y eficaz. El habla 
normal no es perfectamente fluida, pue
den existir vacilaciones, detenciones o 
rectificaciones, por ser la expresión de 
un pensamiento en curso de elabora
ción. 

Es preferible poner el acento en lograr 
un habla normal que en el hecho de no 
tartamudear. 
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ÓPTICAS 
MONEDA 

LTl!>A. 

INFORMACIÓN 

Atendemos a los funcionarios del 
Magisterio y Ministerio de Educac;ión 

afiliados al SERBIMA. Solicite su orden en 
Bien.estar. · 

. · LENTES ÓPTICOS 
AUDÍFONOS PARA SORDOS 

V LENTES DE CONTACTO 

SOLICllE SUS CRISTALES 
ENDURECIDOS TERMICOS SIN 
COSTO CON GARANTÍA TOTAL 

1 

10% Descuento en lentes ópticos - lentes 
de contacto · 

5% Descuento en audlfonos 
. ' 

Moneda 1152 - Fono 89586 
Huérfanos 1029 • Fono 80465 

Santiago 
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• Se utilizó el léxico usado por los alumnos en 
sus materias de estudio. 

• Porcentajes qe mejoría fluctúan entre 54 y 93 por cientQ. 

Si partimos de la pre.misa de que cada alumno tiene sus pro
pias dificultades ortográficas, nos vemos en la obligación de en
focar el problema desde una perspectiva personalizada, -vale 
decir, estudiar y trabajar con cada alumno sus propios errores. 

Además debemos considerar el avance de cada uno de nues
tros alumnos, aun cuando el logro total no sea óptimo en pri
mera instancia. Aquí el reforzamiento ocupa un lugar impor' 
tantísimo para el niño y desempeña un rol motivador, en el 
sentido de hacerlo actuar positivamente. · 

Se incluyen algunos ejercicios de relajación y audición, 
como med) os de relación interpersonal entre profesor y alum
no, los cuales permiten a cada uno concentrarse en sí mismo y 
facilitarles las funciones básicas de escuchar y hablar, válidas 
para el tratamiento ortográfico que se propone. 

Plan de acción 

Sobre la base de esta concepción, se estudió el problema de 
la ortografía en dos alumnos de 50 Añd básico, de 11 años, 
con escolqridad normal y de niveles socioeconómicos y cultura
les muy diferentes. Uno de ellos es hijo de profesor universitario 
(Caso 1) y el otro un niño abandonado que vive con sus abuelos 
analfabetos acogidos a pensión de vejez (caso 2). 

Los errores ortográficos fueron recogidos de sus cuademos 
de Castellano, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, y clasifi
cados de acuerdo al conocimiento gramatical, y de reglas orto
gráficas y de acentuación que manejan los profesores. 

Una vez detectados los problemas de cada alumno, se inició 
la aplicación de un plan de trabajo que engloba los aspectos 
motor, visual y auditivo. 1 1 

Las actividades se desarrollaron con cada urio de los alum
nos, individualmente. Si bien es cierto que se manejaron planes 
iguales, el orden de éstos y los ítemes variaron de acu.erdo con 
las diferencias individuales, evidenciadas en el análisis ortográ
fico de los cuadernos de los alumnos. 
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Frecuencia de errores ortográficos 

Contenidos Ortografía Ortografía Totales 
Nº de casos acentual literal 

Caso Nº 1 101 107 208 
Caso Nº 2 97 139 236 

DTACFS ,g·s T4o 444 
En ortografía ?centual, los errores más frecuentes se mues

tran en las palabras esdrújulas. En ortografía literal, la más al:ta 
cantidad de errores se dividió en aspectos particulares propios 
de cada alumno. 
· El caso NO 1 tenía como constante el cambio de m por nen 
las combinaciones mb y mp, mientras el caso N° 2 presentaba 
una tendencia al abuso de _la h al comienzo de palabras qué 
comienzan con vocal. 

Discriminación visual 

Los errores .m~s frecuentes sirvieron de base para elaborar 
ítemes de identificación visual, con palabras conocidas por el 
estudiante, ya que pertenecían al léxico de sus materias de 
estudio. 
1. Una de las actividades realizadas fue la siguiente: 

-Marca con una equis (X) la palabra modelo todas las veces 
que aparezca en cada grupo. · 

Caso Nº 1 · 
cambio: campo, cambio, combo, cambios, compone, cam-

bio. . 
bomba: bomba, bombín, bombo, bambi, bomba, sombra, 

bombas. 1 
completamente: completo, completos , compietamenté, 

cumpleaños, completamente. 
Caso'N° 2 
observación: observación, obtención, observaciones, ob

servación. 
herramienta: herradura, herramienta, herencia, herramienta. 
abeja: debajo, abeja, obeso, abeía. - · 



Los dos alumnos que participaron en la experiencia no sólo mejoraron su ortografia, sino qÚe a la vez 
adquirieron soltura en la expresión oral y en redacción. 

11. Otra actividad ejercitada de discriminación visual fue pre
sentada en tres tiempos: 

1 ° Observar una lista de palabras fijándose en la ortografía . 
20 Completar las letras que faltan . 
3° Autocorregirse mirando las palabras anteriores. 
-Lee atentamente esta lista de palabras , fijándose bien en 

su ortografía: 

Caso Nº 1 

cambio 
ejemplo 

composición 

Caso NO 2 

observación 
agresivos 
invento 

- Cubre con una -hoja la lista anterior y completa la palabra 
escribiendo la letra que falta: · 

Caso Nº 1 

ca-bio 
eje-pi o 

co-posición 

Caso NO 2 

obser - ación 
agresi-os 
in-ento 

- Ahora que terminaste puedes corregirte, mirando las pala
bras· de la lista. 

Esta actividades se orientaron en un proceso de discrimina
ción visual relacionada con la rapidez ocular. La primera vez, 
el alumno tenía todo el tiempo que necesitaba para resolver 
los ejercicios presentados. En la segunda sesión, se le sugería 
realizar lo mismo, pero un poco más rápido, y así súcesiva-
mente hasta llegar a una quinta oportunidad . · 

De las mismas palabras ejercitadas, se seleccionaron tres y 
se sometieron a un dictado con derecho a mirar en seguida las 
palabras correctamente escritas. A continuación, se autoco
rregían calificándose con un muy bueno (MB) si conseguían es
cribirlas sin error; si incurrían en alguna falta, se-privaban a sí 
mismos del MB. Este refuerzo positivo agilizaba la actuación 
de cada alumno. 
111. Confeccionar sus propios carteles. 

- Completa las palabras con la clave que se te presenta: 

Caso Nº 1 

~ 
a-polleta 

li-pia 

Caso Nº 2 

_GJ 
uevo

almo-ada 

Cada alumno confeccionó un mínimo de tres carteles y los 
dejó en un lugar visible de su pieza por una semana, a cuyo tér
mino se realizaba un minidictado con autocorrección. 
IV . Identificar en textos breves, palabras con dificultad 
ortográfica, de acuerdo al problema detectado en cada caso. 
Caso Nº 1 : Ubica todas las palabras que tengan mp y mb cam-

biando de color las letras pedidas . ' 
Caso Nº 2 : Ubica todas las palabras que tengan h cambiando de 

coior la letra pedida. 
La acentuación presentaba en ambos casos con la más alta 

frecuencia el mismo tipo de falta: inacentuación gráfica de pa
labras de palabras esdrújulas. Para corregir este problema se 
elaboró una secuencia de actividades orientadas a escuchar con 
atención y a ubicar rítmicamente el acento para proceder a til
dar aquellas palabras esdrújulas que escribieron sin acento 
ortográfico según el diagnóstico . 
a) Escuchar con atención ejercicios que se realizan al comienzo 
de cada clase: 

- De pie con los pies separados, estirarse al máx imo, man
teniendo los brazos· y piernas tensos, luego relajarse . En posi
ción de relajamiento, e~cuchar los sonido·s que hay fuera de la 
sala de clases, aislando los interiores . En seguida, relatar lo que 
se escucha. 

- Sentados, relajar la musculatura desde los pies hasta la 
cabeza según órdenes tales como: Suelten 'los pies .. . la espal
da ... hombros ... brazos ... manos .. . cara ... pelo ... Concéntrense 
en los sonidos que hay dentro de la sala de clase para que luego 
relaten lo escuchado. 

- Con la cabeza y brazos apoyados en el escritori.o, re lajar 
musculatura y concentrarse en los sonidos de su organismo. 
b) Ejercicios para ubicar rítmicamente el acento: 

- el profesor palmea y contesta el alumno. 
Una palmada fuerte y una débil 
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Uno de los problemas más frecuentes en ortografia es la combinación mp. 

Una palmada débil y una fuerte 
Una palmada fuerte y dos débiles, etc. 
- Marcar con las palmas el ritmo de una palabra esdrújula. 
- Marcar con. las palmas el ritmo de su nombre, el nombre 

de sus familiares y amigos. 
- Escuchar un ritmo y marcar con una X la palabra que ca-. 

rresponda (Ejemplo: una palmáda fuerte y dos débiles) : 
América 
ácido 
hermosísima 
Respuesta esperada: (X) ácido. 
Si graficáramos el son.ido fuerte con una raya horizontal y 

los débiles con una rayas verticales, el esquema rítmico de las 
esdrújulas sería: 

- 11 (química) 
1 - 11 (científico) 

11 - 11 (levantándose) 
111 _:.. 11 (características) 1 

Como se puede apréciar, el ritmo .constante e identificable 
por el oído es el sonido fuerte seguido de dos débiles. 

Los alumnos se iniciaron también en un texto programado 
sobre ortografía acentual validado con alumnos de 6º Año bá
sico de Valdivia , donde aparecen juegos, láminas, horc5scopos y 
otros medios similares que permiten deducir con gusto las reglas 
básicas. (Alvial , 1977). · · 

,. 
c) Otras actividades 

-Identificar en textos breves palabras con t i lde. 
- Relatar oralment~ y por .escrito experiencias recién ocu-

rridas (se utilizó este material para registrar nuevamente los 
errores y encauzar el· tratamiento ortográfico). · 

La meta que orienta · este quehacer es la soltura tanto para 
hablar como para escribir de los alumnos participantes en la 
experiencia y también la transferencia de la ortografía hacia la 

. propia redacción . Ella funcionaría en este ·último . proceso 
como un hábito. 

ALGUNOSRESUlTADOS 

Se .presenta a continuáción la frecuencia de errores en orto-
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grafía acentual (O .A.) y ortografía literal (O.L .) antes y des
pués de la experiencia, con el porcentaje de rectificación posi-
tiva . · 

Caso N° 1 
Caso Nº 2 

Antes 
O.A. 0.L. 
101 107 
97 · 139 

Después 
O.A. 0 .L. 
46 42 

7 20 

% Mejoría 
O.A. ·O.L. 
54,45 60,74 
92,78 . 85,61 . 

A partir de la tabla presentada se observa: . 
- El caso N° 1 supera sus errores .tanto en O.A. como en 

O.L. en una proporción superior a la mitad de las faltas come
tidas al comenzar. 

El caso N° 2 presentó al comienzo la más alta frecuencia de · 
errores y finalizó con la mínima. Podemos señalar que el caso f\J 0 

2 as1st10 a un total de 12 sesiones de trabajo entre julio y noviem
bre _de 1980, en tanto que el ca$O N° .1 lo hizo entre agosto y 
noviembre de 1980, con un tot.al de 8. 

En lo que respecta a la asignatura de Castellano, los alum
nos superaron su rendimiento de S (Suficiente) a B (Bueno), 
comC? promedio de y segundo semestre primero. Este resultado 
opero como refuerzo positivo, motivándolos a asistir sistemática 
Y entus1astamente a las reuniones de trabajo sobre ortografía. 

Además, el tratamiento personalizado les brindó seguridad 
en su acción como alumnos. 

Est~ exl?eriencia nos incentiva a seguir trabajando con esta 
modalidad, pero con un número mayor de casos, co.n el objeto 
de proba_r ·esta metodología con miras a ser aplicada a nivel de 
sala de clases en una investigación experimental. 
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evaluación en el aula 
---------------

PARA 1er .. AÑO BÁ$1CO 

E~ALUACIÓN EN 
c ·tENCIAS NATURALES 

Eduardo Hess Mienert 
·E/ay Agloni Tapia 

Enrique Sirera Fe,rer 
----=---------------------------------,,--Departamento de Ciencias Naturales, CPEIP 

Con posterioridad a .la llegada del 
hombre a la Luna, se ha notado una 
gran preocupación de parte de organi
zaciones mundiales y nacionales por 
mejorar las áreas curriculares·y la estra
tegia docente de las ciencias, en todos 
los niveles de la enseñanza. 

La actual situación de la enseñanza 
de las ciencias en la escuela básica, es 
una resonancia del insólito y veloz pro
greso que éstas han sufrido en el mun
do entero'. . 

Estos cambios tan acelerados han 
obligado a los educadores a revisar los 
objetivos planteados en los programas 
de estudio de la asign·atura y a crear 
nuevas estrategias de trabajo en el aula . 

Una de las tendencias que ad~uirió · 
gran aceptación es la que otorga una 
mayor importancia al aprendizaje de 
los procesos que intervienen en la ela
boración de los principios y generaliza
ciones de la ciencia . Los defensores de 
este enfoque argumertan que es 
más razonable desarrollar en el niño 
un conjunto de habilidades altamente 

, generalizables a los contenidos científi
cos, que acumular información de du
dosa utilidad en el futuro y escasa sig
nificación en el mecanismo de la trans
ferencia. 

La modalidad adoptada en el é!Ctual 
programa vigente para primer año y en 
general para la educación básica, ,equi
libra los procesos y los productos de la 

• Equilibrio entre los procesos y los productos de la ciencia 
• Ejemplos de ítemes adecuados al programa vigente 

El alumno debe desarrollar un conjunto -de habilidades propias del 
quehacer cientlfico, entre ellas la de clasificar. 
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ciencia, considerando que es importan
te que los alumnos adquieran una cier
ta cantidad de conocimientos míni
mos, debidamente estructurados y je
rarquizados, y por otro lado, desarro
llen destrezas y habilidades que les per
mitan resolver situaciones problemáti
cas. 

Al respecto , Leo Nedelsky (1965), 
de la Universidad de Chicago, ha efec
tuado una importante contribución al 
problema de la selección, descripción y 
clasificación de objetivos de las cien
cias, equilibrando las tendencias que 
asignan valores determinados a los 
contenidos y a los procesos. · 'Afirma 
que dicha distinción es un poco difícil 
de s·ostener

1
, a causa de que ninguno de 

los dos aspectos podría ser comprendi
do sin el otro. 
, De acuerdo con· estos puntos de vis
ta, la evaluación debe estar dirigida a 
averiguar cuántos / conocimientos 
aprendieron los alumnos y Cl}ántas 
corirlu~tas desarrollaron para resolver 

111. HOJA DE RESPUESTAS 

una determinada sltuación problemáti
ca. 

A continuación, se sugieren ítemes 
de evaluación para medir algunos obje
tivos que aparecen en el programa de 
Ciencias Naturales de 1er. Año básico. 

l. INSTRUCCIONES PARA EL 
PROFESOR 

El profesor lee las instrucciones co
rrespondientes a cada ítem. Si es nece
sario, debe repetirlas. Una vez que los 
·alumnos hayan respondido, pasará al 
ítem-,siguiente. 

Para dar respuesta a cada ítem, los 
alumnos deberán seguir los siguientes 
pasos que usted les indicará en cada 
oportunidád: 

· a) observar atentamente los dibujos 
correspon!ilientes al ítem que se lee .. 

b) marcar con una equis (X) o colo
rear, según sea el caso, el dibujo que 
repres.ente su respuesta . 

PRUEBA DE CIENCIAS NATURALES PARA PRIMER AÑO BÁSICO 

11. PRUEBA DE CIENCIAS . . 
NATURALES PARA PRIMER AÑO 
BASICO 

1. LCuál de estos dibujos indica tu 
ambiente en este 'momento? 

Marca con una equis (X) el dibujo 
correspondiente. 

2 . LEn cuál de estos ambientes vi
ven los peces? 

Marca con una equis (X) la figura 
que indica tu respuesta. 

3. LCuál de éstos ,es un ambiente 
seco? 

Marca con una equis (X) el dibujo 
que representa tu respuesta. 

4. De las cuatro figuras, pinta la que 
corresponda a un triángulo. 

5 . Colorea los dibujos que represen-
tan seres vivos. _ 

6. Encierra en un círculo las figuras 
que representan objetos. 

7. LCuál es más largo? y LCuál es 
más corto? 

Marca con una L la figura más larga 
y con una C, la corta. · 

NOMBRE ........................................... · ......................... ; ................................. : ........... CURSO ........................ . 

2 
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educación diferencial 

APOYO AL PROGRAMA 

ORIENTACIONES. PAR* 
DESARROLLAR 

LA EflCIENCIA VISUAIL 

Juana Lorca González,, Coordinadora 
Alicia Diaz Campos 
Jorge Pérez Me/lado 
Unidad de Educación Diferencial 
Depto. de Educación General 
Dirección de Ed\JcaCión-----------'-------------------------------

Los niños con déficit visual poseen restos de 
visión que les permiten percibir algunos es- · 
timulos a través de este sentido. 
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• Alumnos con déficit visual pueden mejorar su visión útil a través 
de programas especiales , 

• Sugerencias de ítemes para hacer la evaluación diagnóstica · 
• Recomendaciones para r:ealizar un programa rehabilitador 

con estos niños 

La gran mayoría de los niños que pre
sentan déficit visual -cuyo grado má
ximo es la ceguera- poseen restos dé 
visión que les permiten percibir a través 
de este sentido algunos estímulos de 
su ambiente. Este potencial visual que 
los niños más dañados no utilizan, 
puede desarrollarse mediante la aplica-
ción de programas especiales. 1 

Una ejercitación perceptivo-visual 
permite mejorar la forma en que un 
alumno con las características descritas 
puede emplear su visión útil y l0s proce
dimientos que debe poner en juego para 
llegar a distinguir elementos más com
plejos. · 

SUGEFJENCIAS F,RENTE A LA EVA
LUACION DIAGNOSl;ICA 

Una evaluación diagnóstica ayudará 
al profesor a establecer Un punto de par
tida para el programa habilitador. Puede 
elaborar su propio· material evaluativo a 
base de dlbuj()!, en negro de figuras, obje
tos, letras y palabras, que presentan las 
siguientes características:. 

-Contorno con líneas gruesas y 
delgadas. 

-Siluetas en diferentes tonos de gri-
ses, claros y oscuros. ' ' 

-Diferentes tamaños, de grandes 
(máximo 2cri1.) a chico. · 
· -Diferentes grados de dificultad, de -
simple a complejo (desde uno a varios 
elementos). 

-Parte o todo de. una figu~a u objeto. 
A continuación se entregan al¡;iunos 

ejemplos que el profesor podrá incre-
mentar: . ' 

' , 
Observaciones necesarias durante 

la evaluación: 

~Distancia, acercamiento del papel 
a los ojos. · 

-Uso de los ojos: uno por vez, uno 
solo, ambos. 

-Movimiento de la cabeza al recorrer_ 
la hoja. 

-Movimiento de acomodo del mate-
rial. · · 

-Apreciación de figuras : como un 
todo, en partes, otra forma. 

-Reacciones verbales fre11te al ma
terial. 

-Actitud demostrada: ansiedad, rela
jación, tensión, interés, indiferencia. 
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1~ Discriminación de tamaño. , , , 
Orden: Busca la figura más chica que el modelo de la izquierda . 

.,, 

2. Discriminación de formas. 
Orden: Busca la forma ,que' es igual a la del modelo. 

• ' • . , 
3. Orientación. 
Orden: Ubica la figura con el círculo negro a la izquierda. 

1 

o o 
4. Ubicación de las partes de un todo. 
Orden: ¿En cuál figura falta el trozo marcado en el modelo? 

<) G CS 
.1 

5. Ubicación de las partes de un todo (sUaba-palabra) . 
Orden:¿ En qué palabra está ia parte (sílaba) marcada en el modélo? 

cor crono corto micro marco 

11 
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El alumno tendra un cuaderno especial para conservar sus trabajos y para permitir a los padres 
seguir en el hogar una secuencia de .refuerzo al tratamiento. 

-Cantidad y tipo de luz que pareciera 
necesitar. 

RECOMENDACIONES PARA UN 
PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 
VISUAL. 

. Programa individual para la esti
mulación y desarrollo del potencial 
visual. 

Después de un cuidadoso estudio del 
niño, el maestro deberá planificar un 
programa individual. 

La habilitación se centrará en aque
llos aspectos que aparecen como más 
débiles. Por ejemplo, si un niño puede 
ver formas pero no puede señalar las 
diferencias entre ellas o no puede pa
rear dos formas semejantes, la ejercita
ción estará dirigida hacia esa dificultad. 

Búsqueda de una actitud positiva 
hacia las actividades para "aprender a 
ver". 

Los niños con _poca visión que han 
sido denominados como " ciegos " , 
aceptan esta condición y por lo tanto no 
manifiestan "deseos de mirar". Algunos 
de ellos no se esfuerzan por ver, otros 
asumen una actitud más cómoda: la de 
aprender a ver con las manos. 

Aquellos niños que no muestran inte
rés necesitan del juego para lograr una 
mayor motivación. 

Los niños que nunca han tenido la 
oportunidad de observar materiales a 
corta distancia, pueden tener poco con
trol de los músculos oculares. Se les 
debe enseñar a mantener la mirada de 
uno o ambos ojbs en una forma u objeto. 

Los niños que poseen sólo visión peri
férica necesitan más tiempo y mayor 
cantidad de estímulos visuales antes de 
demosti:_ar progresos. 

~ . Una operación de cataratas u otro 
proceso quirúrgico que ha permitido la 
r!:fcuperación de parte de la visión , 
obliga al maestro a una lenta y paciente 
orientación del niño para· que logre in
terpretar y comprender las cosas que 
debe empezar a conocer visualmente. 

Estímulo y refuerzo en la realiza
ción dé actividades visuales. 

Los refuerzos positivos por cada 
éxito, por'muy simple que éste sea, mo
tivarán al niño para continuar ,el pro
grama, aunque sus adelantos sean len
tos. Si el niño en un principio sólo puede · 
ver formas o contornos, deberá expre
sar oralmente cómo es el objeto o figura 
antes de nominarlo. 

Se le ayudará a hacer asociacionés 
con cosas vistas con anterioridad, y a 
relacionar los objetos o figuras con for
mas geométricas básicas, como refe
rencias para un reconocimiento efi
ciente. 

Control de los músculos de los 
ojos para facilitar la fijación y el enfo-
q~ .. 

En gran parte, el éxito de un niño es
tará determinado por el entusiasmo y 
paciencia del maestro. · 
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~reparación de un cuaderno de ac, 
tividades diarias. · 

El niño tendrá un cuaderno especial 
para conservar sus trabajos, que puede 
permitir a los padres seguir en el hogar 
una secuencia de refuerzo al trata
miento. 

Reevaluar los resultados después 
de un corto periodo. 

El maestro deberá preparar evalua
ciones de características similares a las 
realizadas en el diagnóstico, cambiando 
los modelos. Durante el proceso, el pro
fesor puede realiza~ cuantas evaluacio
nes considere .necesarias. 

Sugerencias. de ejercicios y reco
mendaciones para aplicar el pro
grama de des~rrollo visual. 

a) Sugerencias de ejercicios. 
El profesor podrá crear otras activi

dades, variando el material : 
-Seguir un punto, luminoso (lin

terna) en distintas direcciones, en .oscuri
dad o semioscuridad. 

-Se§uir con el dedo el contorno de 
figuras dibujadas. 

-Parear formas con elementos con
cretos. · 

-Agrupar elementos u objetos de ca
racterísticas similares. 

-Seriar objetos o figuras por tamañó. 
-Armar objetos o figuras (rompeca-

bezas) . 
-Completar objetos o figuras . 
-Marcar formas o diseños, con y sin 

plantillas. 
b) Recomendaciones. 

,En la realización de las actividades 
con el niño, se tendrá en cuenta lo si
guiente: 

-Dar tiempo suficiente para que 
logre apreciar y diferenciar los detalles. 

-Ayudar con amplificadores visua
les, como lupas o lentes. 

-Partir con elementos de gran ta
maño e ir reduciendo gradualmente. 

-Comenzar con períodos de ejerci
cios de 5 minutos e ir aumentando de 
acuerdo al nivel de fatiga. 

-Cuidar las condiciones de ilumina-
ción del lugar de trabajo. · 

~Procurarq'ue las actividades se rea
licen en forma de juegos, manteniendo 
una motivación constante. 
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letras 

PROFESORES ESCRITORES 

SERGIO'. 'HE'RNAN .. DEZ, 
Di LAS· P.RIMERt- · A LAS 

· ÚLTIMAS SENALES 

Prof. Miguel Moreno Monroy 
-----------------------"--------------,-----Depto. de Castellano, CPEIP 

Se declara poeta perseguido por Chi~ 
llán; propietario de mares, islas y ciuda
des; asistente a terremotos; amo y liber
tador de vientos y tempestades. Traza, 
en súma, .una suerte de lírico autorre
trato que, de alguna manera, no por la 
semejanza de sus respectivos enfo
ques, sino por la evidente eficacia del 
procedimiento empleado, nos hace 
evocar aquellas inolvidables palabras 
de Quevedo, describiéndose: "Ras
gado de ojos y de vestido, ancho de 
frente y de conciencia, negro de cabello 
y de ve~tura, falto de pies y de dicha, 
raído de capa y de vergüenza, largo de 
zancas y de razones, limpio de sangre y 
de bolsa". 

De esta misma vertiente original y po
derosa del poeta madrileño, proceden 
sin duda las ágiles y seguras pinceladas 
con que Neruda establece su personal 
inventario de virtudes y limitaciones: 
" lento de andar, inoxidable de corazón, 
aficionado a estrellas, mareas, maremo
tos, admirador de escarabajos, cami
nante de arenas, torpe de. instituciones, 
chileno a perpetuidad" . 

Hernández, proclamándolo o no, lo es 
también, y sin posible tregua ni deser
ciones. Chillanejo insobornable, su vida 
y su obra revelan su profundo amor, 
tanto a su larga, delgada y dulce patria, 
como a su pequeña y no menos dulce 
-y substanciosa- ciudad natal. 

TRABAJOS, VIAJES 
Y DISTINCIONES 

Sergio Hernández nació en Chillán el 
17 de marzo de 1931, realizando allí sus 

·estudios primarios y secundarios. 
En 1956 se tituló de profesor de 

Castellano en el Instituto Pedagógico de 
la Universidad de Chile. 

Ese misnio año algünos de sus poe
mas aparecieron en una antología titu
lada Poetas universitarios. 

• Cuando cursaba la quinta 
prepara,orla obtuvo un primer 
premio en un concurso litera
rio. 

• Se le considera con justicia 
como uno de los más desta
cados representantes de la 
Generación del 50. 

Sergio Hernández Romero. 

Durante 1957 y 1958, becado por el 
Instituto de Cultura Hispánica, profun
dizó sus estudios en la Universidad 
Central de Madrid y en el propio Insti-
tuto. , 

Hernández ha ejercido la docencia en 
la Universidad Austral de Valdivia, en la 
Universidad de Chile, de Antofagasta, y, 
desde

1
su fundación, eri la sede Nuble de 

dicha universidad, hoy Instituto Profesio
nal, en el que actualmente se desem
peña como profesor de Literatura Ge
neral y Española, clásica y moderna. 

Poeta desde niño, cuando cursaba la 
quinta preparatoria obtuvo ya un primer 
premio en un concurso literario. Poste
riormente ha recibido el Premio PECH 
("Rector de .la Universidad de Chile"), 
Santiago, 1954; el Premio Municipal de 
Arte y Difusión Artística, Chillán, 1968, y 
el Premio "Luis Tello" de l,a Sociedad de 
Escritores de Valparaíso, 1972. 

Considerado con justicia como uno 
de los más destacados representantes 
de la Generación del 50, a la que tam
bién pertenecen Alberto Rubio y Enri
que Lihn, entre otros, diez de sus poe
mas --:.a lo menos- han logrado lo que 
su autor ya consiguió : salir del país y 
darse a conocer en el extranjero, gra
cias a la traducción al alemán que de 
ellos hizo el poeta y dramaturgo Rolf 
Wenecket en la Universidad de Bonn. 

ITINERARIO POÉTICO 

La poesía de Serg io Hernández 
muestra ya desde su primer libro una 
serena madurez expresiva, mantenida y 
acrecentada en su obra posterior. 

Enemigo de lo convencional y de lo 
rebuscado, Hernández se aparta de os
curidades y vacuidades disfrazadas de 
poesía, y se afilia . resueltamente a la 
poesía diurna, trabajando su obra a la 
luz del alba y del alma. 

Testimonios de que no sólo ha ense-
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Carta manuscrita de Maria Luisa Bomba! a Sergio Hernández con motivo de la publicación de 
"Últimas señales". ' 

ñado en diversas ciudades, sino que 
t¡:¡rnbién ha aprendido de ellas, son sus 
poemas Valparaíso llama a toda hora 
y Norte desierto, es los que, ·con gran 
poder de síntesis y de sugerencia, en- , 
globando, lo geográfico y lo humano, lo 
visible y lo secreto, canta de manera 
muy personal a lugares de nuestro terri
torio que tienen , naturalmente, caracte
rísticas y vida propias. 

Hernández sabe captar de modo ori-
' ginal y penetrante, situacim1es, hechos 

y personajes. l-'lombre dé ideas y de 
palabras, de observaciones y revela
ciones, sabe traducir y comunicar sus 
sentimientos con propiedad de len
guaje, certera y creadoramente. 

Leyéndole, se descubren su amor, su 
pasión por la palabra justa y sugeridora. 
En el mencionado poema sobre Valpa
raíso, por ejemplo, habla de puerto en
sortijado. ¿ Quién, que lo conozca de 
veras, podría dejar de celebrar este 
acierto expresivo? 
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Y ese mismo amor al lenguaje y a sus 
inacabables posibilidades, se observa 
también en esa suerte de lúdica compla
cencia sonora que se advierte en versos 
donde sentí.do y sonido armonizan ple
namente: plácida plaza (la de Chillán); 
soleada, soleclad sala<;ia (Antofagásta). 

Hernández -y con él , otros, afortu
nadamente- vuelve a la esencia de la 
poesía, a su raíz auténtica y vital , a la flor 
y al fruto verdaderos, lejos, muy lejos del 
bosque de tinieblas, abstruso y artificiar, 
que muchos levantan, impúdica pero 
acaso no impunemente, olvidando la ro
tunda sentencia de Neruda: "en la casa 
de la poesía no permanece nada sino'/o 
que fue escrito con sangre para ser es
cuchado por la sangre" . 
· El primero de los tres libros publica
dos ' hasta hoy por Sergio Hernández 
fue Cantos de paf.l, y como sucede 
siempre que éste e·s bueno y fresco , se 
vendió bien y se agotó. 

El volumen contiene veintiún poe-

mas, generalmente breves, salvo los ti
tulados "Cuento" y "El alma pasa ·a 
mejor sitio" . 

9omo se indica en esta obra,.el poeta 
"no rechaza la descripción de ninguna 
experiencia cotidiana y con la misma 
sonrisa suave. se refiere tanto a las te
rribles clases de gramática, como a los 
viajes en ascensor, o los paseos por los 
parques". 

Dentro de esta variedad temática, hay 
poemas destinados a evocar.la infancia, 
como "Acuario" ; a expresar en unos 
pocos versos todo un programa exis
tenc;:ial : "Quiero olvidar mi nombre pa~a 
siempre,/ y morirme de vida/ y no de ' 
muerte": ("Vital"). O a encender, en el 
último poema, "Alguna luz" , que deste
lla en radiosas y sucesivas imágenes: 
"Sólo el aromo surge/ bujía rutilante,/ · 
cabell13ra de miel,/ abeja grand.e,/ lám
para desgreñada,/ niño amable". 
· En 1965-; Hernández publica Regi!?

tro, el más logrado y valioso de sus 
libros, En él se encuentran algunos de 
sus poemas más representativos; entre 
ellos, " Me persigue Chillán" , " Otros 
días". "Valparaíso llama a toda hora", 
"Norte desierto", "Vocación" y "Carta a 
Dios" . La madurez que ya se advertía en 
su obra inicial se confirma aquí y se 
intensifica; y sin abandonar por cierto la 
claridad, la naturalidad, el tono ínti(Tlo y· 
contenido que han caracterizado desde 
el comienzo su producción poética. Con 
razón, Alone, refiriéndose a este libro, 
señaló: "Sergio Hernández nunca exa
gera la nota, no trata de erguirse sob're 
su estatura ni se trepa entre. nubes y 
truenos, a la moptaña de los profetas" , 

En· su obra Ultimas señales, Her
nández, reflexivament~. expresa "que 
aún pertenecemos/ a esta pequeña 
parte de la muerte/ que hemos llamado · 
vida" . 

En algunos de sus poemas .-"Gen
'tes" y "Oración"- muestra la soledad y 
el desamparo del hombre, por una 
parte, exaltando, por otra, el valor de la 
solidaridad. 

Diversas composiciones de este libro 
son de clara índole autobiográfica : 
"Acuario" , "Bajo estos libros muertos", 
" Documento psiquiáJrico" , ''Yo s·oy 
como las plantas" y "Ultimas señales". 
Este poema que da su nombre al volu
men, constituye una especie de despe
dida del poeta, la que ya desde la lectura 
de su título nos parece demasiado anti
cipada. Y al correr de los vernos, el pro
pio autor confirma nuestra opinión, se
ñalando que "tal vez sea demasiado 
temprano/ para que este abandonado/ 
abandone este mundo, / aguardaré 
pues .frente a esta puerta tenebrosa". 

Quizás estas palabras del poeta se 
deban, en no poca medida, a la certeza 
de que esa "puerta tenebrosa" suele 
abrirse· taml;>ién a otros paisajes com0 al 
que canta en "Vuelo", donde rendido 
bajo un bosque de pinos frente al mar, 
ve el "sigiloso tránsito de las constela
ciones" -o al encuentro ventu~oso con 
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El poeta Sergio Hernández Romero atom· 
pañado de dos amigos ocasionales. . 
aquella muchacha a la que.dice: "en el 
día tus ojos/_son mis únicas praderas/ y 
un par de soles verdes/ en la tierra tos
tada/ de tu frente". 
LA INFANCIA, ESE ACUARIO CO-
NOCIDO .. . 

En su poema "Vocación", Hernández 
no escamotea la total realidad de su 
vida de profesor, con su,s claridades y 
con sus eclipses. Pero en definitiva lo 
que prevalece es su amor y su entu
siasmo por la tarea elegida. Así, en la 
estrofa firial del poema mencionado, 
declara: "Mas, viendo yo a los niños,/ 
alumbra la mañana,/ retórnanse a su 
sitio mis sentidos/. sumérjome en mi 
acuario conocido". . 

Otra muestra de su preocupación por 
la infancia es su interés por la literatura 
infantil, manifestado especialmente en 
su libro para niños titulado "Adivinan
zas",hasta hoy inédito, excepto algunos 
poemas del mismo que fueron publica
das en la revista "Atenea", de la Univer
sidad de Concepción , en su número 
435, corr,éspondiente al primer semes
tre de 1977. 

Ahí el autor, refiriéndose al contenido 
de la obra, expresa: "Son sintéticos 
poemas que tomaron la antigua forma 
del enigma; juegos con que alimentá-

. ramos nuestra ya irrecuperable infancia 
transcurrida en los campos de Nuble. 
Surgieron hacia 1967, jugando con los 
niños en forma espontánea y natural , y 
por lo mismo, no encontramos prudente 
enturbiar esta agua clara con una utile-. 
ría erudita que, por ahora, estimamos 
inoportuna". , 

Sergio Hernández, que reiterando lo 
manifestado en "Vocación", escribe en 
otro de sus poemas, "mi infancia/ es un 
acuario" , se encuentra, como vemos, a 
sus anchas en el mundo de los niños. Ni 
más ni menos que como un pez en el 
agua. 

LIBROS DE SERGIO HERNÁNDEZ 

Cantos de pan. Ediciones Librería Bello, Santiago, 1959. 
Registro. Edit. Nascimento, Santiago, 1965. 
Últimas señales. Edit. Nascimento, Santiago, 1979. 

JUICIOS ACERCA DEL AUTOR Y SU OBRA . . 

\ 

"Sergio Hemández, delicado y post-ro'mántico, sutil evocador de la infancia per
dida ... El lenguaje es selecto; la simbolización, sencilla y universal; la musicalidad, 
recatada. Algún verso corto, acumulador de nosta/_qia, eierce la misión quejumbrosa 
del pie que/5rado. Mas la sapiencia rítmica es de tal diafanidad que esta maestría y 
otras pueden pasar inadvertidas". 

(ELEAZAR HUERTA, en el prólogo de la antología.Poetas universitarios, 1956) 
"La poesía de Sergio Hemández es canto que corre, cristal que canta. · 
Proclama sencillas riberas en que se entrelazan la menta y el olé gano. . 
O incursiona entre los muros y nos relata mínimos secretos, gotas del alma, papeles 

del olvido, · · 
O atraviesa la congoja sin que se perturben sus alados quilates, porque cantando 

continúan su fresquísima hermosura. 
Yo .alabo a este poeta fraternal que entre provincia y provincia conserva el corazón 

reluciente de una estrella". · 
(PABLO NERUDA, en Pequeño prólogo para su poesía, en el libro Registro). 
"El libro de Sergio Hemández, que posee el don extraordinario de la autenticidad, 

guarda muchos valores, entre ellos una " Carta a Dios", carta blasfematoria que 
expresa las más altas inquietudes morales del Hombre corriente, defraudado ante el 
giro criminal que los podefosos han dado a la convivencia.:. · 

¿ Parecido a Nícanor Parra? i No! Sergio Hemández comienza a parecerse a Sergio 
Hemández. Y eso es lo más grande que puede alcanzar un poeta: su propia identi-
dad". , 

(JUAN TEJEDA, comentando el libro Registro, en "La Nación", de Santiago, 17 de 
octubre de 1965) , 

" Gracias por su maravilloso mensaje de vida y dolor. Su libro "Ultimas seña/es" me 
ha conmovido, hecho pensar y tamben a ratos sonreír. iOt.e gran poeta y pensador 
es Ud.! , 1 

(MARIA LUISA BOMBAL. Fragmento de una carta enviada al autor. Santiago, 
marzo qe 1980.) 

SELECCIÓN DE POEMAS DE SERGIO HERNÁNDEZ. 

VALPARAÍSO LLÁMA A 'TODA HORA 
Un puerto ensortijado 
crepita en mi memoria, 
sus calles empinadas 
repechan mi recuerdo 
hasta alcanzarme 
y aquí en mi corazón 
instálanse sus barcos y sus cerros. 

Tal vez porque la vida; 
en noches tambaleantes, 
diérame allí su dimensión más alta 
este puerto no cesa de llamarme; 
tal vez porque sus soles derramados 
en mielosas mañanas 
volviérame a mi infancia más 

(temprana, 
este puerto no deja de llamarme. 
Sus casas me hacen señas, 
sus reposados barrios tan amables, 
sus ascensores viejos 
rechinan en mis venas. 

Un desgreñado encanto, 
un sortilegio tierno, · 
un misterio de tarde 

habita en esas tierras 
que llaman desde lejos; 
que vienen y se acercan 
invadiendo mi sangre. · 

(De Registro) 

LLUVIA 
. ¿Quién canta detrás de los cristales?, 

nadie canta detrás de !Os cristales, 
sólo la lluvia cae entre las tumbas 
y los muertos 
lejos de despertar 
parecieran dormir 
a velocidades increíbles. 

(De Últimas señales) 

· CUENTO 
La brisa vespertina 
viene acariciando los ciruelos 
tenue 
imperceptible 
muda 
hace llover pétalos lentos 
las graves palmeras son columnas 
con capiteles de abanicos 
Catedrales inconclusas 
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sin incienso 
sin monjes 
y sin ritos 
me he puesto triste 
sin quererlo 
para ahuyentar el llanto 
les contaré a los pájaros 
un cuento 
yo .quise ser un día un tallo largo 
muy robusto , 
y muy ~lto . 
adherido a mi tronco · 
hubiera ascendido el mundo 
hasta los astros 
quise ser el árbol más grande 
de la tierra · 
florecido en otoño 
en invierno 
en estío 
en primavera 
tan alto habría sido 

· que por flores tendría 
las estrellas 
ahora estoy aquí · 
me observo 
nada tengo 
aquí termina 
el cuento 
desde todos los p_un~os 
han corrido hasta mí 
todas las penas 
se me desploma el pensamiento 
bajo la tierra 
irremediablemente triturado 
soy una débil raíz 
hecha de nervio. 

ADIVINANZAS 
1 

Agua, agua, agua 
murciélago 
para el agua. 

2 
Cielo en la tierra 
suave y salado 
de vez en cuando 
muy agitado. 

' 3 
Lamo el suelo 
y coh las brujas 
emprendó el vuelo. 

Soluciones: 1: El paraguas. 2: El 
mar. 3: La escoba. 

(De Adivinanzas, parcialmente edi
tado en la revista "Atenea" .) 
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CHIUNATROTAMUNDOS 

AMOR .Y POESÍA 
EN LA PINTURA 

DE IRENE DOMÍNGUEZ 

-----...:...------------'-------~-------------____ Luz Mu~oz Román 

Una vez más regresa a su patria,lrene 
Domínguez, chilena trotamundo, co
mo se le ha llamado muchas veces, 

· por no existir casi lugar en la Tierra 
donde no haya vivido en las condiciones 
y compañías más insólitas, siempre en , 
una eterna búsqueda plástica. Como· 
tampoco hay galerías en los países que 
ha visitado donde no haya expuesto 
grabados y pinturas. Alemania, Finlan
dia, Suecia, Dinamarca, Holanda, Fran
cia, Italia, Grecia, México, Argentina y 
Venezuela han acogido con entu
sia~mo e interés su labor estética. 

Ultimamente, desde el 7 de abril al 7 
de mayo, fueron exhibidsis en Santiago 
de Chile, en la Galería Epoca, ubicada 
en la calle Orrego Luco N° 50, veintidós 
telas suyas. · 

Al recorrer esta exposición, nos sen
timos deleitados .estéticamente, apre
ciando su sentido creativo y vena lírica, 
en un especial enfoque pictórico: donde 
nos muestra a través de sus obras un 
diálogo de técnipas diferentes, en las 

. que amalgama coloridos apastelados y 
sutiles, con óleo y collage en temas di
versos, obteniendo con · ello visiones 
finas y encantadoras. · 

Irene Dorhínguez quier,e traernos el 
· recuerdo de todas sus nostalgias, reme

morando en forma poética a su familía y 
amigos en rostros femeninos protegidos 
por espectaculares sombreros ("Som
breros"); o a través de esa misma poe
sía, rendir homenaje a escritores chile
nos comoJuvenoio Valle ("Juvencio por 
los aires") , Enrique Lihri ("Enrique 
desde Manhattan"), Jqrge Teillier 
("Jorge soñando"), Delia . Domínguez 
("Delia volando") y Rosa Cruohaga 
("Rosa ·griega"). Con estas escenas de 
personajes texturados y modelados con 
bastante relieve en papier m~ché, rea-

.. Profesora de Artes Plásticas, CPEIP 

• Amalgama de técnicas pictóricas, cromatismo sutil y creativi-
dad . · · 
• Calor artesanal y humano en una gran integración plástica 

1 • 

"Sombrero". 

liza una creación figurativa con toques 
surrealistas, semejantes al estilo de los 
personajes alados y etéreos de Marc 
Chagall. . 

Irene Jos presenta a todos ellos curio
samente volando oercanos a la Luna o al 
Sol, montados en pájaros semimitológi
cos o en alfombras extraídas de cuentos 
de hadas. Ella resume su idea diciendo: 

"Todos los artistas tienen un lado niño, 
soñador, hasta que se mueren'!. Ade
más, con su humor característico los ti
tula "Los poetas no saben lo que vue
lan" y-agrega-" a estos cinco poetas 
los he escogido, porque son mis ami~os 
y porque me gusta lo que escriben' . 

Sin temor a ser calificada de tradicio
nal, completa la exhibición con natura-
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·1ezas muertas, ("Frutero" 1 "Ropa ter:i
dida", "Dos floreros", etc.). 

Traye~toria plástica · · 
Irene Domínguez raizo sus estudios 

1 
en la escuele! de Bellas Artes de la Urii
versiqad ee Chile y también en la Cató-

· lica, en L'Ecole·de Beaux.Arts de París y 
en Italia. 

Aún no borra la huella que le dejaron 
, Pablo Burchard, Osear T,repte y Ramón 

Yergara Grez, sus profesores en la dé-
cada del 50. · · 

Estuvo catorce años en Europa 
aprendiendo todas las nuevas técnicas 
surgidas allí. En París vivió desde julio 
-de ~ 973 trabajando en gráfica, pintura ' 
:mur,al,.,teatro y todo lo que lograra moti-

~ .varla., Así pasó 'progresivamente desd_e 
' el grabado, de colores violentos y,líneas 

definidas, a estos :cuadros a.ntes mer:i
.. cionados, en que predominan los con

tornos difusos y tonos pastel, dados con 
· óleos sobre una gran variedad de ele-
• mentos especiales, texturas y volúme

,nes en papier maché, telas, encajes, 
gasas y sábanas viejas bordadas, con 
los que logra ~lor. artesanal y humano 
en una_gran integración plástica. . 

"Me gusta lo humano y lo busco en el 
género'i, expresa la artista ... "De un arte 
directo pasé éfuna mayor introspección, 
. por eso estoy buscand0 €On le! poesía. 
Lo que hacía antes era más externo, 
ahora estoy tratando de reflejar ár19ulos
internos y matices de mi personalidad y 
de mi vida." · ., 
- El· arte pictórico de Irene Domínguez 

• . es creativo por-excelencia, trayéndonqs 
cada vez más vitalidád y nuevas fórmu
las co,n las cuales nos da a c;onocer sus 
nec;esidades de expresión, su ingenio y 
sensibilidad, liberándose momentá
n_eamente ,de concepJualizaeiones 
sobre el sentido del arte. Dice: "Quiero 

,, pintar un poco· con ,la esperanza" .. .' 
"Quiero buscar .lo poco. de bueno qae 
tienen ·esta wida y este mundo en que 

· y ivimos. !'Jo quiero revolcarme. más en 
el dolor, el horror, la muerte. Quiero des
tacar el amor, la amistad, a eso que 
llamo instinto de conservación" .1 • 

. . Ella misma hace poco definió tres pe
- ríodos en su obra: 

l. Pintura sentimental. 
11. Pintura directa y, con sentido dei . 

,. humor. , -
111. Pintura poética. 
,Es · una artista espontánea de gran 

' creatividad, libre de amarras qwe la 
. ciñan a determinadas escuelas. Dej~n-
1dose llevar por el iAgenio y la sens1bili• 

, dé:ld; nos revela la magia de los sueños 
que llegan y la tristeza de los que.se van. 

·, J La clav.e de su arte fundamental
m·ente está en el amor humano. 

\ ) 
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SI PORTALES 

NO ·FUERA CHILENO ... 

. Francisco Raynaud López 
___________________________________ Depto. de Tecnología Educativa, CPEIP 

Durante el mes de marzo Televisión 
Nacional de Chile presentó una serie 
inglesa de 12 capítulos acerca de la 
vida de Lord Mountbatten, en un hora
rio. preferencial nocturno. 

Este nuevo material televisivo britá
nico -de formato diferente a "La caída 
de las águilas", "Eduardo VII" o "Mi 
trono por un amor" que fueron versio
nes televisivas dramáticas- nos mostró 
una serie que cuenta con la presencia 
del protagonista y que incluye además 
a personas que vivieron las acciones 
exhibidas, aportando cada una de ellas su 
versión personal acerca del aconte
cimiento. Variados trozos filmados en 
los lugares de los hechos dieron a la 
serie un sabor a cosa viva y no prepa
rada. , 

Aquí el libreto parecía estarse ha
ciendo con el transcurso histórico sin 
elaboración previa, al contrario de lo 
que ocurre con las historias dramatiza
das, en donde los diálogos y situacio
nes que el texto va organizando, tratan 
de repetir la realidad, sin que ello signi
fique presentar lo ocurrido en forma to
talmente fidedigna. 

En esta biografía de Lord Mountbat
ten tuvimos la sensación de atravesar 
realmente un período histórico que, 
partiendo desde los tiempos de la reina 
Victoria alcanzada hasta la mitad del 
siglo XX, incluidas las inquietudes y pe
ripecias de la guerra fría..,. 

Una visión integradora 
Creo que la serie le fue útil al estu

diante que necesita tener un panorama 
general de lo acontecido en la primera 
mitad del siglo para poder entender los 
sucesos actuales. Al televidente ma
duro, contemporáneo de todos o algu
nos de los sucesos narrados, la serie 
permitió una integración de hechos que 

Mountbalten; serie inglesa que present(J Te
levisión Nacional de Chile. 

sucedieron con demasiada rapidez y 
en diversos frentes. 

Toda ta notable actividad de Mount
batt[3n en Birmania durante la Segunda 
Guerra Mundial, tuvo lugar mientras se 
desarrollaban otras acciones bélicas 
en Europa, que rylegaban a un se-

gundo plano lo que estaba sucediendo 
en el sudeste asiático y que habrla de 
repercutir sobre la historia posterior a la 
guerra con violentos estallidos de na
cionalismo y de posiciones ideológicas 
extremas. 

Ls serie televisiva tuvo el mérito de 
poner en orden los acontecimientos y 
de subrayar la magnitud de su -impor
tancia. Todo el proceso de indepen
dencia de la India, con la figura de sus 
líderes carismáticos Ghandhi y Nehru, 
los conflictos religiosos, la controver
tida personalidad del musulmán crea
dor del estado de Pakistán, se presentó 
desarrollado en una sucesión plena de 
interés y hasta de ... suspenso. La pre
sencia de Mountbatten -años des
pués- en los lugares donde ocurrieron 
los hechos, comentando y sintetizando 
los acontecimientos con la perspectiva 
qUe entrega el tiempo, fue innegable- · 
mente una lección de historia, tan rica y 
tan vital como los acontecimientos y el 
desarrollo cronológico. 
· Y no se crea que toda la serie estuvo 
dedicada sólo a la actividad bélica o a 
las grandes acciones históricas, por
que noJaltaron las escenas familiares y 
las notas cómicas, como la pellcula 
muda en la cual Mountbatten y su es
posa apareclan incluidos en el reparto, 
gracias a la relación amistosa estable
cida por ellos con Charles Chaplin en 
Norteamériéa. \ · 

Drama y documento 
En el mes de abril, en horario noc

turno de dfa sábado, TVN inició la 
transmisión de lke, biograffa dramáti
zada del·general Dwight Eisenhower. 

Este es otro personaje que permite , 
profundizar los acontecimientos ocu
rrid os durante la Segunda Guerra 
Mundial. Pero al formato del programa 

65 



- ·-- ___ __.._ _______ ,·_____,,..~-~ ---. . 

1 •• . ' 
, 

, . ' 

.... ,,, . 

~ ~ -
llíe., biografía dramatizao.9 del general Dw.1gh¡ Eist; ,howf?r e.r t1rl por Canal 7 de TVN. 

aqut es diferente y asistim0s a una or- mental. En lk_(;J_ aparece la intención de · 
ganizaéión dramática Gie los acontecí- utilizar la historia para crear, un espec-
mientos, presentados con dignida<ii sim táculo artístico. También tiene su val0r, 
desdeñar los ciar.oscuros de 1as situa- pero es para cierto público. Requiere 
ciones. . que el televidente tenga capacidad de 

Esta posición no está libre de provo- . discriminación y conocimiento de la si-
Gar <ifiversas r.eacciones. Pero justa- tua©ión histórica, para poder, descubrir 
mente,. pare.ce quf) se trata de eso, de cuál es el suceso real y su verdadera 
producirlas y 'de sacar partido diamá- , 1 proyección. 
tico de la presentación cíe la intimidad ¿ y nosotros? 
humana, apelando con ello a actitudes, Junto con tegoci¡arme por la emisión 
emocionales de los televidentes. La rV de la serie sobre Meuntbatten, !YO refle-
es maestra en estes juegos, per9 1- xionaba acerca de cuán Vf:lli0sos son 
puede indl!leir a interpretaci0nes dis- . estos tipos ele doc;umentales pára en-
torsionadas de los hechos, ya que los tender la historia como un fenómeno 
fuegos de artificio de la interpretación, y dinámico y' secuenciad<;>, y fo. penoso 
10s escenar.ios si bien generalmente en- que resulta que tengamos só/0 fa posi-
riquecen én suceso, a veces esconden bilidad de ver estas síntesis históricas · 
SU Significado real. con l()S hechO,S OCUt:ridOS en otros paí-

En este sentido,- nos parece intere- ses, pero no en etnuestro. 
$ante hacer unparalelo con la biografía 1 • Nos0tros nq tenemos personajes dé _ 
de Mountbatten. En lke aparece el ele- gravitación poUtica universal como 
mento dramatizado, que· es atractivo; Mot:mtbatten o Eisenh0wer., pero tene-
er:i Mountbatten, el elemento narrativo, · mos figuras de influencia nacional y 
que resulta menos á!!Jil. Pero ea Moun.t- americana, a. quienes bien r¡¡uerría co-
batten hay una sensación de verdad, ¡ nacer/os secuencialmente, c0n la ri
tiene el valor de un testimonio docu- 1 queza de pocumentación y de despla-
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zamiento que nos mostré el documental 
inglés q, al men9s, con la dinámi9é! 
dramátiGa .de la serie sobre e!/ ,general 
norteamericar.10. · 

Per0 nuestra televisión no tiene 
tiempo ni los recurs0s humanos y finan
cieros parapáder emprender este tipo 
c;Je t_areas. Mayorit9riamente está ocu-

. pada con caf:lciones y bailes, de otros 
países, por supvesto, e111 una.mezcla de 
formatos que ~e van repitiefíl d@ aunque 
pon intenciones y escenarios, diferen'
tes. Debemos cor:1tentarr.1os, apenas, 
con /os buenos spots de la Corporación 
de Estcidios Nacionales, . emitidos bas
tante tarde, en la noche, por TVN y que 
ofrecen una visión muy sintetizada y 
muy puntual respecto a un personaje o 
acontecimiento de nuestra hist0Fia. 

En otro plano, .ppdemqs conocer _un 
. documento histórico cuando muere 
una gersonalidacj destacada y forma 
parte de 1os invitad0s a participar en el 
programa De Profundis. El Canal 4 de. 
la Universidad Gatólica de Valpa,;aíso 
nos ha permitido asomarnos, a traVés . 
de estas emisiones, a la ·intimi€1ad de 
estadistas, polític0s e· intelectuales chi
lenos. 

En el programa, que se transmite 
cuando· el pers0naje ha falleci€lo, el en
trevistado tiene la oportunidad de ser · 
indiscreto y f!le decir lo r¡¡ue efil o(ras 
circunstaroqias no diría. No siempre se 
ha logra<J1o esa intención. 

Por otra parte, el formato taa radial de 
la entrevista, centrada generalmente en 
un escenario, sin la. 1:.1tilizacictin de /as 
trasladaciones dinámicas <i¡ue ofrece el 
medió, haeen que el programa televJsi
ve3mente sea poco fJtractiyo. Parece 
que· /as emisienes· se-construyen deli
beradamente así, dadas las circuns
tancias, per;.o el resultado es que no se 
convierten en aquellos Ficos c;Jocumen
tos vivencia/es, que podrlaro ·ser, y sólo 
log,an impactar dentro del clima que 
produce el deeeso de_ un personaje . . 

Quizás un dla ... 
P@r tód0 estq pienso que si nuestros 

grandes personajes fueran ingleses 
podrían optar a algo más que un De 
Profundis, y si las grandes figuras df!.I 
pasado como Portales, Montt, Pérez 
R.osa/es; JoSé Santos · Ossa o el abate 
Molina hubieran sido ingleses o nor:
teamer.icanos, ya t.iabríamos visto sus 
biografías en la televisión con1tertic/as 
en documentales o· series dramatiza
d[!s con la dignidad_ que cada perso- · 
naje merece. 

Quizás si algún día Chile podrá ha
cerlo. Pór el morr,ento, y en ~sta pers
pectiva, lástima que ellos han sid@ chi
,f~nos, porque nuestra ~elevisk!m ¡are- · 
fiere exaltar a persenajes foráneos. 

Esto r.10 quiere decir que rechacemos . 
a /as grandes figuras extiaajeras y 
menos aun cuando se tr;ata de persona
jes d9 la importancia de MounttJatteh o 
de l=isenhower. Pbr el contrario, ¡bien
venidqs sean! Sólo /amentam(!)s -que, 
por el mpmento, só/0 estén ellos en 
nuestras pantallas. 
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Manuel Peña Muñoz 
Profesor de Literatura y Lengua Española 

-----~-----~--------~----------~---Instituto Chileno de Cultura Hispánica 

Lisfstrata 
En abril de 1981 cdmenzó a 

exhibirse en Chile "La ciudad 
de las mujeres", que no es pre
cisamente la mejor película de 
Fellini . Con su estreno, otra 
vez las mujeres pasaron al ta
pete de la discusión y la polé
mica. Fellini las ensalza, las 
desmitifica, las mitifica, las ri 
diculiza, las rebaja , en f in, 
ofrece una visión múltiple de la 
mujer desde distintos puntos 
de vista: el real , el onírico, el 
subjetivo. 

• La temporada teatral 1981 es poco atinada en 
la selección de las obras 

c1:1entro de las parejas en las 
puertas de I? Acrópolis y la ca
rrera loca hasta las casas a 
poner fin a tantos días de abs
tinencia. 

• "Lisístrata", de Aristófanes, un clásico griego 
recortado y adaptado. 
e "El rey se. muere", de lonesco, una ·agonía que 
dura las .dos horas de la representación 

La obra vista' así , resulta 
cómica, de desenlace fácil, de 
enredo de por sí jocoso. Nues
tro reparo es el siguiente: ¿Me
rece una obra de esta natura
leza exhibirse en representa
ciones masivas estudiantiles? 
¿ Vale la ,pena derrochar tanto 
esfuerzo artísti.co y económico 
en una obra que ha sido recor
tada, modifücada, transfor
mada, resultado un producto 
híbrido de tan poca monta 

Simultár:ieamente a la exhibi
ción de este filme ~ interesante 
de ver, aunque con ciertas ob
servaciones-, el Teatro de la 
Universidad de Chile estrena la 
obra Lisfstrata, de Aristófanes, 
cuya temática principal es tam
bién la mujer y el papel que le 
cabe en la sociedad. 

A diferencia del filme de Fe
ll ini , el enfoque con que se 
muestra la mujer en Lisístrata 

conceptual? . ' 

. es unilateral, parcial. Apare
cen , desgraciadamente, como 
mujeres-objetos, inactivas , 
pre0cupadas de cosméticos y 
peinados, pasivas, frívolas, in
trascendentes y banales. 

Creemos que la misión del 
teatro universitario es formar, 
educar artísticamente a las ju
ventudes con obras profun
das, contundentes, valiosas 
del repertorio universal. Obras 
que presenten altos valores 
espirituales, ideales múltiples 
dignos de ser ensalzados o 
emulados. Y Lisfstrata, fuera 
de ser una obra simplista en 
esta adaptación, revisteril por 
momentos, grotesca en otros, '"Lisístrata", de Aristófanes, presentada por el Teat,o de la Universidad 

Católica. no presenta valores de alto 
vuelo para el estudiantado. Se queda en 
lo chabacano y en el chiste fácil a costa 
de estos hombres ardientes y desespe
rados. 

Para ellas -que ya en la época helé
nica se anticiparon a Freud-,el sexo es 
el único m0tor d~ vida por el cual se 
mueve la Humanidad. Conscientes del 
papel del sexo femenino en la conducta 

. del hombre, las mujeres se resisten a 
hacer el amor con sus -maridos, para 
obligarlos a que firmen_ la paz y regresen 
a sus hogares. 

Efectivamente, los hombres están en 

la guerra y descuidan sexualmente a 
sus esposas. Hay qu~ presionarlos en
tonces para que vuelvan, y la única ma
nera de hacerlos desistir de sus con
tiendas es encerrarse en la Acrópolis.y 
desde allí seducirlos en los momentos 
de tregua, pero sin llegar a la relación 
carnal. Los hombres; desesperados, 
firman la paz como es de suponer y la 
obra termina con el desenfrenado en-

No queremos pecar de-moralistas. El 
sexo en nuestra juventud ya no es un 
tábú ni un misterio. Pero si se quiere 
mostrar el tema sexual , consideramos 
que la manera burda no es el mejor en
foque. Tennessee Williams lo presenta 
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"El rey se muere", de /onesco, en versión del 1eatro N_acional de la 
Universidad de Chile. · 

en sus obras de un modo profundo, sig
nificativo, poético. La actual literatura 
universal trata artísticamente el tema 
del sexo, sin caer en lo superficial ni en \ 
su aspecto cómico. Henry Miller en sus 
"Trópicos", por ejemplo. 

Lislstrata es, a ·nuestro juicio, t!ma 
obra frívola, mal escogida para un teatro 
universitario. Por momentos la obra en 
este montaje recordaba el teatro "pi-

, cante" o picaresco de la bel~e époque, 
la revista comica musical española al 
estilo de "La corte del faraón" y sú céle
bre cuplé "Ahí-Bá" . 

No estamos en contra de este género, 
que tiene obras deliciosas. Lo que nos 
choca es ver que el teatro unive.rsitario 
haya perdido la mística de antes, su se
riedad, que no significa olvidar la entre
tención y la belleza. Pedro de la Barra, 
por ejemplo, fue pionero en el arte de 
revitalizar en serio a los clásicos. 

Adaptación y selección de las obras 
En Lislstrata la adaptación pre

senta digresiones y explicaciones que 
están de más; ciertas licencias de du
doso gusto que se apartan de la inten
ción de Aristófanes y un final muy poco 
brillante, pues Lisístrata termina la obra 
con un monólogo explicativo a manera 
de moraleja. Por lo demás, omite y deja 
entre velos justamente lo fundamental 
de la obra que es el sexo, que entre los 
griegos era algo abierto, natural, franco, 
sin tapujos. Aquí se soslaya picaresca
mente, muy en contra de la intención 
original de la obra. 

Eschamos de menos en nuestra carte
lera obras mejor escogidas, de mayor 
envergadura: Osear Wilde, Priestley, 
Harold Pinter, Arthur Miller, William 
lnge, Thortorn Wilder y los mismos clá
sicos griegos en sus versiones origina
les: Eurípides o Sófocles. 

El teatro de la Universidad de Chile 
tuvo su época de oro. Es una pena qUe 
en este momento haya bajado tanto el 
nivel. Y sin embargo, posee buenos 
elementos: Margarita Barón se desem
peña como una actriz de mucho talento 
en su papel de Lisístrata; Soledad Pérez 
se ve bellísima y cumple su papel de-

. mostrando condiciones. Pero el resto de 
las muchachas fue representado por aes 
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·trices. que ya no están en edad para 
desarrollar papeles cortesanos; por otro 
lado, él significado de esas ·máscaras 
extrañas y como africanas queda con
fuso. El conjunto es por momentos artís
ticamente chocante, de ma·1 gusto, 
como el. galán interpretado por Jaime 
Azócar, desmedido, sobreactuado y 
vulgar. 
, En resumen, una obra fuera de lugar 
para un teatro universitario; un montaje 
desaprovechado, porque los buenos 
. recursos humanos y económicos de 
que se dispone no fueron encauzados 
en una obra más rica, de mayor tras
cendencia. Lisfstrata es en este mon
taje una obra para otra. sala de teatro. 
Gustará al público poco exigente, que 
quiera reírse con chistes "de doble sen
tido" , pero r.io al que busque matices o 
valores espirituales en una representa
ción teatral. 

El rey se muere 
Examinemos El rey se muere, de 

Eugene lonesco, el dramaturg9 rumano 
que en la década del 50 asombró al 
teatro europeo con su "teatro del ab
surdo", basado en la incomunicación y 
en la descomposición semántica de las 
palabras. Obras suyas. como "La can
tante calva", "La sillas" o " El rinoce
ronte" ponen en evidencia la naturaleza 
dramática del hombre, sU soledad, su 
dificultad para conservar su individuéili
dad en un mundo donde impera la masi
ficación de las ideas. , 

Esta es ·quizás la obra menos "ab
surda" del teatro de lonesco. Su con
flicto dramático es la muerte por desin
tegración paulatina: el trono del rey está 
gastado, su tapiz está deteriorado, las , 
capas de las reinas están apolilladas, 
los cortinajes manchados. La muerte 
misma se ha instalado en el escenario y 
cobra su víctima. 

La atmósfera de El rey se muere en 
este montaje de la Universidad Católica 
es decadente, irrespirable. Se palpa . y 
se huele en el aire la agonía del rey y de 
cuanto lo rodea. La obra se torna así en 
una crónica minuciosa y dramática de la 
muerte no sólo física, sino concebida 
como la Cilisolución de todo lo que pa
rece más sólido en la vida. El desamor, 

la separación, la distancia, el tiempo, un 
adiós son también formas de la muerte. 

El rey se muere es por momentos un 
cuento medieval, una fábula, una le
yenda de origen oral donde tienen ca-
1:>ida dos reinas que parecen extraídas 
de un cuento de Perrault, e incluso el 
vestuario de la reina Margarita recuerda 
ciertas estampas antiguas de la ma- -
drastra de Blanca Nieves: En este sen
tido, es una obra de la fantasía, original, 
poética y extraña como pocas. 

Concorde con el estilo del "teatro del 
absurdo", esta fábula no precisa de un 
espacio o una época definidos. Las rei-

. nas medievales de esta farsa trágica 
conducen la metálica silla de ruedas del 
rey agónico, mientras el alabardero, ex
traído de una estampa de la poesía de 
los goliardos, se recorta sobre un telón 
pintado en el que figura el diseño de la 
torre de Eiffel. El texto avanza así so
brecargado de alusiones extrañas, 
enumeraciones caoticas, frases como 
extraídas de un sueño, porque para lo- . 
nesco, como para Dalí o Luis Buñuel, la 
verdad está en lo imaginario, en el 
mundo onírico. 

Sin embargo, a pesar de ser una obra 
interesante, su montaje resulta pesado, 
cansador, denso; a causa de un texto 
reiterativc. Por momentos parece está
tica y añeja en su "vanguardia" . Pese a 
ser una obra importante, resulta poco 
atractiva para el público juvenil que re
cién va al teatro, por su referencia a la 
vejez y a la muerte. 

Inicio poco feliz 
Si el teatro universitario pretende ser 

educacional, consideramos que el inicio 
de la temporada 1981 es poco feliz en la 
selección de las obras. Ante la escasez 
de buenos montajes en Chile, los tea
tros universitarios deberían estar mejor 

, ori~ntados. y a la cabeza en cuanto a la 
modernidad de aquéllas. 

Esperamos que en el futuro el teatro 
universitario de Chile prese·nte obras de 
mayor envergadura conceptual·, más 
atractivas, a fin de que los estudiantes 
se eduquen conociendo y valorando 
adecuadamente el fenómeno teatral a 
través de obras mejor seleccionadas. l 
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PRUEBA DE PRECALCULO 
Pca.ra evaluar el desarrollo del razonamiento matemático en niños 
d4~ 4 a 7 años. 
AUTORAS: Neva Milicic M. Sandra SchmidJ M. 

EDIT: Galdoc, impreso en Talleres Gráficos Corporación Ltda., Santiago de Chile, 1979, 1ª 
edición. . 

La Prueba de Precálculo, estandari
zada y compuesta de diez subtests con 
118 ítemes en total, está destinada a 
medir una serie de factores referidos a 
nociones y funciones consideradas bá
sicas para el aprendizaje del cálculo y 
de la matemática, en niños de cuatro a 
siete años. 

Sirve, por consiguiente, tanto para 
diagnosticar las características psicoló
gicas de los niños de esta edad, como 
para detectar posibles dificultades que 
ellos puedan presentar en el aprendi
zaje de esta importante disciplina. 

Las autoras de la publicación esta
blecen diez funciones que serían pre
vias y servirían de apoyo a la idea de · 
número y al aprendizaje de matemática: 
(1) Conceptos básicos, tales como 
grande, chico, largo, vaqío, etc.; (2) Per
cepción visual, que incluye la habilidad 
para discriminar figuras que sean igua
les o diferentes a un modelo dado; (3) 
Correspondencia término a término, 
que mide la habilidad del niño para apa
rear objetos ·que se relacionan por su 
uso; (4) Números ordinales, en que se 

AUTOR: Ernesto Livacié Gazzano 

consideran los conceptos de primero, 
segundo, tercero y último; (5) Repro
ducción de figuras y secuencias, con la 
que se mide la percepción y reproduc
ción de la forma en figuras simples; (6) 
Reconocimiento de figuras geométri
cas; (7) Reconocimiento y reproducción 

, de números; (8) Cardinalidad; (9) Seilu
ción de problemas aritméticos, de adi
ción y sustracción con números del uno 
al diez, y (10) Conservación, en que se 
pide al niño que juzgue si los elementos 
de dos colecciones son iguales o dife
rentes respecto a su cantidad numérica. 

El Manual de la Prueba -necesario 
en ' este tipo de instrumentos- la des
cribe indicando detalladamente el pro
cedimiento utilizado en su elaboración; 
da las instrucciones para su administra
ción y forma de corrección; indica su 
confiabilidad y validez, y por último, pre
senta los percentiles, puntajes T y z co
rrespondientes a los puntájes totales de 
la prueba y a los puntajes de cinco sub
tests, considerando cinco subgrupos de 
niños. 

La Prueba de Precálculo y su Ma-

, 
UNAMUNO, AZORIN Y ORTEGA 

ENSAYOS · 

EDIT .. : Andrés Bello, Santiago de Chile, 1978 . 15 pp. 

La publicación del .profesor 'Ernesto 
Livacié contiene una excelente selec
ción de ensayos escritos por Miguel de 
Unamuno, Azorín y José Ortega y Gas
set. Es evidente que la experiencia aca
démica del autor, unida al conocimiento 
profundo que posee de la creación lite
raria, le permiten exponer en forma sis
temática la experiencia histórica y el 
pensamiento fecundo de tres autores 
representativos de la generación del 98. 

Al decir del profesor Livacié, tanto 
Unamuno como. Azorín y Ortega son 
pensadores "que buscan descubrir las 
causas profundas del marasmo espa
ñol. .. Por ese camino dirigirán también 
sus reflexiones hacia los grandes y uni
versales problemas que interesan al 
espíritu humano" . 

. Una preocupación metafísica por él 
hombre "situado" surge desde todos los 
ensayos seleccionados. En algunos, 
este rasgo es más notorio: Verdad y 
Vida, de Unamuno; Intervención social, 
de Azorín; Doctrina del punto de vista, 
de Ortega. En otros ensayos, la vitalidad 
y la conciencia étnica del hombre espa-

ñol priman sobre la preocupación meta
física, como ocurre en Carta histórica, 
de Unamuno, y en Ausencia de los me
jores, de Ortega, entre otros. 

-También se palpan: la fuerza de la 
vida irreducti.ble a la razón, la fe proble- . 
mática y la actitud del hombre frente al 
arte. Los temas son expuestos con be
lleza de . estilo, atrayendo poderosa
mente al lector, como se observa en La 
elección en amor, La agonía del Cristia
nismo, Arte artístico, etc. 

Finalmente diremos que este libro 
cumple dos objetivos: atraer al lector no 
especializado y colaborar con los profe
sores al proporcionarles un buen medio 
para la enseñanza de la literatura espa
ñola contemporánea .. Valioso para los 
estudiantes, que encontrarán en mu
chos de estos Ensayos un modo de 
acercarse al espíritu de nuestra cultura, 
reflexionando acerca de los temas de
sarrollados por sus au~ores. 

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

eco .endada 

prueba de precálculo 
para evaluar el desarrollo 

del razonamiento matemático 
en niños de 4 a 7 años 

MANUAL 
DE LA 

PRUEBA 
DE · 

PRECALCULO 
H tVA MIL IC IC 

:,nNOAASCHMIDT 

galdoc 

) 

nual es una publicación muy útil para los 
docentes del nivel de enseñanza prebá
sica y de los primeros cursos de nivel de 
enseñanza básica, especialmente para 
quienes tengan que elaborar un instru
mento y estandarizarlo. También será 
muy útil para los alumnos de pedagogía 
y psicología, entre otros. 

Prof. Rafael Herrera Ruiz 
Jefe Departamento de Evaluáción, CPEIP. 
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TENSIONES EN· LA INFANCIA 

EDITOR: Ved P. Varma (lncl1;1ye artículos de J. D. Kershaw, Loma 
Wing, Philip Williams y otros) , · ' 
EDIT.: Educación Abierta/ Santillana, Madrid, 1976. 288 págs. 

Tensiones en la Infancia es la reu
.nión de once artículos sobre niños dis
minuidos en la escuela. Abarca temas 
propios de la educación especial , refi~ 
riéndose, por ejemplo a niños psicóti
cos, delincuentes, ciegos, sordos y con 
deficiencias físicas o afectivas. 

Todos los artículos giran en torno al 
concepto de tensión, cambiando, así, el 
tradicional enfóque de "niños con pro
blemas" por "niños en ter1sión". Para 
los autores, mirar las deficiencias o mi
nusvalías con este concepto no sólo 
permite una visión más amplia e inte
gradora de la situación, sino que' ade
más encamina hacia un mejor desarro
llo educativo. de esos niños. 

Numerosas historias de casos y am-

' , 

plia información sobre los resultados de 
las investigaciones de la décacla del 70, 
contribuyen a la descripción de los cua
dros clínicos objeto de estudio. Todos 
los artículos brindan principios y normas 
generales que facilitan la _identificación 
de las tensiones infantiles, a la vez que 
indican cómo servirse de instrumentos 
de medición y exploración. 

Tensiones en la Infancia es una 
obra destinada de preferencia al educa
dor especial, pero también ayudará a 
los padres que viven este drama, en la 
compren,sión y tratamiento de sus hijo~. 

Prof. Patricio Varas Santander 
Depto. de Filosofía, CPEIP 

PREHISTORIA DE AMERBCA 

AUTG)R: Osvaldo Silva Galdames 
EDIT.: Universitaria, Santiago de Chile, 1977. 273 pp. 3ª edición. 

\ 
El texto presenta una visión panorá

mica de la evolución cultu.ral en la Amé-. 
rica Precolombina. 

Desde el arribo de los primeros caza
dores récolectores, su desarrollo pone 
de manifiesto el modo cómo fueron ex
perimentando y acrecentand0 su tecno'
logía, conocimientos, creencias y con
cepciones del mundo, hasta llegar al 
nacimiento de las civilizaciones. El 
tema, ·entonces, se focaliza en Meso
américa y los Andes Centrales, centros 
generadores de las sociedades alta
menté complejas que encontraron los 
conqljistadores europeos en el siglo 
XVI. . 

El autor utiliza un lenguaje accesible a 
los estudiantes de enseñanza media y 
al público en general. Elabora un¡:¡. sín
tesis que incluye las nuevas tendencias 
'f descubrimientos de la arqueología 
americana, con el objeto de analizar la 
ocupaG:ión del territorio americano y el 
surgimiento de, civilizaciones que im
presionaron a !os conqµistadores . 

Para explicar el desarrollo de 'las cul
turas precolombinas, el profesor Os
valdo Silva plantea secuencias cultura-

les vinculadas íntimamente con la eco
logía. Desde la etapa lítica hasta la post
clásica, presenta sistemáticamente los 
avances experimentados por los ame
rindios, reconstruyendo con enfoque de 
arqueólogo las estructuras económicas, 
sociales, políticas e ideológicas. El aná
lisis es riguroso. Los restos materiales 
encontrados le sirven de apoyo para 
elaborar una síntesis magistral del pa
sado más antiguo del hombre ameri-
cano. . 

Aztecas, mayas e incas se nos pre
sentan como depositarios de una pro0 

• 

tongada tradición cultural, cuyas raíces 
se hunden en las todavfas enigmáticas 
civilizaciones olmeca y chavín: . -

Esta Prehistoria de América deberá 
·constituirse ,en un texto de consulta 
esencial pa~a los estuaiantes de ense
ñanza media, toda vez que logra la co
bertura de un importante período de la 
evolución cultural de América. 

Prof Migue1 Gonzáfez Figueroa 
Rector del Liceo A N° 125 
San Be'rnardo 





. ·documentos 

EST1'BLECEN. ESTRUCTURA 
Y FUNC·IONAMIENtO 
TÉCNICO-PEDAGÓGICO DE LA 
EN:SEÑANZA FISCAL , 
Y PARTICULAR DEL PAIS 

• Nueva normativa fija tres niveles de organiza
ción en. los colegios: dirección, planificación y 
supervisión, y ejecución. · · 
• Funciones de c.ada uno de los niveles. 

.Con fecha 22 de abril de 1981, el subsecretario de Educación 
envió a los Secretarios Regionales Ministeriales de Edueación el 
Instructivo Nº 15, sobre esta materia, cuyo texto se transcribe a 

disposiciones referidas a la estructura y organización técnico
pedagógica básica que deberá tener cada e.stablecimiento educacio
nal -fiscal o particular o recon0cido como cooperador de la función 

· educacional del Estader-, con el objeto de garantizar las condiciones 
necesarias para la implementación y desarrollo del Currículum. 

continuación: ' 

72 

ORO. N° 175 , 
ANT. INSTRUCTIVO N° 10 DE: 14/1/81 . SUBSECRETARIA DE 

EDUCACIÓN, SOBF-IE SISTEMA NACIONAL DE SUPER.VISIÓN. 
MAT. REMITE INS1RUCTIVO N° 15, QUE IMPARTE NORMAS 

TÉCNICO-PEDAGÓGICAS 'PARA EL FlJNEIONAMIENTO DE LOS . 
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONJ\LES. 

SANTIAGO, ABRIL 22 DE 198~. 
DE: SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN, · 
A: SECRETARIOS REGIONALES MINISTERIALES DE EDU-

CACIÓN. . , · 
1 . La libertad de enseñanza otorga el derecho a la iniciativa 

privada de abrir, organizar y mantener establecimientos educaci0na
les. 

2. En el Instructivo N° 1 O se establece un Sistema Nacional de 
Supervisión que comprende los distintos niveles técnicos operativ0s 
de la función supervisora del Ministerio de Educacíón, 

3: Se tia determinado que el buen funcionamiento de un estable
cimiento educacional, fiscal o particular, necesita de una estructura e 
implementación curricular mínima, la cual se esJi)ecifica e.n el <iloc1:1-
mento que se adjunta. 

l:.as disposiciones señalaaas en este documento deberán _ser 
ampliamente difundidas, estudiadas y operativizadas en las Unida
des Eclucativas de los diferentes niveles de sy jurisdicción, 

Saluda a Ucj. 

MJER/MICV /eori, 

DISTRIBUCIÓN 
Secretarios Regi0nales 
Ministeriales de Educac, 

MANUEL JOSÉ ERRÁZURIZ ROZAS 
SUBSECRETARIO DE Ell>UCACIÓN 

Archivo, , - · 
DISPOSICIONES TECNICO-PEDAGÓGICAS 'PARA EL FUN

CIONAMIENifO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 
FISCALES Y PARTÓICULARES, RE@ONOCIDOS COOPERADO
RES DE LA FUNGI N E;DUCACl(i)NAL DEL ESTADO. 

1 FUNDAMENTACION: . · 
Teniendo presente que: 
1. La garantía constitucional de la libertad de enseñanza incluye 

el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacio
nales. 

2. Es résponsabilidad del Estado cautelar la calidad de la educa
ción. 

3. La acción educativa debe desarrollarse en forma planificada y 
cooperativa. · 

4. La unidad educativa debe procur,ar como acción fundamental 
proveer los más altos niveles posibles de aprendizaje a sus educan
dos, a. fin de facilitar su desarrollo integral. 

El Ministerio de Educación Pública establece ·un conjunto de 

11 LA UNIDAD ·EDUCATIVA: 
El establecimiento educaeional o unida0 educativa, cualquiera 

sea el nivel o modaliaad que atiende, población escolar y número de 
d0centes,debe: Constituir un sistema cuyos elementos integradores 
están destinad0s a eoneretar el pr0yecto educativo que la sociedad 
auspicia. . 

Contribuir a la formación integral de la persona, ampliando las 
, posibilidades de aprender más allá de la dimensión-espacio-temporal 

en que se encuentran y de acuerl¡fo con objetivos claramente deter-
minados. . 

Desarrollar su importante función social, a través de un proceso 
planificado que incluye, dentro de-una concepción integral y cohe
rente, todas las acciones educativas. 

Definir, organizar, implementar y evaluar el complejo conjunto de 
elementos curriculares, mediante los cuales la institución escolar 
espera producir efectivamente el encuentro del alumno con el campo 
organizado del SABEF-1, de acuerdo con objetivos determinados, 

C0n el ¡;¡ropósit0 de p0der responder adecuadamente a los fines 
señalados y a las funciones especificas que le caracterizan, es nece
sario que las distintas uniaades educativas posean una estructura y 
organizacién técnico-pedagégica mínimas -las que p0drán am
pliarse en su forrnación y funciones de acuerdo a su propia realidad
en los términos que a continuación se señalan: 
111 DE LOS NIVELES DE LA ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN 
TÉCNICO-PEDAGOOICA: . 

Existirán 3 niveles de ornijnización técnico-pedagógica: 
a) -NIVEL DE DIRECCION , 
b) -NIVEL DE PLANIFICÓACION Y SUPERVISIÓN 
c) -NIVEL DE EJECUCI N 
a) -EL NIVEL DE DIRECCIÓN: Este· nivel lo constituirá la 

· Dirección misma del establecimiento, quien es a su vez la responsa
ble del funcionamiento total del plantel. Su marco de acción lo propor
cionan la . política educaoi0nal nacional, los planes regionales del 
sector y las disp0siciones legales y reglamentarias vigentes. 

Funciones: 
-PlaRificar, organizar, ejecutar, supervisar y evaluar las activi- _1 

dadas relacionadas con el desarrollo del ·proceso enseñanza
aprehdizaje. 

-Cautela~ la exis,tencia de recursos hul)lanos idóneos para 
ejercer la función respectiva, en conformidad a las disposiciones en 
vigencia. 

-Informar oportunamente al personar de su dependencia de las 
normas legales y reglamentarias vigentes, en especial aquéllas 
reteridas a planes y programas de estudio, sistema de evaluación y 
promoción escolar, supervisando su correcta aplicación. 

-Procurar la existencia de material didáctico suficiente y ade
cuado al nivel Y· modalidad de enseñanza que imparta el estableci
miento. 

-Supervisar las actividades de orientación educacional, voca
eional y prnfesional del establecimiento. 



~Asesorar a los organismos de la comunidad vinculados con el 
establecimiento en materias educacionales y culturales. 

-Estimular y facilitar el perfeccionamiento y/ o capacitación del 
personal de su dependencia, como asimismo la investigación y ex¡¡>e
rimentación educacional. · 

-Promover el desarrollo de planes y programas espeeiales 
técnico-pedagógicos, complementarios a la instrucción. 

-Crear canales de comunicación que fayorezcan el mejora-
miento del proceso educativo. , 

-Velar por que el profesorado de los cursos, niveles, departa
ment~s o áreas de estudio realicen sus actividades planificada y 
coordinadamente, procurando su activa párticipación en las distintas 
organizaciones o instancias técnico-Redaqóqicas existentes. . 

b) -NIVEL DE PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN: Corres
ponderá a la Unidad Técnico-Pe<iagógica las acciones ¡;iropias de 
este Nivel. ~ 

La Unidad Técnico-Pedagógica es, el organismo encargado ae . 
programar, organizar, supervisar y evaluar el desarrollo de las activi
dades curriculares. 

Estará integrada por especialistas o personal idóneo para cum
plir funciones relativas a Orientación, -Evaluación, PlaAes y Progra
mas. 

El número de integrantes y las horas que se otorguen a quienes 
se _haya asignado para integrar la Unidad Técnico-Pedagógica, de
berá ser lo sufic;iente como para asegurar la asesoría básica en 
dichas funciones. La realidad de recursos y las necesidades de 
asesoría que existan en cada establecimiento deberán constituir 
variables de importancia en la distribución del personal 'I{ del tiempo, 
para determinar la estructura de este organismo de apoyo a las activi
dades curriculares. La (s) autoridad (es) del establee,miento eeben 
tomar las medidas pertinentes para asegurari la efectiva e imJé)o11ante 
participación de la Unidad Técnico-Pedagógica en la estructura elel 
sistema escuela; con ello se ase@urará cque la acción educativa se 
desarrolle en forma planificada, cooperativa e integrada. 
Funciones generales de Unidad Técnico-Pedagógica 

-Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar,impwlsando 
planes y programas especiales de reforzamiento de los aprendizajes 

"estudiantiles. 
. -Dirigir la organización, programación y desarrollo d.e las activi

aades de evaluación del proceso enseñanza-aJé)rendizaje. 
-Dirigir la 0rganización, programación y desarrollo de las.activi

dades de orientación educacional, vocacional, profesional, habilita
dora y/o rehabilitadora, cuando corresponda. 

· -Supervisar el desarrollo de los contenidos programáticos, 
adecuándolos con criterios de flexibilidad curri.calar. 

-Promover la aplicación de medios, métodos y técnicas de 
enseñanza que aseguren, con efectividad, el aprendizaje en los edu
cándos. 

·· · -Programar y proveer los recursos necesari0s ¡¡¡ara desarrollar 
acci0nes de perfeccionamiento y/o capacitación del personal do
cente. 

-Planificar, desarrollar y evaluar planes y /o programas especia-
les de instrucción complementarias. · 

-Evaluar durante el proceso y al finalizar las acciones curriculé¡
res realizadas en el desarrollo del proceso enseñanza-apreAdizaje, 
con fines de verificar el nivel de los lo@ros alcanzamos y·tomar las 
decisiones pertinentes. . . 
De las funciones de los especialistas integrantes de la Unidad 
Técnico-Pedagógica: 
Del Evaluador: . 
· -Asesorar a los docentes en las etapas de organización, pro
gramación y <ilesarrollo de las actividades de evaluación del p>roceso 
enseñanza-aprendizaje. 

-Orientar al profesorado hacia la correcta interpretación. y apli
cación de las normas legales y reglamentarias v,igentes ¡;obre eva
luación y promoGión escolares. . · 

-Contribuir al perfeccionamiento del persoAal d0cente·del esta
blecimiento era materias de evaluación educacional. 

· -Asesorar al profesorado , en el diseño e implementación de 
procedimientos evaluativos. 

-Asesorar la creación, organización y fuAcionamiento del ar-
chivo de Información Curricular. ,, r 

-Establecer diseños y/ 0 modelos evaluativos que permitan ob
tener información de necesidades, proceso y producto de las accio
nes curriculares qU!;l se están realizando. 
Del Orientador: · 

-Planificar y coordinar las actividades <ile orientación educacio
nal, vocacional y profesional c;jel establecimiento. 

--Asesorar especffi-eamente a los profesores-jefes en sus fun
, ciones de guía del alumno, a través de la Jefatura y Consejo de Curso, 
· proporcionándoles material de apoyo a su labor. 
, -Asesorar técnicamente a profesores <ile asignaturas, eursos y 
especialidades en materias de rendimiento escolar con el fin de 
facilitar la detección de diferenciaciones en el ritmo de aprendizaje. 

-At~nder problemas de orientación educacional, vocacional y 

profesional, a nivel individual y grupal, en sus aspectos sicológico, 
pedagógico, socioeconómico y cultural. 

-Coordinar y asesorar la programación de las actividades pro
pias de Programas Espeeiales (Escuelas para Padres, Senescencia, 
Alc0holismo y Drogadicción, etc.). 

-Coordinar el proceso de segu1m1ento del alumno y elaborar el 
panorama de ¡¡>os,bilidades sobre prosecución de estudios y/u ocu-
paGionales. . ·. 

-Contribuir al perfeccionamiento <ilel personal del estableci
miento ei;i materias de Orientación. 

tDel especialista en Métodos y Pregramas de Estudios: 
-Proponer, al nivel que corresponda, las readecuáciones nece

sarias de los programas vigente·s de acuerdo con las necesidades y 
características propias de la comunidad escolar y eonfor.me con las 
normas existentes. 

-Proponer la adquisición y/ o confecGión de material didáctico y 
textos de estudios acorde a los requerimientos del plantel y procurar 
el uso racional de los recwrsos existentes. 

-Velar por la adecuada aplicación de los planes y programas de 
estudies. · 

-Sugeri'r y colaborar en la experimentación de térnic,as, méto
dos y materiales de enseñanza, para una optimización del tf.abajo a 
nivel de aula. 

-Realizar estudios que permitan <ileterminar neeesidades en, 
aspectos metodológicos del personal , li:On fines de contribuir a su 
perfeccionamiento. ' 
c) -EL NIVEL DE EJECUCIÓN: 

E>ebe p0rner én marcha el Programa Curricular (!jiseñado por el 
plantel, con fines de promover el d~sarrollo integral y armónico <ilel 
educando mediante el proceso educativo. 

En este r;iivel cor,responde el desempeño de los docentes· en las 
<iliferentes asignaturas, cursos o especialidades. En este ámbito,el 
doG:eAte es responsable de orientar la enseñanza en conformidad con 
los'objetivos <ile la· eelucación (naciomal, regional, local) del establecí-

. miento y de su especialidad. 
Funciones del Docente: 

-Planificar, or¡¡anizar, desarrollar y evaluar el' proceso 
enseñanza-aprenctizaJe que contr"buya al desarrollo integral y, armó-
nico del alumno. , 

-Contri0uir a desarrollar en el .alumno valores, actitudes y hábi
tos, en concordanG:ia con los objetivos <ile la Educación·Nacional. 

-Realizar una efectiv_a orientación educacional, vocacional Y. 
profesional adecwada a las necesidades formativas, aptitudes e inte
reses de los educandos . 

. -Responsabilizarse de los asp>ectos disciplirnarios de los alum
nos, cumpliendo y hacielíldo cumplir las normas de seguridad, hi
giene, bienestar, etc. 

-Integrar su acción docente a la labor de otros profes0rE1S y 
es¡:>ecialistas, con fines de desarrollar, programas de equipos interdis-
ciplinarios. . 

-Diseñar alternativás instmccionales y aG:tividaeles de aprendi
zaje en un rnúmero suficiente, G:omo para asegurar efectivos cambios 
conducttiales en sus estudiantes. \ 

-Participar en r.euni0nes técnicas geraerales del estable¡¡;i- , 
mieAt0 y en aquellas relacionadas eora el <ilesempef-io de S\J función 
específica. , 

-Mantener comunieación ¡¡¡ermaneAti¡l COA los·!')a<elres y ap>ode-
rados para vincularlos ~I desairoUo del proees0 edu0atjvo. . 
IV l OS CONSEJOS TECNIQQS, QRGA'NlSMQS QJII¡: F.l!;L:ACIID
NA'N b.QS 1'.RES NIVElE$ 'l!IE 'LA ESTRl!ICTl!IR~ DE ORGANlfZ'A-
CIÓN 'TÉCNICO-PEDAGOGICA: . . . ,. · . 

Dentro de la 0rqaniza0ión téenico-¡;¡e<ilaílóQica, a illivel Gle esta
blecimieAto, los CONSEJOS T6GNIC0S eeben Gbnstn.ilr _orgar¡is
mos,que relacionan los tres niveles estrt:Jeturªles ya señalados. G;omo 

. tales, soA oq¡¡anismos de estueio, i@for.matjvos y coAsultivos de las 
decisiones, n0rmas y planteamiej,t0s qtJelrespeii:to del ©urrícultim se 
'han forml!lla00. EA ella participan <>ada uno de <los estament0s imte
grantes de los tres niveles, Gon el,piropósit0,de cwm¡;ilir las siguientes 
f~ncio~s como Consejo 'llecr;aica: . , ~ , 

-Programar, coordinar y eva'fuar. tas activipades que·se 0esarro-
llen en el establecimiento. · . 

-Analizar documentos y asur.itos técmicos,swgiriendo !_as medi
das. <;1ue se estima@ procedentes. para el •mejoramiento del proeeso 
educativo. · , 

-Analizar situacioAes, esgeGíficas refer,idas al alumnado Y, gro
poner solueiones cuando proceda. 

-Establecer criterios de unidad en la a¡:>licación de métodos y 
téc.nicas pedagógicos( ' · . 

-Proponer e impulsar acciones que promuevan el perfecciona
miento del proceso eeucativo. 

-Difundir y apoyar las experiencias de valor educativo. . 
-Cautelar que las actividades planificadas para.ser desarrolla-

das por los alumnos y otros en cque éstos warticipen tengan siglilifica
G:ión educativa.· 

-Coordinar e integrar las asignaturas del Plan de Estudio. 

-. 

\ 



,¡ 

INS:TRlJCTIVO SOBRE EL· SISTEMA 
N~CIONAL .DE Sl:f PERV.ISIÓN 

El subsecretario de Educación, Manuel Jósé Errázµriz, ha en
viado con fecha 14 de enero de· 1.981, a los Sectetarlos Regionales 
Ministeriales de Educación el instructivo NO 1 O acerca de la organi
zación del Sistema Nacional de Supervisión, cuyo texto es el si-
guie'!te: · 

ORO. N° 20 
ANT. ORO. N° 013 (lnstruc,tivo N° 7) de 9/1/81 
de Subsecretaria de Educación. Traspasos Escuelas a Municipios. 
MAT.: Remite documento sobre "El Sistema Nacional de Supervi
sión". 
SANTIAGO, 14 de enero de-1981. 

DE: SUBSECRETARIO DÉ EDUCACIÓN 

A: SECRETARIOS REGION.AiLES MINISTERI.A:LES DE EQU~A
CIÓN 

-1. r eniendo presente el principio de subsidiariedad y que él 
Estado es responsable de aplicar las disposiciones legales y regla
mentarias que conlleven .el logro del Bien Común en toda su dimen
sión, corresponde al Ministerio de Educación normar y supervisar la 
función educativa. 

2. Esto Implica de_sprenderse de la facultad de administrar los 
recursos humanos y materiales de los establecimientos educaciona
les, pero el Ministerio conservará la responsabilidad de efectuar el 
control de calidad de la educaci~n que s~ imparta. -

· ·3. Para cumplir esta última función de supervisión, se hace 
necesario organizar un1Slstema Nacional que permita operar científi
camente desda los nivel~ central, regional y provincial, proyectado 
hacia la unidad educativa. 

4. El dóeumento' adjunto se refiere a tal materia, por lo cual 
. deberá ser ampliamente difundido y analizado en todos los niveles de 
.su1 Jurisdicción. 

Saluda a Usted, 

MJERI/MICV /eon. 

Distribución: 

MANUEL JOSÉ ERÁÁZURIZ RO~S 
SUBSECRE1ARIO DE EDUCACION 

-Secretarios Regionales Minister,iales de Educación. 
-Archivo. 

LA SUPERVISIÓN J:N ,EL MAaco DE UN ESTADO SÜBSIDIARIO 
";- I , 

l. MAROD TEÓRICO: 

1. Fund~rnentos filg_sóficos y jurídicos para un Sisfema NaciOflal 
de Superv,lsión. 

El Supremo Gobierno considera al Hombre como un ser do
tado de espiritualidad, trascendente y por tanto con derechos inheren
tes a su naturaleza, Qesdes este punto de vista, el Hombre es 
superior al Estado, por consiguiente no puede aquél estar. al servicio 
de éste. · 

El ,fin del Estado debe ser la consecución del Bien Común, 
entendido como: "el conjunto de co,ndiciones sociales que permita a 
todos y a cada uno de ,los chileoos alcanzar su plena realización 
personal". , _ · 

En el marco de. un Estado subsidiario corresponqe a los· mlem, 
, bros oe la' comunidad as1:1mlr todas aqwellas funciones que le permi
tan lograr su pleJla realización individual 'y social y sólo comp,ete al 
Estado ejecutar. las acciones que, por su naturaleza q envergadura, 
,desborden las_ posibilidad~s de' las personas o grupos intermedios de 
la sociedad. 

la Educación, en lo que dice relación con el desarrollo integral
del hombre, con la,posibilidad de acrecentar todas sus potencialida
des y adquirir plenitud como -persona, realizándose en su ser indivi
dual y universal, constituye _uno de los elementos más imRortantes del 
1;3ien Común. 1 · • 

En este contexto, corresponde al Estado garantizar la igualdad 
de oportunidades para todos. los ciudadanos y asegure}r el acceso de 
cada uno de ellos a la Educación. 

Para cumplir con estos principios en el artlculo 10° de la Consti
tuelón Política del Estado, de 1980, se reconoce a los padres "el 
derecho preferente y el deber de educar a sus hijos,' y se entrega al 
Estado la obligación de 'otorgf1r espedal protección al ejercicio de 
este derecho' ". 

· La libertad de enseñanza es amplia y no tiene más límites que los 
impuestos por la moral,-las buenas costumbres, el orden público y la 
seguridad nacional. 

. la gestión educe}cional se entrega a las organizaciones sociales 
intermedias, para que ellas, en su calidad de grupos participantes, 
con aptitud c;:readora y genuina originalidad, puedan actuar con flexibi-

. lidad y' en la del:i>ida oportunidad ante los requerimientos de las nece
sidades, características e intereses de las oistintas comunas del país. 

El desafío se plantea en la búsqueda de fórmulas que permitan 
estal:i>lecer una justa eouivalencia entre el respeto a las diferencias 
geográficas, económicas y culturales y la mantención de los valores 
comunes y unificadores de la nacionalidad. · 

Pe acuerdo a lo anterior, el inciso 5° del artículo 11 ° de la Consti
tución Política dispone que "una ley orgánica constitucional estable
cerá los ªrequisitos mínimo~ que deberán exigirse en cada uno de los 
niveles de la enseñanza básica y media y señalará las normas 
objetivas de general aplicación que permitan al Estacio vélar por 
su cumplimiento". . -

Corresponde al Ministerio de Educación perfeccionar los meca
nismos de control y supervisión de la actividad educativa, a tríl,vés de 
un organis~o que integre a todos los elementos y factores del pro
ceso edU<,acional, con el fin de cautelar el principio de unidad nacional 
y asegurar la jdoneidad, C!'llidad y coordinación d.e las dive;:sas mani
festaciones de la educación, en los niveles básico y medio. 

Gon tal propósito se hace necesario implementar µn servicio 
técnico coherente y científico, que para estos efectos se ha denomi-
nado Sistema Nacional. de Supervi_sión. . 

La función que deberá cumplir dicho sistema se encuentra ava
lada, además, por los siguientes documentos oficiales: 

El Decreto Supremo N° 971 de 1977, del Ministerio del Interior, el 
cual' aprueba "la E;strategia Nacional de Desarrollo Económico y 
Social" de ODEPLAN (Política a lar.go plazo), postula ·que: 

IAdependientemente del sistema de financiamiento a utilizar, ya 
sea con aportes de ·1os propi~s interesados o con aportes del Estado, 
tendientes a garantizar la igualdad de oportunidades y el derecho a la 
educación, la administración o gestión de los establecimientos de 
educación, manteniéndose sujetos á las normas y programas del, 
f1.11nisterio,deberá ser traspasada progresivamente a las organizacio
nes intermedias de la comunidad. 

Estas organiz~ciones deberá~ acatar las directdces lmpartl· 
das por el Ministerio de Educación, en cuanto a programas de 
estudio, pautas de evaluación y demás normas pertinentes. 

la Directiva Presideneial sobre la Educación Nacional, 1979, 
afirma que: · . 

"En geoeral, y a fin de disminuir los déficit educacionales, el 
Estado fomentará la enseñanza particular, sin que ello signifique 
p>ostergat suipropia y J:>referente obligación _de e?ucar, ni que renui:i· 
cia a su función superior, normativa y fiscalizadora, en materia 
de Instrucción." 

El D.F.l. N° 1-3063 de 1980, oel Ministerio del Interior, en su 
artículo 3° establece que: 

· "las Municipalidades que tomen a su cargo la atención de un 
servicio·, se ajustarán en su gestión a todas las disposiciones que 
sobre el particular rigen para tal actividad y estará su¡eta a la super· 
vigilancia Jécnica y fiscalización que disponga la ley, de parte de 
las entid~des y servicios, especializados. - · 

Por lo que se refiere especlficamente a establecimientos edu
cacionales y a los que realicen prestaciones de salud, en su ges/ión 
por las municipalidades y,en cuanto a supervlgilancia rflscahza
clón quedarán sujetos a 'las mismas normas aplicables a los 
establecimientos de uno y otro género, que pertenecen o se 
explotan por particulares." 

El Decreto Ley N° 3476 de 1980 (ley de Subvenciones) del 
Ministerio de Educación, en su artículo 8° establece que: 

· "Corr.esJ:)onderá 'al Ministerio de Educación Pública velar por el 
estricto ~umplimiento de las disp>osiciones de esta ley y su regla
mento ... 

El Decreto Supremo N° 8144, de 1980 (Reglamento del D.l. Nº 
3476/80) en su artículo 39 afirma que: 

"La inspección y control de la aplicación de la ley.de Subvencio
nes y del presente reglamento corresponderá al Ministerio de Educa-
ción Pública, en sus ni\>eles, central, regional y provincial. .. " . 

El Decreto Supremo Nº 8143 de 1980 (Reglamenta los requisitos 
de adquisición y pérdida del reconocí miento de la función educacional 

. del Estado a establecimientos de educación particular) en su artículo 
15° expresa que: . 

"los establecimientos declarados cooperadores de la función 
educacional del .Estado, estarán sujetos a la Superylsióri del MI· 
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nisterio de Educación Pública." . cación, a través de. las Secretarías Regionales Ministeriales y los . 
El C0nvenio tipo sobre traspaso de Escuelas a Municipalidades, Servicios Provinciales respectivos. 

en· el artículo 3° establece que: 
· "El Ministerio de Educación tendrá la supervigilancia técníca y -Traspasados a las Municipalidades: 
.fiscalización del servicio traspasado, de acuerd_o a las facultades que 
le otorga la ley respecto 'de l9s establecimientos educacion¡¡lés que Según lo estipwlado en el D.F.L. N° 1-30~3/80, las Municipalida
pertenecen o se explotan por particulares." .. . des tornarán a su cargo la ADMINISTRACIGN del servicio traspa-

2. Consideraciones generales acerca de un Sistema de Super- sad0. · 
1 

visión . Conforme a este criterio será de competencia de la Municipali.· 
A. Concepto de Supervisión: · dad: · 0 
La Supervisión es una función inserta en·/a Administr,ación Edu- -Prestar el servicio educacional en forma continua, racional y 

cacional que, en un proceso continuo, está al servicio del desarrollo perrnaner.ite, de acuerdo a ~ s normas legales vigentes. , 
educativo, .recoge la información necesaria para efectu¡¡r el control de -Velar por el cumplimiento de las nprmas emanadas del Minis
calidad del Sistema y lo orienta y tecnifica a través de una asesoría terio, especialmente las, referidas a cupo de matrícula e idoneidaa del 
técnica adecuada y oportuna. .profesor:. 

Del concepto de Supervisión asumido, se desprenden sus carac- -CoAtratar el personal docente y no docente necesario para el 
!erísticas. buen funcionamiento de la unidad educativa._ 

La supervisión debe ser: -Conservar el establecirnier.ito en condiciones físicas favora-

-Planificada, 
·-objetiva, . 
-integrada e integradora; 
-flexible, 
-dinámica: 

, -creativa, 
-cooperativa; 
-permanente y 
-e.;aluada. 

E! objetivo principal de la Supervisión es: 'mejorar la calidad de la 
Educación, esto significa mejorar el proceso enseñanza,aprendizaje. 

De este ebjetivo genl:)ral se desprenden Qtros: 
-asegurar que los prncesos educativos se desarr,ollen de 

acuerdo a las orientaciones y directivas de la Administración. • 
=-detectar e identificar áreas de problemas que entorpecen 'el 

funcionamiento eficiente del sistema. 
-velar, mediante un control de calidad .del Sistema, por el cum

plimiento de las estrategias, planes, programas y proyectos específi-
cos que implementan la Política del Sector. · 

-contribuir al establecimiento de buenas relaciones humanas y 
de un clima propicio que p0sibilite la realización personal ,y ptotes10-
nal de todos aquellos que participan' en' el .sistema. 

Las funciones de la Supervisión dicen relación directa con su 
objetivo general, y s<111 de: .. 

-control de' calidad del sistema educativo 
-diagnóstico 
-as.esorarniento, apoyo 
-orientación · 
-estímulo 
-ceordinación; vinculación 
-aeaptación, regionalización y 
-evalYación. 

B. El proceso de la Supervisión en el marco de un Estado subsi
diario: 

bles para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. 
~Mantener el establecimiento ,dotado del material didáctico 

adecuado a la enseñanza que imparta. 
-Administrar los foniilos destinados a Educación (Subv.enciones 

y otros). , . · 
-'Cancelar los irnpuestós, contrio1,1cibnes y otros gastos que 

devenguen y los pagos p0r consumos a las empresas de servicio de 
utilidad pública. , 

-Celebrar convenios para ent~eg_ar la administración del esta
bleeimiento a Corporaciones Privadas, sin fines de lucro. 

El Ministerio''de Educación nerrnará en lo técnico pedagógico y 
supervisará la co~recta aplieaeión de,la riorrna a través de las Secretá
rías Regionales Ministeriales y l0s Servic;ios ,Pro\(inciales. Estos or
ganismos ·informarán sobre su programa an0al ·de supervisión a ,la 
Autoridad Edilicia respec;;tiva. , · . ', 

- Particulares subvencionados declarados cooperadores de la 
función educacional del Estado. 

Estarán sui,et0s a la swpervisión1écnica pedagógica del Ministe
rio de Educación, a través de las Secretarías Regionales Ministeriales 
y los Servicios Provinciales respeetivos. 

-Particulares no su~venclonados declari dos cooperadores d~ 
la función educacional ciel Estado. . · 

Se reladbna(án eon 'el Ministerio de EduGaeión para tod0s los 
efectos legales Y, r~glarnentaries, a través ele la Secretaría Begional 
Ministerial o el Servi0io Pr0vineial correspondiemte. En los casos qwe 
debar.i ser-resweltos directamente por el Nivel Central, esta relación 
se efectuará,con la autoridad competente, informando a la Secretaría 
Regional Mimist~rlal cuando proeeda. (IJ>.S. N° 816'/79 y D.S. N° 
8~43/80). 

11 ESTRUCTtJRA DEL SIS:rEMA NACIOl')IAL 'DE SUPERVISION 
· Sobre la, base del ¡:;>rincipio' de subsidiariedad, el Supremo ·Go

bierno ha creado las coAdiciones jurídicas para q4e organismos in
termedios (Municipalidades· y Corporaciones Privadas) asumal'l la 
gestión de la Educación. Al entregar la administración de los e~table- .. 1. Para efectuar un cofltr0I de calidad1que cumpla con su dbje
cimientos a los municipios, se ha considerado gue elles poerán pro- , tivo: mejorar el proeeso enseñanza-aprendizaje, se requiere de ac
porcionar un servicio educacional más expedito, efieiente y aeecuado ciones técnicas d.urahte y al final del proceso educativ<¡>, a fin de tomar 
a las necesidades, posioilidades e idiosincrasia de la poblaciófl. las decisi0nes remediables eon la expediciól'l gue córrespoflda .. 

El Ministerio de Educación disp·ondrá las medidas· necesarias El Sistema de Supervisiól'), G0n sú cmrespondien.te re~ nacior\¡¡I, 
para que en los establecimientos admir.ii~trados por•@rupos interme- débe, por lo tanto, constituir el enlace entre las metas f1Jadas y la 
dios se apliqaen correctamente, las políticas que impulsa. realidad Gambiante del medio, arm0nizaAdo y abreviando la discre-

Con el fin de preservar los princiP.ios de anidad, continuidad Y, panci entre ambas. Por elle, su actuación debe Mf continaa y 
coordinación a nivel nacional, para asegurar la calidad del proceso progresiva, estar presente dara'nte todo el proeeso y exponer, penó.
educativo y resguardar la neces;;uia flexibilidae qu_e pefrnita la ade- dicarnente, sws conclusiones para sugerir, a la Juz qe éstas, . las 
cuación c;le planes y programas a la peculiar realidad de la comuna, reorientaciones y ajustes neeesarios. 1 illl 

· debe existir una entidad central que norrne, st,ipervise, coordine y En este contexto, el Sistema Na<::i0nal de Supervisión debe con-
entregue los grandes cri,terios. , siderar, er.i su estructwra, los tres niveles jurisdiccionales: C~ntral, 

Corresponde cumplir la t1:1re<;1 mencionadai a la Dirección de Regional 1/ .Provincial. Cada uno de ellos con 0bjetiv0s, fun'ciones y , 
Educación, corno' el.organisrn0 técnico pedagógicC> de esta Secreta- · recursos humanos propios, gue le permitan actuar efl forma coord1-
ría de Estado. . nada, arrnéAica, fl1:1ida y eficaz para 1aleanzar su·'i!?bjetivo: lograr la 

Esto se traduce en la implementacidn del Sistema Naejonal de rná1dma eficiencia en el aula. i 
Supervisión que, como un organismo operativo, ,integrado,; armónico 2. Estructura. 
y dinámico, permita clesarrollar dicha f1,1nción ,er.i forma, efieiente. A. Nivel Central 

Este Sistema permitirá establecer 4n flujo de ida y regreso de a) Objetivo: . , 
informaciones entre les distintos niveles jurisdiccionales y la Unidad Procurar, mediante uri control de calida,d, el mejoramiento clel ' 
Técnica Central, para hacei más eficaces y eficier.ites las accidnes de · Sistema Educacional 1y, estimular, a quienes,par'ticipan en ~l. par,a que. 
control.de calidad y asesoría técnica a los Departamentos Regionales c;;on_trib1:1yan a mejorarlo. ~ 
de Edu,cación y de éstos a las Ur.iidades Técnicas c{e sus respeetívas ,o) Funciones y aetivida<!les generales. 
jurisgicciones, fácilitando una ~etroalirn'eAtación expedita 1y oportuna -Orientar, asesorar y coordinar la acción· su¡:;>ervisora de los 
que contribuya a dinamizar y . a mejorar el proeeso enseñanza- equipos técnicos regioAales y provinciales. . . 
aprenqizaje. , . -EfeGtuar la supervisión a nivel nacional, aplicanao mstrurnen-

En concordan9ia con la legislación vigente, corresponderá a este tos y. pautas de supérvisién y evaluación del Sistema. 
Sistema Nacional la su,pervisión técnico-pedagógica de los siguien- -Procesar y elaborar la información recopilada, priorizélr las 
tes establecimientos: · • necesidades, identifiGar los problemas técnico-pedagógicos ex1s~en

-Fiscales: 

Estos serán supervisados directamente por ~I Ministerio de Edu-

tes a nivel nacional, regional y provincial, determinar las alternativas 
· .de solución y cursarlas, para la torna de decisión, a la autoridad 

respectiva. · 
-Evaluaf el plan anual de trabajo y las acciones correspondien-
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tes al proceso de supervisión realizadas durante el período: 
e) Recursos humanos. 
Todos los integrantes de los Departamentos que conforman la 

Dirección de Educación, deberán cumplir funciones de supervisión 
técnico-pedagógicas, pero cada Departamento deberá considerar la 
existencia de supervisores generales que normen, planifiquen y 
coordinen las acciones supervisoras, nivel nacional. · 
B. Nivel Regional. 

a) Objetivos: 
-Velar, mediante un control de calidad del Sistema Educacional 

Regional, por el cumplimiento sel Plan Anual Operativo F.légional, con 
el fin de que los objetivos, metas y actividades de carácter técnico
pedagógico que éste contempla se cumplan efectivamente. 

b) Funciones y actividades generales. 
-Ejecutar, supervisar y evaluar las actividades contempladas 

en el plan de trabajo anual. 
-Difunsir las normas técnico-pedagógicas emanadas del nivel 

central y regional, y orientar hacia'su corre.eta interpretación, adminis
traeión y aplicación. 

-Supervisar los Servicies Provinciales de la jurisdicción regio
nal, aplicamdo instrumentos y pautas de supervisión y evaluación. 

-Prncesar y elaborar la información recopilada durante la su
pervisión, identificar los problemas técnico•pedagógicos existentes 
en la región y proponer las alternativas de solución al nivel de decisión 
que corresponda. . 

-Ey,aluar, de acuerdo a les objetiv.os propuestos a nivel del 
Sistema Educacional Re@ional, les logros alcanzados en relación al 
plan anual de trabajo e informar al nivel central. 

e) Recursos Humanos. 
Todos los integrantes cJe las Areas de Educaeión deberán eum

plir funciont¡s de supervisión técnieo-peda@ógiea. 
Cada Area de Educación deberá considerar la existencia dé 

Supervisores Generales que no~men, planifiquen y coordinen las 
acciones supervisoras, a nivet regional. 
C. Nivel Provincial. 

a) Objetivo: 
-Para la ejeeución de la supervisión, operar en sus respectivos 

territorios geográfi,eos, en conformidad a las normas de carácter 
técnico-pedagógico impartidas por el Qivel nacional y regional. 

b) ,Fwnciones y actividades generales: . 
, -Supervisar la aplicación de las normas técnico-pedagógicas 

emanadas del nivel nacional y re~ional. , 
-Ejerc13r la supervisión técnico·pedagógica a nivel de unidad 

educativa, enfatizando el apoyo en aspectqs de planificación curricu-
lar. •. 

-Otor@ar asesoría téenico-pedagógica, en forma directa e.indi
recta, a los establecimientos educacionales para contribuir a la solu
ción de los problemas detectados durante el proceso de supervisión o 
planteados por las unidades educativas. 

-Evaluar, de acuerdo a los objetivos propuestos a nivel del 
Sistema Educaeional Provincial, los logros alcanzados en relación al 
plan anwal de trabajo e informar al Nivel Regional. 

-Evaluar la acción educativa desarrollada en el establecimiento 
educacional, e informar al Director Proi.iindal para la toma de decisio
nes que permitan mejorar el proceso educativo. 

-IRformar al establecimient0,educacional, a través del Director · 
Provincial, los resultados de la supervisión ejercida en él. 

e) Recursos Humanos. . 
La planta tipo del Servicio Provincial incluirá los téenicos necesa

rios para ejecutar las acciones de supervisión técnico-pedagógica, en 
su jwrisdiccióra. 
D. Nivel establecimiento. 

La supervisión técnico-pedagógica, a nivel de establecimiento, 
corresponderá aparte del supervisor a los docentes superiores, en 
especial, al Director y la. Unidad Técnico-Pedagógica. 

111 ESl!TRATEGIAS PARA LA fUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA 
NACIONAL DE"SUPERVISION 

1. Determinar qué supervisar. 
Se supervisará: 
-El cumplimiento de los principios @enerales sobre la Educa

ción chileRa, fijados en las nofimas constitueionales, legales y r8!!Jla
mentarias y en la Política Educacional del Supremo Gobierno. 

-El funcionamiento @eneral y el logro de los objetivos específi-
cos del establecimiento educacional. 

-la función formativa sel estableeimiento. 
· -El clima organizacional existente en la unidad educativa. 
-Las relaciones del establecimiento con la comunidad. 
-El cumplimiento y adecuación de los planes y programas ofi-

ciales de estudio, en los respectivos niveles de enseñanza. 
-La correcta interpretación y aplieación del sistema de evalua-

ción y promoción vigente. . 
-La existencia de material didáctico suficiente y apropiado al 

nivel y modalidad de enseñanza del establecimiento. 
2. L~ dotación de recursos humanos· necesarios y profesores 
habilitados para ejercer la función docente, en conformidad a las 
disposiGiones legales vigentes, que permitan el ad·ec;uado funciona-

miento de la unidad educativa. 
-Las condiciones de capacidad, seguridad, higiene ambiental y 

salubridad suficiente para el número de alumnos que se atienden en 
·e1 local destinado al funcionamiento del plantel educacional. 

-La cantidad de alumnos, asignados a cada curso, mínima y 
máxima que, en cada caso, y para .atender las exigencias pedagógi
cas, señala el reglamento (D.S. 8144/80). 

-El funcionamiento de los cursos o ciclos de educaciól\corres
pondientes al nivel de eñseñanza que proporcionan las unldades 
educativas. 
3. Determinar cómo supervisar. . · 

El Sistema de Supervisión debe ser flu!do, mantener una retro
alimentación constante y lo suficientemente rápida, que facilite la ej~ 
cución de los ajustes necesarios en forma oportuna. 

Esto se logra con un sistema estructurado técnicamente y admi
nistrado en forma adecuada. Es decir, el supervisor deberá: mantener 
canales de comunicación operando en todo momento, obtener el 
mayor grado posible de integración entre las personas a su cargo y 
con los niveles inmediatos y prestar una asesoría técnica constante, 
con el fin de proponer alternativas de solución a los problemas, en el 
momento que se detecten. 

Entre las técnicas de supervisión más apropiadas para cumplir 
con estos principips se encuentran: las técnicas grupales e individua
les, según la cantidad de personas que intervienen y las técnicas 
directas e indirectas, de acuerdo a la forma como se entregue u 
obtenga la información. · 

Según el nivel que realice la supervisión y los objetivos propues
. tos, se determinará el tipo de técnica a \Jtilizar, por ejemplo: 

-los Niveles Central y Regional, por su carácter de planificado
res y coordinadores, aplicarán, preferentemente, las técnicas indirec- · 
tas (cuestionarios, documentos de apoyo, etc.), y grupales (charlas, 
foro, etc.). , 

-el Nivel Provincial, por su c.arácter ejecutor, aplicará, preferen
temente, las técnicas directas (entrevistas, visitas, charlas, observa
ción, etc.). 
4. Determinar quiél'l supervisará: 

-Nivel Central. , 
Planificará, coordinará y ejecutará la ·supervisión a nivel nacio

nal. 
-Nivel Regional. 
Planificará, coordinará y ejecutará la supervisió@ e informará al 

Nivel Central. • 
-Nivel Provincial. 
Planifieará,coordinará y ejecutará la supervisión e informará al 

Nivel Regional. · 
Para desempeñar las f,unciones de supervisión se requiere de 

profesionales capacitados en estas materias. 
5. Cuándo supervisar. 

Se debe tener presente que la supervisión es una función per
maAente y consubstancial al proceso educativo. No obstante, las 
acciones específicas mínimas que se señalan, deberán realizarse 
con la periodicidad que se indica. 

-Nivel Central: . 
Tres visitas anuales al Area de Educación de las Secretarías Regiona

les Ministeriales: 
Primera Visita: (marzo-abril) tendrá un carácter dia@nóstico y 

asesor. • · 
Segunda visita: (julio-agosto) tendrá un carácter formativo. 
Tercera visita: (noviembre-diciembre) tendrá como objetivo efec

tuar la evaluación acumulativa de la labor desarrollada y proyectar las 
acciones para el añ0 siguier.ite. 

Cuar:ido las circunst~ncias lo requieran, podrá aumentarse el 
número de visitas a las Areas de Educación. Excepcionalmente se 
supervisarán.en forma directa, el Nivel Provincial y Establecimiento. 

-Nivel Regional. · 
Tres visitas .an~e.s a los Servicios Provinciales de la jurisdicción 

respectiva. . . · 
Primera visita: eon carácter diagnóstico y asesor. 
Segunda visita: con carácter formativo. 
Tercera visita: para efectuar evaluación acumulativa de la labor 

desarrollada y proyectar las acciones para el año siguiente. 
Cuando las eireur,istancias lo re<;¡u1erel'l y la existencia de recur

sos lo permitan, podrá aumentarse el número de visitas al Servicio 
Provincial. 

'Excepcionalmente se supervisarán,~ forma directa, los esta
bleeimientos educacionales. 

-Nivel ProviAcial. 
El Nivel Provincial programará la supervisión a las unisades 

educativas de su dependencia, de acuer~o a las necesidades, reque
rimientos y recursos disponibles. Se considerará como mlnimo una visita 
anual por establecimiento. . . ·, 
6.- Requisitos para la puesta en marcha del Sistema Nacional de Supervi- · 
sión. , 

-Dotar las plantas de los niveles Central, Regional y Provincial 
con los respectivos cargos. . . 

-Perfeccionar a lo!¡ profesionales que desempeñarán funciones 
de supervisión. · ' 

-Consolidar jurídicamente el Sistema Nacional de Supervisión. 
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PROVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
PARA EL SISTEMA NACIONAL 
DE SUPERVISIÓN 

El subsecretario de Educación, Manuel José Errázuríz, envió el 
Instructivo Nº 16 que instruye a los Secretarios Regionales Minif,te
ríales sobre la fórma de proveer recurs'Os humanos calificados para 
el Sistema Nacional de Supervisión. 

Su texto es el siguiente: 
ORO: N° 174 
ANT. lnstructivó N° 10/81 
MAT. Instruye sobre forma de proveer recursos humanos calificados 
para el Sistema Nacional de Supervisión. 
SANTIAGO, 22 Abril 1981. 

· DE: SUBSECRETARIG DE EDUCACIÓN . 
A: SEÑOR(A) SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE EDU
CACIÓN. 

1. El Ministerio de Educación ha iniciado la implementación del . 
Sistema Nacional de Supervisión con el objeto de cumplir la función 
supervisora que le corresponde, de acuerdo al nuevo orden jurídico 
vigente. 

2. En una primera etapa, se está aplicando un disefio experi
mental en la '.Xllla, Región y en la provincia de Talca, el cual , una vez 
validado, se ñará extensivo al resto del país. 

3. La dotación de este Sistema requiere de recursos humanos 
calificados acordes con la responsabilidad que implica ejercer la 
supervisión educacional. . 

Los supervisores que integren los Equipos Provinciales (;leberán· 
cumplir con ciertos requisitos profesionales que les permitan desém
pefiar sus funciones con eficiencia y eficacia. 

Se considerará: 
-Título de profesor (de Estado o Normalista) 
-Tener calidad de E:'LR./P.P.S., o haber realizado cursos de 

especialización en Supervisión o postgrado en Educación. 
-Un mínimo de 2 afios de experiehcia en labores de supervisión 

educacional (o asesoría pedagógica) . · 
4. Ante la perspectiva de que el Proyecto mencionado se haga 

extensivo a otras regiones del país, en la medida que se cumple con el 
proceso de traspaso ·de los establecimientos a las Municipalidades, 
los Sefiores Secretarios Regionales Ministeriales deberán tomar las 
providencias del caso, para mantener, en el sistema edueacional 
fiscal, al personal mínimo idóneo, que cumpla con los requisitos 
indicados y pueda, en el futuro, desempefiarse como supervisores en 
el Sistema Nacional de Supervisión. · 

El disponer de profesionales ya preparados para el efecto permi-
tirá disminuir el costo del Proyecto. . 

5. A fin de facilitar esta acción informamos a usted que: 
5.1 . El Departamento de Educación de la 1Secretaría Ministerial 

estaría, en principio, integrado por los siguientes especialistas: 
1 Jefe de Departamento 
1 Educación Parvularia 
1 Educación Diferencial 
1 Educación Adultos 
1 Educación General Básica 
1 Educación Media Humanístieo Científica 
1 Educación Media Técnico Profesional 
1 Orientador · 
1 Evaluador 
1 Planificador Curricular 
1 Educación Extraescolar . 
5.2. Considerando el número de provincias de cada Región y la 

cantidad de establecimientos edueacionales de cada una de ellas, 
corresponderá a esa Secretaría, en una primera est.imación, disponer 
para la formación de sus equipos provinciales de un total aproximado 
d~ . 

Región · 

1, 
11 
111 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
Región 
Metropolitana 

MJER/GAC/ear 

DISTRIBUCIÓN: 

Supervisores Supervisores 
Educación Educacion 

Básica Media 
13 6 
14 6 . 
11 6 
47 6 
66 24 
49 12 
73 12 
112 24 
109 18 
121 18 
11 6 
5 3 

132 72 

.Saluda a usted, 
MANUEL JOSÉ ERRAZURIZ RO~S 
SUBSECRETARIO DE EDUCACluN 

Secretario(a) Regional Ministerial-de Educación, 
Archivo. 

CBEA PROGRAMA 
ESPECIAL DE BECAS 

D.F.L. N° 22. Santiago, 23 de Marzo de 1981 . Vistos: lo dispuesto 
en el decreto ley N° ·3.541, de 1980. 

C.onsiderando: 
Las facultades que el decreto ley N° 3.514, de 1980, otorga ar 

Presidente de la -f:lepública para reestructurar las Universidades del 
país. . 

Que la reestructuración tiene por finalidad lograr un mayor grado 
de eficiencia y excelencia de las Universidades, para lq cual se 
requiere la dictación de las disposiciones que fueron necesarias al 
efecto: • 

Que es conveniente, junto con reorganizar las Universidades, 
ayudar a su perfeccionamiento mediante la incorporación Gle profe
sionales de alto nivel. 

Que las necesidades del país exigen la formación de profesiona
les en áreas prioritarias para su desarrollo. 

Decreto con fuerza de ley: 
Articulo 1°. Créase un programa especial de becas que permita 

el perfeccionamiento en el extranjero de los egresados de las Unive¡
sidades e Institutos Profesionales del pafs durante los dos afios 

siguientes a la fecha de egreso, los que deberán desempefiarse en 
elíos al término de la beca. 

. Podrán, asimismo, optar a dicho programa, dentro del plazo de 5 
afios contado desde su egreso, los académicos de las· Universidades 
e Institutos Profesionales y los funcipnariqs de los servicios o institu
ciones públicas de la administración centralizada o descentralizada 
del Estado. 

Se entenderá por beca para los efectos del presente decreto con 
fuerza de ley, 1.os beneficios pecuniarios que se indican en el artículo 
4° y por becario la persona que sea beneficiario de diché;l beca. 
Mientras ·la beca no se otorgue, el interesado se denominará postu-
lante. · 

Articulo 2°. El Presidente de la República decic:lirá el otorga
miento Gle las becas entre la némina de los postulantes, as/ como la 
m.antención o revocación de las mismas, en conformidad al presente 
decreto con fuerza .de ley. Para estos efectos, el Presidente-de la 
República actuará a través de un Consejo Especial de Becas, que 
estará inte~rado por el Ministro de Hacienda, el Ministro de Educación 
Pública y por el Ministro Director de la Oficina de Plan~ficación Nacio-
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nal (ODEPLAN) que lo presidirá, o POí su's representantes. El Con
sejo oirá el parecer del MinisJro, Jefe Superior, Rector o Deo.ano 
respectivo, para determinar las condiciones y aptitudes del postu
lante; si fuere necesario, el Consejo recabará las opiniones que le 

. permitan evaluar tanto las aptitudes profesionales de los interesados 
como el nivel académico de las universidades o institutos superiores 
de. estudios a que postulan. 

El Consejo Especial se asesorará, además, por un Comité Téc
nico integrado por el Supe'rintendente de Educación, el Director de 
Presupuestos y el Subdirector de ODEPLAN, que lo presidirá, cuya 
misión principal será la de preseleccionar a los pc:>stulantes según sus 
aptitudes profesionales y las futuras necesidades del país. 

· Articulo 3°. Sólo podrán optar a las becas del programa especial 
a que se refiere el Qresente cuerpo legal aquellos interesados q4e 
cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 6°, los cuales 
deberán postular ante ODEPLAN en el formulario respectivo confec
cionado por dicha repartición y acompañar los antecedentes que ésta 
les solicite, · 

Articuló 4°. Los becarios seleccionados tendrán derecho a los 
siguientes b'eneficios: , ·. 

a) A un ,subsidiomensual-equivalente a US$ 500., que seiincre
mentará en US$ 1.50., mensuales por el cónyuge y en US$ 80., 
mensuales por cada hijo carga de familia, que acompañen al becario 

" al extranj'ero y mientras residan con él; 
b) A a suma equivalente a los gastos por concepto de matrfcula y 

demás derechos que la u,niversidad cobre a los alumnos, así como los 
gastos por los ~urso~ de idiC?mas necesarios· para tales estuqios; 1 

c) A una as1gnac1ón equivalente a US$ 300., al año para gastos 
en libros y material de estudios; , 

d).A pasajes de ida y Vuelta, hasta y donde.el becario prosiga slJs 
estudios, para él, su cónyuge y sus hijos carga de familía, siempre y 
cuando éstos se trasladen al extranjero .para residir c.on aquél, y 

e) A una suma qwe no excederá a US$ 300 .. anuales para cubrir 
la prima del seguro de enfermedad para el becario, su cónyuge y sus 
hijos carga de familia. 

Será atribución privativa de la autoridad correspondiente de las 
universidades, institutos profesionales, servicios o instituciones pú
blicas a que perten1¡izca el funcionario q egresado, disponer la man
tención total o parcial de sus remuneraciones mientras dura la beca, 
así como ordenar la éomisión de estudios correspondiente. 

Las sumas indicadas en la letra a) se elevarán a US$ 620, US$ 
180 y US$ 80, respectivamente, en el caso de aquellos becarios 
seleccion'~dos cuya comisión de·estudios no contemple la manten-
ción ni siquiera parcial de sus· remuneraciones, · 

Serán c:le cargo del becario los gastos en que deba incurrir para 
-trasladarse al extranjero a cumplir la comisión de estudios, tales como 

. aquéllos relacionados con la obtención de pasaporte, impuestos de 
cualquier naturaleza,. etc. ,y, en general, todo otro gasto que no estu
viere expresamente cubierto con los beneficios séñalados en este ' 
articulo. 

Articulo 5°. Las becas se otor~anjn por el período necesario 
para la ob\ención del grado académico o finalización de estudios a 
que el becario concurra, no pudiendo exceder de tres años. Al término 
d1=1 cada períqp0 académico el becario deberá acreditar, con docu
mentación que sea sufiente a juicio de el Consejo Especial, las 
calificaciones obtenidas. , · 

Articulo 6°. Serán requisitos para oh>tener una beca: 
a) ·Encontrarse en alguna de las situaciones previstas en el 

artículo 1 ° de este decreto con fuerza de ley; , 
b) Obter¡er la autorización del Jefe del respectivo servicio o de la 

autoridad correspondiente. para P.Ostular a la beca; 
c) Acreditar que se· ha sido admitido para realizar estudios de . 

postgrado en alguna universidad extranjera o instituto de estudios 
superiores de reco.nocido prestigio, sin. perjuicio d,e que, para ser 
tenido en consideración al momento de la seleccipn, bastará acreditar 
que dicha. admisión ha sido solicitada; 

d) No estar sujeto a sumario administrativo ni habe~ sido sancio
. nado con medida disciplinaria superior a la censura por e'scrito, y 

e) No encontrarse actualmente procesado ni haber siqo conde
nado por crimen o simple delitb,de acción públipa, debiendo compro
barse esta circunstancia por certificado extendido por la autoridad 
competente. 

Articulo 7°. El becario estará sujeto a las.siguientes obljgacio-

id 

nes: " 
a) Mantener un alto nivel de rendimi~nto en sus estudios y 

observar una conduc,ta personal intachable. 
b) Cumplir todas las exigencias académicas que los cursos de

manden; conforme•a la reglamentación aplicable a los mismos. 
c) Regresar al país al término de los estudios e::orrespondientes, 

de act:ierdo a lo previsto al efecto por la universidad u organismo 
respectivo, para integrarse preferentemehte a las universidades Y. 
demás' instituciones docentes o de investigación, o a la ad(l1inistrij
ción p,ública, por períodos de a lo menos el ·doble del tiempo de 
13ermanencia en el exterior. 

A menos que le fuere ordenada al becario por la autoridad 
correspondiente del servicio, organismo, empresa o institución a que 
pertenece, la realización de alguna práctica relacionada con los estu
dios efectuados, el Consejo podrá determinar se prorrogue la práctica 
ordenada, pero sin que pueda excederse el plazo señalado en el 
artículo 5°. 

La oh>ligación consignada en el incisq primero de esta letra podrá 
cumplirse 1¡in el plazo mínimo en él establecido o dentro de un plazo 
máximo de 12 años, tratándose de personas que ejerzan funciones 
docentes o.de investigación en universidades o institutos profesiona
les en jornadas parciales,, cuando así lo determine el rector respec-
tivo. · . 

d) Presentar al Consejo, a través de la Oficina de Planificación 
Nacional, duplicado del informe a que se refiere el artículo 149° del 
DF. N° 338, de 1960, cuando corresponda, en la forma y plazos 
establecidos en ese precepto legal, informe que versará circunstan
cialmente sobre el contenido de los estudios, la proyección de los 
mismos, el sector o actividad y/o el servicio del Estado donde la 
aplicación de sus conocimientos sean más útiles y demás aspectos 
que exij¡i la Oficina de Planificación Nacional. 

Para segurar el cumplimieAto de las ooligaciones establecidas ' 
en el presente artículo, el becario debecá rendir la caución señalada 
en el artículo 149 del D.F.L. N° 338, de 1960. 

Articulo B0 ·Si el becario no estuviere regido por las normas del 
D.F.L. N° 338, de 1960, deberá cumplir las obligaciones señaladas en 
el artículo anterior, sin perjuicio de las que se pudieren prever en los 
estatutos de los organismos o empresas a los que pertenecen. 

En tales casos, el consejo podrá pactar con el becario contrac
tualmente dichas obligaciones, así como las cauciones tendientes a 
asegurar su cumplimiento, no p.udiendo en ningún caso importar para 
el becario el rendimiento de doble caución. 

Articulo 9° Adem~s, el Consejo podrá estipular contractual
mente con los becarios obligaciones y cauciones adicionales a 18$ 
previstas en la ley o en el presente decreto con fuerza de ley, que 
aseguren debidamente que el becario aportará al Estado, institutos 
profesionales o a las universidades por u'n tiempo prudencial los 
conocimientos y experiencias que adquiera en el transcurso de la 
beca. 

Articulo 100. S.in perjuicio de las sar;iciones administrativas apli
cables en el caso de incumplimiento por parte del becario de ·Jas 
obligaciones señaladas en los artlculos anteriores, el Consejo pro
pondrá suspenaer y., en casos graves, revocar la beca, como asi
mismo, si procediere, se hagan efectivas las cauciones correspon-
dientes. . . 

· ~rtfculo 11°. La Oficina de Planificación Nacional se encargará 
de tódos los trámites relacionados con la postulación, concesión, 
prórroga, suspensión y término de las becas, en particular: 

a) Recibir, clasificar y archivar las solicitudes de becas y demás 
antecedentes relacionados, con ellas. · 

b) Encargarse de la tramitación de las becas hasta el total per
feccionamiento de la resolución que las conceda. 

cJ Poner a disposición del becario los beneficios establecidos en 
el artículo ,4° en la forma prevista en el presente decreto con fuerza de 
~y. ' . ' 

d) Velar por el cumplimiento de las ot>~gaciones del becario. 
e) Poner en conocimiento del Consejo los casos de incumpli

miento de sus obligaciones o infracciones en que incurriere el beca
rio, para los efectos de la 'adopción de las sanciones o medidas 
correspondientes. · 

f) Los demás cometidos y tareas que le encargue el Consejo 
para la correcta aplicación del presente· decreto con fuerza de ley. 

Articulo 12º. Los beneficios establecidos en el artículo 4° serán 
· puestos a disposición del becario mediante giros de ·1as sumas co

rr!'lspondientes a.un banco .corresponsal situado en la plaza donde1 
reside el becario en el extranjero, o 'de otra forma que disponga el . 
Consejo, en la respectiva resolución que conceda la beca. 

J En ningún caso qichos beneficios podrán pagarse antes que la 
caución correspondiente esté debidam,ente,rendida. 

Articulo 13°. Declárase que el presente decreto con fuerza de 
ley no sustituye ni deroga el r,~glamento contenido en el decreto 
supremo N° 1147:, de 1977, del Ministerio del Interior, el cual man
tiene plena vigencia. 

Articulo transitorio. El Programa a que se refiere el presente 
decreto•con fuerza de ley compr.ende el otorgamiento de 400 becas, 
para lo •cual la Ley de Presupuesto c;:ontemplará por única vez los 
aportes necesarios que requiera su _cumplimiento. 

. Anótese, tómese razó.n, comunlquesé y publfquese. AUGUSTO 
.PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presidente de la Repú
blica. Sergio Fernández F~rnández, Ministro del Interior. Sergio de 
Castro Spikulá, Ministro de Hacienda. Alfredo Prieto Bafalluy, Minis
tro de Educación Pública. Mónica Madariaga Gutiérrez, Minjstro de 
Justicia. Miguel Kast Rist, Ministro .del Trabajo y Previsión Social. 

Lo que transcribo a Ua. para su conocimiento. Saluda atenta
mente a Ud. Manuel J. Errázuriz Rozas, Subsecretario de Educación. 
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J.B.S. (1822 - 1912) Don José Bernardo nació en 1.a ciudad de la 'fig. 1. Se le puede considerar él padre de la instrucción pública en Chile. Fue 
un verdadero apóstol pe la enseñanza, un hombre que nació con alma de educador. En la Escuela Normal de Preceptores fue. alumno del insigne 

· educador argentino (fig . 2) . En la ciudad de la fig . 3 fundó las primeras escuelas.para obreros. Fue profes,or de un niño que más tarde llenaría d!! 1 
orgullo a nuestra patria (fig. 4) . • 
Otras : " Tesoro de Bellas Artes", "El recreo del soldado chileno' \ "Silabario" etc. J 

----~-- ---- ---------------------------,- -----
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HEC1HOS EDUCATIVOS DE Cf.llLE __ -~---=---~Donato Torechio 

Por decreto de 13 de febrero de 1851 se creó la primera 
Escuela de Agricul,tura, la que se abrió en marzo de 1852 11n 
la Quinta Normal de Santiago, con 30 alumnos, que deb ían 
estudiar agricultura teórica y t rabajar prácticamente en las -
plantaciones, injertos, poda y cultivos. 

El director, el ag'ronómo italiano Luis·Sada de Cario, ha- , 
. bía -rea lizado el primer cultivo satisfactorio de arr0z -en 
, Chil e-. -

= 
Las primeras escuelas vocaciccmales ( 1, 2, y 4 de hombres 

y 3 d e 111ujeres), fueron creadas en 1920, conforme a .las dis
posic iones de· la ley de Instrucción Primaria Obligatoria, de 

:26 de agosto de ese año . 
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La primera escuela industrial creada por decreto de 6 de 
marzo de -1797, del presidente Avilés, fue la "Academia de 
San Luis", impulsada por Manuel de Salas. Empezó sus acti
vidades en 1797, con clases de primeras letras, gramátiea y 
dibujo. En octul.:J re de l899, se agregaron las de aritmética y 
geog rcafía, dictadas por ~I ingeniern Agustín Marcos Caballe
ros. 

-_ SOLÜCIÓN AL CRUCIGRAMA 

J.8 .S.1 18Z2·1911lD""'.loHD•n• don,,:l6""1 • <hlO.C,dolo lif. 1.Stlop,,,odtcon<;Clf,o, f l l*l••O. lol notNO<i4<i;,úl>lico .., CM!o, F"" 

~='?:;~~~º/,;t ~~."~1~~:~"d~g~ j¡~;'.:t.°";,~";".. ":.::3:,}~~;'; :'a-=.ª:."~~:-,;."'~~==~~~~ 
0,~110 , .,.,...ua i,atrl•Ulo. •1 . 
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El C 

El Centro de Perfeccionamiento, Experimentac ión e Investigaciones 
Pedagógicas del Ministerio de Educación ha elaborado una gran 

variedad de material didáctico en medios impresos, audiovisiones, 
grabaciones y guías metodológicas para la Enseñanza Básica y 

Media, que tienen como objetivo mejorar el desempeño del profesor 
en el aula. 

* Se pueden ob tener en los siguientes l ocales de venta:· Revista de Educación, Alameda 1611, Fono: 722987, San tia go. 
D epartamento de Mater ial Didácti co en e l C .P.E.1.P. en L o Barnechea S/N. Fonos: 471359 · 471398 · Santi ago. 
Próximamente en cada Secretaría Regional M ini sterial d e Educación . 
Para mayores antecedentes diríjase a la dirección postal de l Cen tro de Perfeccionamiento: Casi lla 16162 · Correo 9 

Pro v idencia · Santiago-Chil e. 
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