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

l. Que, con fecha agosto de 1981, entrará en uigencia un nueuo 
período 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 indiuiduales 
de los afiliados. 

3. Que, para todos aquellos afiliados que figuran con saldos pendien
tes de pago al 31 de julio de 1981 , dicho saldo se enuiará 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 uez más que en lo sucesiuo 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 breuedad, 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 EJECUTIVO 

.... 
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correo 

r 
INTERES POR 

"CUENTOS PARA LOS 
NIÑOS DE CHILE" 

Estimada Directora: 
He analizado las actividades, escu

chado y leído con mucha atención 
"Cuentos para los niños de Chile" . La· 
iniciativa de la REVISTA DE EDUCA
CIÓN cumple con varios objetivos im
portantísimos en el desarrollo del niño, 
de los sentimientos, del lenguaje oral y 
enlace . armónico entre el Nivel Transi
ción y Primer Año de educación general 
básica. 1 

Particular interés despiertan los cuen
tos basados en leyendas chilenas como 
"La Calchona" que junto con recrear al 
niño le están entregando valores e in
formación de interés nacional. 

Saluda atentamente a usted, 

Ester Precht Bañados 
. Directora Pedagógica 

Centro de Capacitación y Orientación 
Integral "Educares" 

; ~ 

SOLICITA MATERIAL DE HISTORIA Y GEOGRAFIA 
DE CHILE . 

Muy distinguida señora: 
Deseo expresar mis a~radecimientos 

por el número de la Revista dedicado a 
los cuentos infantiles con su cassette 

. correspondiente. Creo que es un mate-
rial , auxiliar que hace mucha falta en 
nuestra Patria. 

Como creo que Ud. puede promover 
otras iniciativas de esa Indo le, le sugiero 
la posibilidad de promover con el Centro 
de Perfeccionamiento la elaboración de 
medios audiovisuales, como diapositi
vas y grabación del g4ión respectivo 
acerca de la GEOGRAFIA e HISTORIA 
DE CHILE. Serla un material muy soli
citado por los colegios y escuelas del 
país, pues no existe nada al respecto. 

He visitado el Museo de Historia Na-

cional, pero las diapositivas que había 
se han agotado y no existe algo orgá
nico en el país que permita la ense
ñanza de la Historia y Geografía de la 
Patria de modo más interesante y que 
pueda ver la mayoría de los niños o jó
venes. 

Esperando que iniciativas como las 
anteriores tengan felices continuado
res, quedo de Ud . . S. S. S. 

· Adolfo Fuentes C. 
Instituto "Alonso de Ercilla" 

Santiago 

R.: Agradecemos su opinión acerca 
de nuestro material "Cuentos para los 
Niños de Chile". En proyectos futuros, 
consideraremos•su valiosa sugerencia. 

SOLICITAN CANJE DESDE SANTO DOMINGO 
Señoras: , 
Directora y Subdirectora: 
Apreciadas y distinguidas amigas : , 
Soy directora de Revista Cultural FE-

NIX, dirección ¡·uvenit con, propósitos 
educativos y GU turales. 
. A mis manos ha llegado, por casüali
·dad, la vuestra m·aravillosa REVISTA 

'.. DE EDUCACIÓN y he apreciado en 
todo lo que vale su contenido exquisito, 
variado y eminentemente pedagógico. 
Quiero hae::erles saber que soy chílena 
además, residente acá por más de 15 
años con hijos y todo. 

Tengo la íntima segUridad de que sólo 
a través de medios como éstos puede la 
gente educarse a sí misma y proyec
tarse a los demás. Necesito pues vues
tra simpatía y cooperación traduci<:los 
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en el ~nvío regular de esa gran Revista 
vuestra, aporte singular y valioso. 

Agradecida desde y·a, espero vuestra 
generosa respuesta, la que nos hará 
feliz además de saber que hay más per
sonas con nuestras inquietudes. 

Cordialmente, 

. Valentina P. de Miranda 
· Directora 

Calle Higuemota Nº .2 
Ens. Bella Vista 

Pral. Bolívar - SANTO DOMINGO, R D. 

R.: Agradecemos sus valiosos .con
ceptos emitidos sobre la REVISTA DE 
EDUCACIÓN y tenemos el placer de 
comunicarle que el canje por Ud. solici· 
tado ya ha sido enviado. 

'i 

i 1 
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DESDE 
MOZAMBIQUE 

Estimada Directora: 
Esta tiene por objeto solicitar lo si

guiente : 
Desde agosto de 1980 res ido en 

Maputo, · Mozambique, ,con contrato de 
las Naciones Unidas por dos años reno
vables. Tengo dos hijos, chi lenos los 
dos al igual que nosotros, sus padres. El 
mayor, hombre, tiene 7 años y la niña 
tiene 4 años. Asisten actualmente a la 
" lnternational School" (Escuela inglesa). 
de este país, donde se aprende sólo 
inglés y partugués. 

M'i hijo mayo r. ya lee un poco de espa
ñol y tiene algunos conocimientos mí
nimos de matemática. Todo esto se .lo 
he ido enseñando sin Pedagogía al
guna, sólo con la inquietud que tenemos 
los padres residentes fuera de Chile por -
mantener la lengua materna. 

El otro día me topé felizmente con la , 
REVISTA DE EDUCACIÓN Nº 79 del 
mes de mayo de 1980. Como me la 
prestaron sólo par algunos días, mi soli
citud es que se me envíe este ejemplar 
por yía aérea, indicándome tanto el pre
cio de la revista como los gastos de 
correo en dólarE:ls norteamericanos, 
con el fin de enviar un cheque y cubrir 
estos gastos. · 

Pienso que tener esta publicación me 
será de gran ayuda, ya que proceder a 
enseñar de acuerdo a algunas normas 
tiene que ser más productivo que la en
señanza intuitiva que estoy llevando a 
cabo. 

Desde ya quedo agradecida: por una 
pronta respuesta. 

Atte.: \ 
María Teresa Valdovinos 1 

c/o UNITED NATIONS 
DEVELOPMENT PROGRAMME 

MOZ/79/002 
'Caixa Postal 4595 

MAPUTO 
MOZAMBIQUE 

R.: Nos alegramos de que en un pals 
tan distante nuestra revista le sea útil 
para el apoyo pedagógico que está 
dando a sus hijos. Le enviamos por vla 
aérea el ejemplar solicitado. 
¡ Felicidades! 



Para la REVISTA EDUCACÍÓN es motivo de orgullo y satis
facción entregar al profesorado nacional los nuevos programas 
de estudio para el nivel medio y primer nivel de transición de 
educación parvularia, recientemente aprobados por el Ministerio 
de Educación. ' 

· Han sido elaborados por profesionales especialistas en educa
ción preescolar, con la coordinación del Centro de Perfecciona
miento, Experimentación e Investigación Pedagógica y están 
destinados específicamente a los niños de 2 a 4 años 11 meses de 
edad, de los niveles ya expresados. 

Este instrumento técnico, al igupl que los programas de la 
educación general básica m; tua/mente en vigencia, y de acuerdo 
a la política educacional del Supremo Gobierno, se caracteriza 
por su flexibilidad y adaptabilidad. Significa, entonces, que una 
vez más el Ministerio de Educación da una muestra de confianza 
en los profesionales de la educación que deberán usar este 

· programa, por cuanto corresponderá a cada uno de ellos adap
tarlo a las caracteñsticas de sus pequeños educandos. Por tanto, 
basándose en los objetivos generales, la educadora podrá plan
tear nuevos sub-objetivos de acuerdo .a las necesidades de su 
grupo curso. . 

De esta forma, hacemos un fervie y;¡te 'ilamado a las educadoras 
de párvulos a crear su propio curñculum, guiándose por las 
orientaciones generales que entregamos en esta edición y enri
queciendo el programa con su valiosa experiencia. 

Por otra parte, es interesante destacar aue el programa se 
fundamenta en una de las concepciones curriculares de mayor 
actualidad y aceptación: la educación personalizada. Es así como 
a través de él se manifiesta el respeto al niño considerando sus 
caracteñsti.cas singulares, ·su desarrollo psicológico, sus intereses, 
en fin , su desarrollo como persona. También se ha dado especia} 
importancia a 11a formación de hábitos y a la comprensión de 
valores positivos, aspectos fundamentales en la formación de los 
ciudadanos que el país necesita. 

Finalmente, invitamos a todos los educadores, especialmente 
a los que trabajan en el nivel de educación preescolar, a conocer, 
estudiar y comentar -con su reconocido espíritu de verdaderos 
maestros- estos nuevos programas que hoy les entrega el Minis
terio de Educación. 

Rosita Garrido Labbé 
Profesora 

Directora de la Revista de Educación 

editorial 

PRO-GRAMAS DE 
ESTUDIO PARA LA 
EDUCA.e ÓN 
PREESCOLAR 
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recuento y sinopsis 

EN PUDAHUEL Y QUINTA NORMAL 
, 

ADMINISTRACION MUNICIPAl PARA 
ESCUE~AS · · ·· · 
DE LA REGIÓN METROPOLITANA efectuó el 2 de mayo en el Salón de 

, • Plenarios del Edificio Diego Portales. 
Asistieron a ella el Ministro del lnte

~ior, Sergio Fernandez; el Ministro de 
Educación, Alfredo Prieto; el Intendente 
dE: la Región Metropolitana, Carol Ur
zua; los alcaldes de las comunas de 
Pudahuel y Quinta Normal, numerosas 
otras autoridades, profesores y alum
nos. 

En esta ocasión, el Ministro Prieto 
destacó los beneficios que representará 
para el país este nuevo sistema de ad
ministración educacional, tanto en lo 
que respecta al aumento de recursos 
como a la participación directa de la co
munidad en el proceso. 

Los· alcaldes anunciaron, por su 
parte, un aumento de salarios para el 
profesorado que oscilará entre un diez y 
un veinte por ciento a partir del mes de 

Autoridades que presidieron la ceremonia de traspaso de establecimientos educaci~nales a los 
municipios de Quinta Normal y Pudahuei. 

junio. · 
El traspaso de los establecimientos 

educacionales a los municipios signifi
cará para el Fisco, una vez que se haya 
completado, un desemt:loloso am:ial de 
mil cuatrocientos millones de dólares 
por concepto de subvención . 

' El primer traspaso de establecimien-
tos educacionales de la Región Metro
politana a la administración comunal, 
recayó en Pudáhuel (cincuenta escue-

las básicas y_tres liéeos) y Quinta Nor
mal (veintiocho escuelas y dos liceos). 
' La ceremonia de firma' de convenios 

con las respectivas municipalidades se 

. • 1 

PROFESORES SIN TITULO 
Se estima que en la actualidad hay alrededor de 21 .000 docen- · 

tes no titulados ejerciendo en la educación básica y media a lo 
largo de nuestro territorio . De éstos, aproximadamente el 90% 
se encuentra en zonas rurales . · 

La habilitación de dicl)os educadores para el ejercicio de la 
profesión ha estado a cargo del Colegio de Profesores. Ante la 
desaparición de esta entidad, le corresponderá al Presidente de 
la R~pública determinar qué organismo le reemplazará en dicha 
función , . . . 

La tendencia es, en todo caso, propendei a la desaparición del 
profesor sin título. El director del Centro de Perfeccionamiento, 
Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, René Salamé, 
expresó que en 1985 el lema será: "Chile con todos sus profeso
res titulados" .. Para lo~rar dicho objetivo, señaló que se realiza
rán programas, a traves de las Secretarías Ministeriales de Edu
cación y de las ·universidades. Un pl_anteamiento coincidente se 
desprende de las declaraciones de Alvaro Arriagadá, director de 
Educación, quien expresó: " Por ley, los establecimientos educa
cionales que sean traspasados a las municipalidades deberán 
poner, entre sus requisitos, la idoneidad del personal docente y 
por esto se debe entender laJormación pedagógica suficiente" . 

Por su parte, el presidente d!;ll Colegio de Profesores, .Juan 
Eduardo Gariazzo, declaró que en el futuro deberían cerrarse las 
puertas a este personal; exigiéndoles titulación. Reconoció, sin 
embargo, que las universidades u:otros organismos debieran dar 
.a estos educadores la oportunidad de completar sus estudios y 
obtener su título profesional. 

Mantendrán en servicio a profesores sin título 
Los profesores sin título que se desempeñan actualmente en 

escuelas fiscales no se verán afectados por el traspaso de éstas 
a los municipios. 

Así lo expresó el Ministro de Educación, Alfredo Prieto, quien 
agregó que sin perjuicio de esto existe la voluntad de llevar a 
cabo programas de regularización ; pues de hecho las normas 
sobre subvenciones exigen que los establecimientos educacio-
nales cuenten con docentes titulados. · 
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DISTINCIÓN A MINIS:rRO DE 
EDUCAC.IÓN 

El Ministro de Educación , Alfredo Prieto Bafalluy, fue d1st1ngu1do con el 
premio " Dr. Alfredo Vargas Baeza", en reconocimiento a sus con stantes 
y meritorios servicios en pro de un postulado Social de Seguridad en el 
tránsito . . 

La distinción le fue otorgada por el Club de Seguridad en el tránsito de 
Chile en una ceremonia efectuada el 1 o de junio en el Salón de Honor de 
la Universidad de Chile, con motivo de .celebrarse el vigésimo sexto 
aniversario de dicha institución, fecha que coincidió con la conmemora
ción del Día Interamericano de la Seguridad en el Tránsito. 

En esa oportunidad .fueron galardoneados, además del Secretario de 
Estado, otras personalicjades e instituciones entre las que cabe destacar 
al magistrado Carlos Varas Vildósola y Canal 7 de Televisión. 
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DR. RODOLFO ,OROZ, 
PROFESOR EMERITO DE LA 
UNIVERSIDAD DE C·HILE 

El destacado catedrático de la Universidad 
de Chile Dr. Ródolfo Oroz fue distinguido 
como " Profesor Emérito" en una solemne 
sesión de la Facultad de Filosofía, Humani
dades y Educación, realizada en viernes 15 
de mayo, con la asistencia del Rector, gene
ral Alejandro Medina; del decano de la facul
tad, ·Joaquín Barceló,y de numerosos profe
sores universitarios y exalumnos del l')ome
najeado. 

En una brillante clase magistral, el Dr. Oroz 
agradeció la distinción y record ó con admira
ción y gratitud a los eminentes profesores 
alemanes Federico Hanssen y Rodolfo Lenz, 
a quienes sucedió en las cátedras de Latín, 
Filología Castellana y Gramática Histórica 
Española en el Instituto Pedagógico, en el 
cual durante 58 años de servicio logró intro
ducir importantes in'ríovaciones en los estu
dios y darle preponderacia a la investigación 
científica en filología y lingüística. 

Al respecto dijo: "Estimaba que todos 
nuestros afanes en el campo del lenguaje y 
de la filología debían girar, en primer lugar, en 
torno a nuestra propia modalidad de hablar, 
para trazar -sin fuera posible- la imagen 
de nuestro modo de ser reflejada en nuestra 
lengua. La meta era descubrir su estructura 
idiosincrática y la manera peculiar de percibir 
y entender como chilenos la realidad que nos 
rodea, es decir, interpretar a través de la 

LOS VILOS 

lengua el modo propio y específico de enfo
car los objetivos y fenómenos del mundo en 
que vivimos, ya que hay consenso en el sen
tido de considerar la lengua como el espejo 
del alma colectiva del pueblo que la usa". 

El mismo Dr. Qroz puso la nota de humor, 
en medio de la solemnidad de la sesión, al 
recordar que ganó el primer concurso sin 
haberse preseí)tado a él y luego cuando 
-recién doctorado en la Universidad de 
Leipzig- regresó a Chile y aplicó a sus 
alumnos normas similares de rigor y estric
tez en los exámenes, "proceder que me aca
rreó la tremenda e ingrata fama de verdugo" . 

Entre · sus numerosísimas obras y publica
ciones están sus ensayos sobre literatura chi
lena y los textos "Gramática latina" , "Ejerci
cios latinos" y "La lengua castellan·a en 
Chile" -mi obra más querida, dice- que ha 
tenido gran acogida entre el público y que l;ia 
merecido los premios Municipalidad de San
tiago y Revista "Atenea" de la Universidad de 
Concepción. 

El Dr. _Rod9lfo Oroz ha obtenido varias dis• 
tinciones académicas en Chile y en diversas 
universidades extranjeras. Actualmente ·es 
miembro de número de la Academia Chilena 
de la Lengua, de la cual fue director durante 
21 años. En 1978 obtuvo el Premio Nacional 
de Literatura. 

recuento y sinopsis 

Dr. Rodolfo Oroz récibe el diploma que' lo 
acredita como Profesor Emérito de la Uni
versidad de Chile, de parte del rector, gene
ral Alejandro Medina. 

MEJORARÁN RENTAS A 
'MAESTROS 

ELECCIONES 

El alcalde de Los Vilos, Juan Jorquera Niño de Zepeda, in
formó que pronto se dará término a un estudio que permitirá 
aumentar las rentas a los profesores de su comuna. 

Manifestó, además, que se otorgarán é;J.Signaciones especiales 
a aquellos maestros que tengan cursos de especialización o que 
se desempeñen en sectores rurales. 

La autoridad edilicia e xpresó satisfacción por la labor desarro
llada por la municipalidad en la administración de las escuelas, 
desde que le fueran traspasadas hace dos meses. 

Se pueden exhibir ya acciones concretas realizadas, como. la 
construcción en Que Ión de un nuevo establecimiento educacio
nal, el que cuenta con una casa para el profesor. Es indispensa
ble, según Jorquera, proporcionar al maestro una vivienda de-
cente, en consonancia con la dignidad de su profesión. · -
1 La Municipalidad de Los Vilos materializará próximamente 
varios proyectos educacionales, entre los que tiene primera prio- · 
ridad la habil itación de una biblioteca pública para los estudian-
. tes y la creación de un museo del mar. · 

EN EL COLEGIO 
DE PROFESORES 

En una asamblea efectuada en la Unión de Empleados Municipales de 
Viña del Mar, el presidente del Colegio de Profesores, Juan Gariazzo, 
junto con el presidente regional de Valparaiso, Ramón lbáñez, se com
prometió a· llamar a elecciones en esa organización dentro de un 
plazo máximo de un ·mes. 

La re'unión fue citada por la Comisión de Estudios del Magisterio de la V 
Región, cuyo relacionador, Jorge Bustamante, señaló que los integran

·tes de este grupo regional permanecerían condicionalmente en dicho 
Colegio Profesional, a la espera del cumplimiento de la promesa hecha 
por sus dirigentes; si ésta nb se materializa,los profesores de Valparaiso 
formarán una asociación gremial independiente, de acuerdo a la legisla-
ción vigente. · 

Hasta este momento, según declaración pública, dicha comisión está 
facultada para establecer contactos públicos y oficiales con todas las 
agrupaciones de educadores que, a lo largo del país, están luchando por 
idénticos postulados "con el único objetivo de reconstituir la unidad 
gremial, aprovechando el reconocimiento· y la posibilidad de diálogo 
conseguida por el magisterio de la V Región ante los directivos del 
colegio" . 

5 
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CONGRESO SOB'RE -.LA.BORATORIO DE IDIOMAS EN CANADÁ . 
• ' 1 

'1 

Entre el 5 y el 8 de julio sé realizará un congreso en la Universiead de 
Concordia, en Montreal, Canaaá, sobre el tema" A renaiJsance for the 
language laboratory" (El renacimiento de los laboratorios de idiomas). 

Liliana Baltra, pr:ofesora del Departamento de Inglés del,Centro de 
l?erfeccionamiento, Consejera de la REVISTA DE EDUCACl0N y miem
bro de la Comisión Naciqnal de Laboratorios de ldiomas,.ha sido la única 
profesora de habla hispana inyitada a .dirigir una de las sesiones del 
congreso. E;I tema de dicha i,esión es "Laborat0rios de idiomas para 
propósitos especificas". A través de una audiovisión de 25 minutos 
presentará las diversa.s acciones que el Centro de Perfeccionamiento y 
las Secretarías Regionales de Educaeión realjzan en los 28 laboratorios 
de idiomas.distribuidos en las trece regiones del país ,(Ver REVISTA DE 

. EDUCACION Nº 84, pág. 61.) 1 , , · · 
, En su intervención_ dará especial realce a las siguientes actividades: la 

atención a cientos de profesores de Inglés y .Francés que asisten a los 
lab9ratorios a perfeGCionarse ellos mismos; la.atención a seis mil alum
nos de enseñanza media que hacen uso de los laboratorios en todo el 
país, y la experiencia de Curicó, dond~ se está capacitando a profesores · 

Liliana Baltra, encargada .del Provf;/cto, de Laboratorios pa,ra el idiqma 
Inglés; Demetrio Aguirre, coordinadornaciona/1 y Nir;,ette Laurent, profs
sora guía, trabajan con a/Umnos de E. Media en 1,mo de lds laboratorios ! 
de la Región MetropolitaQa. · . · . " 

urbanos y rurales de enseñanza básica en sefVicio. La· audiovisión incluirá 
grabaciones de cantos y dramatizaciones en inglés y francés de los 
alumnos de enseñanza básica y media.que sbn miembros activos de este 
proyecto . 

La invitación a la profesora Liliana Baltra se originó en un seminario 
realizado en Londres eri 1977, en el cua,I dio a conocer -en ¡¡¡resencia de 
un0 de los organizadores éle este congreso- la amplia labor que cum
plían .en Chile los laboratorios de idiomas. . . 

1982, AÑO DEL NIAEST·RO 
' ~ ;,, 

¡ ' La Secretaría Nacional de la Juventud instituyó al año 1982 como el "Año del Maest'ro". El 
hecho se produjo l~go de una reunión de dos ·mil dirigentes que participaron en diversas' . 
actividades organizadas por esta entidad durante el verano recién pasado. · . 

Estas acciones, llevadas a cabo a comienzos del presente año,tuvieron corT,10 principal finalidad 
informar y orientar en relación a materias tales ·como la· Nueva Legislación• l'.lniversitaria, el 
Financiamiento de Universidades y la N~va lnstituc.ionalidad. ' , 

·Los jóvenes se reunieron en 10 regiones a lo largo de nuestro territorio y entre los acuerdos 
tomados, luego. de seminarios y campamentos, figura el de crear una comisión especial encar-
gada de declarar a 1982 como "El Año del Ma€/Stro"·. · ' 

FORMACIÓÑ DE ADMINISTRADORES COMUNALES 
DE EDUCAC1l~N ·. · · · ... ; '. . - · 

En una acción conjunta,.la Academia Superior de Ciencias Pedagógiéas y la Dirección General 
de Educación . pondrán en práctica·un programa para la fo1mación dE/ administradores comunales 
de educación. Así lo infprmaron el rector de la Academiá, Fernando González Celis,y el Director 
de Educación, Alvaro Arriagada NorambueAa. r · , · 

Los futuros directivos del sistema municipal de enseñanza recibirán una preparación adminis-
trativa, jurídica y curricular. , · 

El programa tendrá .como objetivo fundamental capacitar a profesores de todos los niveles para 
desempeñarse en esta nueva funcién. 

ASIGNACIÓN ESPECIAL 
PARA PROFESORES EN 
EL EXTREMO AUSTR~L 

Los profesor.es que se desempeñan en lu
gares apartados de la cómuna recibirán, a ~ 
contar del mes de mayo, una asignación de 
aislamiento del 30% sobre el sueldo base, 
según informó el alcalde de Punta Arenas, 
Jorge Vega Germain. bicha autor.idad edili
cia vi~itó Puerto Williams para tomar con- · .. 
tacto con pobladores y autoridades e infor
marse en el terreno sobre problemas y planes 
de desarrolló. , 

Durante S\J visita tuvo la opor;tunidad de 
recorrer las d~pendencias del Lice0 de 
Puerto Williams y recibir un com'pleto informe 
de la marcha de este establecimiento educa
cional, que cuenta con 202 alumnos, inclu
yendo a 17 de la condición de internos. El 
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alcalde destacó la labor patriótica que qesa
rrollan estos maestros en lugares remotos de· 
nl:!Elstro territorio, a la pár que el esfuerzo y 

. empuje de los chilenos que allí habitan. 

. ESTATUTOS ORGÁNICOS ~ 
" PARA UNIVERSID~DES 

En el Ministerio de Educación se informó 
que habrá-dos modelos de estatutos para las 
universidades: urao para las privadas y otro 
para las estatales. En esta secretaría de Es
tado ya se encuentran los docume11tos co
rrespondientes a las pinc<;> nuevas universi-
dades fiscales. ,. 

Se informó, además, que para unificar cri
terios en torno a lo que debe ser ·una univer
sidad estatal'o una privada, los nuevos recto
res serán asesorados por el Departamento 
de Educación Superior de dicho Mi~isterio. 

·DESAHUCl-0 
PARA. 

,-DOCENTES. 
, . .. 

El contralor regional de la VIII Regióm, 
Oscfü Aedo Cid, anunció que el pago de 

·- desahucio a los funcionarios del Minis
. terio €le Educación traspasados a l0s 

municipios se agilizará notablemente. 
Mediante el dictamen Nº 016523, del 

19 de mayo de 1981, el Co.ntralor Gene
ral de la República estableció que el 
personal de un establecimiento educa
cional traspasado a una .municipalidad 
puade presentar su solicitud de de
sahucio a partir élel día en que rija dicho 

~ traspaso. Con anterioridad a esta reso
lución, era necesario esperar que se 

1 
cumpliera el trám~e de toma dé razón 
del decreto respectivo para pecfü este 
beneficio. 

Al respecto, el subsecretario de Edu
cación, Manuel José Errázuriz, informó 
que a comienzos de junio novecientos 
profeseres ·de diversas localidades Yé1 
habían recibido su desahuci0, el que al
CfinZa a una cifra promedio de entre 
doscientos ciracuerita y trescientos mil 
pesos, para _aquellos profesionales que 
cUJerntan con tréce años de servieios re· 
conocidos. El cobro de este dine·ro no 
afecta a los fondos previsionales de los 
beneficiados, salvo en lo que respecta a 
su desahucio final. ·, ~ 
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El jefe de la Oficina de Relaciones 
Internacionales del Ministerio de Edu- ' 
cación, Eduardo Cabezón Contreras, y 
el director del Centro de Perfecciona
miento, Experimentación e Investiga
ciones Pedagógicas, René Salamé 
Martín, fueron elegidos para ocupar im
pGrtantes cargos en el Consejo Inter
americano para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (CIECC), de la OEA. ·· 

DOS PROFESORES CHILENOS 
FU RON ELEGI OS PARA CA 'GO·S 
DIRECTIVOS EN ORGAN -SMO DE LA OEA 

Eduardo Cabj:lzón ocupará durante 
un año la presidencia del Comité Ejecu
tivo Permanente de ese organismGJ. Por 
su parte, René Salamé fue elegido 
miembro permanente del Consejo por 
un período de dos años. 

Ambas designaciones ocurrieron du
rante la XII Reunión Ordinariacelebrada 
en Buenos Aires, del 8 al 15 de jÚnio, a la 
cual concurrió e) subse<!:retario de Ed1:1-
cación, Manuel J. Errázuriz, en repre-
sentación del Ministro. , 

\. 

Junto c0n representar un honor y ~na 
satisfacción muy grandes para las per
sonas y los mérit0s profesionales de los 
profesores Eduardo Cabezón y René 
Salamé, su·elecdión constituye·un reco
nocimiento a la educación chilena en 
general por parte €le los países ameri
car:1os inte

1
grantes del Consejo. 

El Ministro de .Educación, ·acompañado del Subsecretario, da a ,conocer la elección de los 
profesores.Eduardo Cabezón.Y René Salamé er¡el Consejo Interamericano para lá Educación, 
la Ciencia y I~ Cultura, CIECC, de la OEA. · .\ . 

" ' ( 
? 

NUEVA UNIVERSIDAD EN CONCEPCIÓN 1 

El próximo año abrirá sus puertas la "Universidad Andalién de Concepción" , ·ofreciendo al 
estudiando las carreras de Derec·ho, algunas Pedagogías y posiblemente Periodismo. 

Esta instituciones superior, que será dirigida por el ex rector de la Universidad de ,Chile, el 
general (R) Aaustín Toro Dávila, nace impulsada por los Clubes de Leonf!S cle la zona. . 

Según expresara el abogado Hugo Díaz, principal Impulsor del proyecto, "Andalién" será una 
univer¡5idad de amplia libertad filosófica, sin prqhibición por determinados credós religiosos, y 
de absoluta prescindencia polltica" . . ' · , 

Agregó, además, que acmq ue esta casa de estudios se ·iniciará sólo con c.u~tro o cinco carreras,. 
espera completar a futuro el plan básico dé sus tres faculfades : Ciencias Jurldicas y Sociales, 
Ciencias Económicas y Psicología y Pedagogía. 

, . , ir :· · 9 · 

-BIOBIBLIOGRAFl~ ·DEL MUSEO 
NA.CIONAL DE HIS.TORIA,NATURA.L 

> . ' -1 \ ' 
• ' ,t ' 1 \ 

¡: 

Con motivo de la celebracién del ses
quicentenario de.1 Mus'eo Nacional de 
Historia Natural, se ha publicado una 
biobibliografía de dicha institución. 

El compendio, de aproximadamer,ite 
cuatr01s:ientas páginas, es el fruto de una 
labor que se prolongó por cinco años y 
constituye la recopilación más acabada 
de lás ciencias naturales y antropoló-

. gica en nuestro medio. . 
Su listado C!le ,referencias abarca 

desde las investigaciones realizadas 
por el sabio naturalista y fundador del 
museo, Claudia Gay, hasta aquéllas lle
vadas a cabo por los investigadores ac
tuales. Reúne en total más de cinco mil 
asientos bibliográficos. 

Una obra como (lsta es única eh la 
historia cultural de un museo latifloame
ricano y constituye, seguramente, una 
de las pocas en su género a'nivel mun
dial. 

,· 

111 11u 1u1l10 01 1ouc11c ro• ,u1uc.11, 
D1 l1CCI0111 DI UU, IO'UCU , .t.llCIIIIYOI T IIIUUOI, , 

JIUIIO 10,CIOJllL DI MIITOUA IIIAT UMt. , -. 

GRETE. MOSTNV: • dltof 

SAHTIAOO · CHILE • 1980 

BJobítfliografla del .Museo de Historia Natu
ra~ publicada eón moti,vo de la oelebraoíón. 
del sesquicentenario de su fundacíon. 

/ 

DESIDER,o PAPP 
POLLAK, DOCTOR 
HONORIS CAUSA 

Durante la ceremonia de celebración del 
61 ° aniversario de la Universidad de Con-

· cepción, su rector.Guillermo Clericus,impuso 
el titulo de Doctor Honoris Causa al eminente 
profesor Desiderio Papp Pollak: El catedrá
tico húngaro, nacionalizado argentino y resi
dente en Chile desde hace poco más de dos 
décadas, es poseedor además de otros ga, 

. Jardones, entre los que se cuentan el de Doc
tor Honoris Causa de la Academia lnterna-
1cional de la Ciencia.y ~I de Oficial de la Orden 
de las Palmas Académicas de Francia. 

En el mismo acto conmemorativo, reali
zado el 14 de mayo en el Teatro de Concep
ción, ·se distinguió al docente '.A.lamiro Ro
bledo Herrera de la Facultad de Ciencias, 
con el título de Profesor Emérito de dicha 
casa de estudios ~n reconocimiento a ,sus 
casi cincuenta años de labor docente. Ala
miro Robledo fue le primer profesor de Ma
temátk:as de la Universidad de Concepción 
y ejerce su·cátedra desde 1936. 
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, 
LA HISTORIA MILITAR DE CHILE A TRA VES DE LA PINTURA . 

l!)urante veinte días estuvo abier.ta al público la exppsición 
"Historia Militar de Chile a través de los grandes pintores". 

La muestra incluía obras de importantes maestros, como Luis 
Alberto Plaza, Alfredo Valenzuela Puelma, Benito Rebo.lledo y 
Manuel Jesús Núñez, quienes inmortalizaron en sus 0füas a 
destacadas person¡;ilidades militares y dejaron su testimonio de 
·los grandes aconteGimientos bélicos nacionales. 

El objetivo de esta exposición, realizada en la Museo dé la 
Escuela Militar, fue fomentar el conocimiento de nuestro devenir 
histórico a través 'de la visión que nos dejaron los grandes pinto
res nacionales y extranjeros. 

CONDECORACIÓN A 
DESTACA·DA EDUCADORA 
· Con la presencia del Embajador de Gran Bretaña, John Heath, y 
otras autoridades, el Ministro de Educació~. Alfredo Prieto, con
decoró con · 1a "Orden al Mérito Docente y Cultural Gábriela 
Mistral" a la educadora Joan Gibson Craig de Darling. 

Exposición "Historia militar de Chile a tt.avés de los grandes pintores·; 
realizada en el museo de la Escuela Militar. 1 

La ceremonia se llevó a efecto el pasado 5 de junio en el 
Colegio Craigh0use, donde la señora Craig se desempeña como 
directora, habiendo sido, además, fundadora, junto a su esposo, 
de este establecimiento educacional. 

Esta destacada maestra, nacida en Gran Bretaña, cumplió 
reciernternente treinta y seis años de labor docente, gran parte de 
la cual ha C!lesarrollado en Chile. 

EN· LA REGIÓN DEL MAULE 
MINISTRO DE EDUCACIÓN · 
INAUGURÓ ESCUELA 

La educadora Joan Gibson Craig, direetora del Colegio Craighouse, fue 
condecorada eón la "Orden al Mérito DocenteyCultural Gabriela Mis-
tral". · 

El Ministro de Educación, Alfredo Priet0, presidió la ceremoniá ae inauguración de la Escuela F 
Nº 161, en la localidad de "El Tabaco" en la cual hizo entrega a su director, Julio Troncoso Castro, 

· de úna litografía de S.E. el Presidente de la República y de un pabellón nacional. 
Este plantel atenderá un número aproximado de cuatrocientos alumnos de educación general · 

básica y esel primero que se financia con el Fondo de Desarrollo Social de la.Región. El local fue 
entregado a la l. Municipalidad de Tale? JOC)r representantes de la Sociedad Constructora de 
Establecimientos Educacionales. 

. \ 

VEINTICUATRO AÑOS DE VIDA ACADÉMICA 
CUMPLE UNIVERSIDAD DEL NORTE 

La Universidad del Norte. celebró el 31 de mayo su vigésimo cuarto aniversario. . 
Esta casa de estudios, dirigida actualmente por el Contralmirante (R) Jorge Alberto Alan,ón 

Johnson, inició sus actividades académicas el 25 de marzo de 1957,. 
Su creación swrgió de la inquietud de la comunidad nortina por elevar su nivel cultural, afectado 

por su ·situación de aislamiento y gran distancia de la capital. . 
En el momento de su inauguración contabacora sólo dos escuelas: Pedagogía e Ingeniería, las 

que-funcionaban con un total de veinte docentes y cien alumnos. 
Desde sw fundación, la expasión de está universidad ha sido con.stante. En la actualidad, 

además de la casa matriz ubicada en Antofagasta, cuenta con diversas sedes de investigacién y 
docencia. En 1964 fue aprobada una ley era virtud de la cual se le otorgó autonomfa y representa-
ción en el Consejo de Rectores. . ' 
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TRASPASO DE LICEOS 
INDUSTRIALES AL 
ÁREA PRIVA·DA 

El Ministerio de Educación firmó el 28 de 
mayo un convenio con ASIMPRES (Asocia
ción de Impresos de Chile), en virtud del cual 
se constituyó un Consejo Asesor para el 
Liceo Industrial A-96, con el objeto de prepa
rar su traspaso definitivo al área privada. La 
ex Escuela Industrial Superior de Artes Grá
ficas quedará bajo la tuición administrativa 
de ASIMPRES en 1982. 

En esta ocasión, el Subsecretario de Edu
cación, Manuel José Errázuriz, informó que 
todos los establecimientos de• enseñanza 
técr.iico-profesional serán eventualmente 
traspasados a los respectivos sectores pro- \. 
ductivos. ' 
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CONVENIO CULTURAL 
Duo·c BANCO 
DEL ESTADO 

El director del DUOC, Hernán Holley Merino, 
izq., y el director del Instituto Cultural del 
Banco del Estado, José Manuel Muñoz Bur
gos, der., en el momento en que firman el 
convenio entre ambas instituciones. 

CREAN COMISIÓN 

I 

El Director de la Funda_ción "DUOC, 
Hernán Holley Merino, y el Director del 
Instituto Cultural del Banco del Estado, 
José Manuel Muñoz Butgos, firmaron 
un convenio mediante el cual se com
prometieron á desarrollar actividades 
de intercambio cultural que beneficiarán 
a los funcionarios, alumnos y familiares 
de ambas instituciones. 

Mediante el documento, la Fundación 
DUOC se ·compromete a difundir todas 
las labores culturales programadas por el 
Instituto Cultural de la entidad financiera 
entre su personal, para integrarlos a ese 
quehacer. También le proporcionará 
sus locales para presentaciones artísti
cas, charlas; conferencias y exposicio
nes. 

Por su parte, el Instituto Cultural del 
Banco del Estado de Chile les proporcio
nará su programación cultural anticipa
damente para su difusión. Ese calenda
rio de actividades incluye una exposi
ción británica, donde se mostrarán las 
joyas de la corona de Inglaterra: 

DE DOCENCIA PEDAGÓGICA 
El saeerdote y educador Bruno Rychlowski será.el e·ncargado de presidir la nueva Com

0

isión de 
Docencia, creada recientemente en la Academia Superior de Ciencias Pedagógicas de Santiago 
y que estará integrada, además, por los profeS0res Antonio Carkovic, Gilberto Zárate y Héctor 
Müñoz, y el doctor Carlos A. Guzmán. · 

Este organismo tendrá como. finalidad proponer políticas generales en materia docente y 
formular medidas para ·su implementación; deberá también diseñar, aplicar y evaluar proyectos 
especificas de desarrollo académico y proponer un sistema de perfeccionamiento de los profeso-
res que se desempeñan en dicho instituto superior. · 

La información fue proporcionada por el rector del plantel, Fernando González Celis, quien 
anunció, además, que ya se han puesto en marcha las becas de alimentación, movilización y 
vestuario, y un fondo de emergencia para los alumnos. • . 

Indicó, por otra parte, que en relación a la atención médica -y dental de lo_s estudiantes, se ha 
susc r-itó un convenio con la Universidad .de Chile, la que seguirá prestando dichos servicios. 

INSTITUTOS PROFESIONALES 
OTORGARÁN TÍTULOS EQUIVALENTES 
A LOS UNIVERSITARIOS 

Los títulos otorgados por los in.stitutos 
profesionales, creados en conformidad 
a la nueva legislación de educación su
perior, tendrán el mismo valor, para 
todos los efectos leg·aies, que aquellos 
que entregan las un iversidades. Así lo 
anunció el 15 de mayo recién pasado el 
Ministro de Educación, Alfredo Prieto 
Bafalluy, durante la ceremonia de inau
guración del año académico del Instituto 
Profesional de Santiago, e·x Tecnoló
gico de la Universidad de Chile . 

Informó asimismo que, con respecto 
a los problemas que han surgicjo en di
chas instituciones frente a la titulac ión 
de aquellos alumnos que ingresaron a la 
Universidad de Chile, será el Pr~sidente 

de la República quien entregue una re
. solución definitiva. 

Actualmente existen once de estos 
planteles a lo largo del. país, todos ellos 
estatales y regidos por el DFL Nº 5 que 

1 establece las normas para su funcio
namiento : En la capital se encuentran la 
Academia Superior de Ciencias Peda
gógicas y el Instituto Profesional de 
Santiago. Los nueve restantes están 
distribuidos en diferentes regiones y 
son, de norte a sur, 10.s institutos profe
sionales de Arica, lquique, Copiapó, 
Talca-, Chillán, Valdivia, Osorno y Maga
llanes, además de la Academia Supe
rior de Ciencias Pe<llagógicas de Valpa
raiso . 

.a-

CHILE, VISTO POR 
V.IAJEROS INGLESES 

"Chile, visto por viajeros ingleses ". Rogers, s. 
XVIII. Aborígenes patagones encontrados 
por él a su paso por Maga"/lanes. Nótese la 
idealización de los personajes. 

Con la asistencia del embajador de Gran 
Bretaña en Cta ile, John Moore Heath, fue 
inaugurada la muestra "Chile, visto por viaje
ros ingleses". La exposición,montada en la 
Sala Azul de la Biblioteca Nacional, es un 
homenaje de la Dirección de Bibliotecas, Ar
chivos y Museos a la presencia británica en 
nuestro país. En el acto., presidido por el Di
rector de Bibliotecas, Enrique Campos Me
néndez, los invitados de la colonia británica 
residente pudieron observar fotografías, ma
pas, ilustraciones y maq'uetas de los barcos 
ingleses llegados al territorio entre los siglos 
XVIII y XX. , 

En esa oportunidad, hizo uso de la palabra 
el Embajador de Inglaterra, señalando que la 
exposición representaba " una respuesta al 
préludio de la presencia de Gran Bretaña en 
Chile". Luego, el Director de Bibliotecas, Ar
chivos y Museos, Enrique Campos Menén
dez;, expresó que "Chile, visto por, viajeros 
ingleses", "agrupaba expresiones bibliográ
ficas, cartográficas y dibujos, trasunto de la 
hüella que dejaron 20 viajeros ingleses en 
nuestro pais" . "Como una ventana hacia el 
pasado" -agregó-, "el público podrá ob
servar la trayectoria .de estos hombres que 
pretendían descubrir nuevos mundos para 
incorporarlos- a la civilización" . Finalmente 
manifestó que "esta muestra es un eslabón 
más de la cadena · férrea que une a Gran 
Bretaña y Chile". 

Entre los viajeros, cuyos testimonios de su 
presencia en Chile se exhiben en la muestra, 
se encuentran Rogers, Byron, Cook y Van
couver, del siglo XVIII; Maria Graham, Char
les Darwin, ·stucliffe y Schmidt del siQJ IO XIX,',' 
Alcoock,er el XX. 

9 
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A.F.P. CREÁRÁ COLEGIO DE ., 1 

~ PROFESORES 

/ . 

Eduardo Gariazzo, presidente del Colegio de Profesores, informó que 
está en estudio un reglamento de Sociedades Anénimas con acciones de 
esta entidad gremial, a fin de crear una Administradora de Fondos de 
Pensiones y Bienestari, la c;¡ue entrarla en funciones durante-éste mes. 

Señaló, aeemás, que la orden ha solicitado al Presidente de la Repú
blica el aumento d~ la estabilidad funcionaria de uno a tres años para 
aquellos docentes cuyos establecimientos han sido traspasados a las 
municipalidades. " Pretendemos -con ello" -indicó Garriazzo- "crear 
una mayor seguridad Ji)ara los J:)rofesores". · . ·, ,l 

SEMANA. GASTONIANA 

· Mario Stock Gilabert, vicepresidente de la 
Corporación (:1ocha para el desarrollo de la 
Educación y. la Cultura, se dirige a los estu
diantes en la inauguración dé la "Semana 

., ' 

Gastoniana". - . 
Con diversas actividades culi.urales se celebró entre el 13 y 

0

15 de 
mayo pasado la "~mana Gastoniana" d~I Gastonia Colleg,e de San-
tiago. . · 

En el acto inaugural de las celebraciones, se realizé la pre~ntación 
oficial de la Directora del plantel, Alicia Salbach D,ublé. Posteriormente; 
se dirigió a los estudiantes y autoridades presentes el Vicepresidente de 
la Corporación Rocha para el, desarrollo de la Educación y la Cultura, 
Mario Stock Gilabert. · · , · 

En esa misma oportunidad se llevó a Cabo la presentación de las 
candidatas a Reina de cada una de las alianzas que integra.ron las 
diversas carreras J:)rofesionales que ofrece el instituto educacional : Gre
cia Arratia, Silvia Barbera, Karin Alegría, Consuelo Malina, Marjorie •Ro-
senthal y Eileen Fell. 1 . ., . . 

Los actos conmemorativos, que incluyeron competencias deportivas 
y concursos,. se clausuraron el 15 de mayo pasado cpn un ,C~fé-Concert. 

REESTRUCTURACIÓN EN 
EL CONSEJO DE RECTORES 
Los miembros del Consejo de Reetores.estudian posibles modificaciones 

de este or!!}anisrrio, creaclQ,~h a!!}Os!Q de 1954 e integrado actualmente por. 
los rectores de la unlversid'ádes de C.hile, de Santiago (ex U.T.E.) Católica de 
Chllé

1 
de Concepción, Católica~ Valparaíso, Técnica Federico'Santa María, 

Austral de Chile y del Norte: . 
A esta entidad le corresponde velar por la J:)reservación de la autono

mía universitaria y confeccionar plane~·anuales de coordinación de acti
vidades académicas y ee investigacióm, de acuerdo a los presupuestos 
destinados a este fin por las respectiyas casas de estudio. · 

Su presidente, general Alejandro Medina, Rector de la Universidad de 
Chile, informó que la reestructuración del organismo será materia de un 
O.F.L. , elaborado sobre la base de un anteproyecto que. se entregará a 
fines de junio al Presidente de la República a través del Min·isterio de 
~ooac~. -

Se.supo,asimismo,que entre las modificaciones que se estudian . se 
contempla la posible incorporación al Consejo de las nuevas univer~ida
des e institl!ltos profesiomales, c;:read0s en conformidad a la legislación 
vigente. Se analiza también tódo aqwello q1:1e. dice relación c_on . sus 
11:Jnciones, recursos disJ:)Onibles y actividades de investigación. 
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ANIVERSARIO DE . ESCUELA 
D ·Nº 260, D~ CHUCHUN'CO 

Alumnos de la Escuela D N° 260, de Chuchunco, realizan ·una dramati
zación durante la fíes.ta de aniversario del establecimiente. 

( 

Diez añcis de existenciá celebró en junio la Escuela D Nº 260, de 
Chuchúnco, ubicada ~n Chacao Nº 1036, Maipú, con un act0 solemne en 
que participó el cuerpo dOCE!nte junto a los 1.200 alumnos, y sus padres y 
apoderados. . 

Con motivo de este aniversario. apareció la primera edición de la 
revista escolar "Alborada", preparada por alumnos de 7º y 8º año eásico, 
y la escuela recibió la colaboración de los centros de padres de cada 
curso, los que se preocuparon de encerar, pintar y embellecer las salas, 
,utilizando sus propK>$ recursos. ' · 
1 En la actualidad, la Escuela D Nº 260 está a cargo del director Luis 
Emilio Rojas y cuenta con 35 docentes. 

EN SAN BERNARDO 
'·' 

CONCURSO LITERARIO SOBRE 
"EL MES DEL MAR" 

Juan Carlos Olea 1y Sergio Serrano, ·de la Escuela ENº 764,de San 
_ Bernardo, t.eéíben su premio que les entrega la prof. Purísima Henríquez, 

como ganadores del cdncurso literario sobre el Mes del Mar. 

En la Escuela E Nº 764 -(Ex Nº 17) de San Berna~do, se organizó 
internamente un concurso literario con motivo de la celebración del "Mes 

, del Mar", bajo la responsabilidad de la directora Ana Cancino Saavedra 
y ee la profesora de Castellano, Purlsima Henríquez. 

Resultaron ganador~s: Juan Carlos Olea, Primer premio, con su 
cuento "Juan Cualguiera", y Sergio Serrano, Segundo premio con "El 
mar y sus sucesos' , ambos de 13 años y alumnos del 8º Año "A" del 
establecimiento. , . 

"Juan Cualquiera" narra las añgustias y vicisltuees de un niño Cill:Je se . 
t,,ace grumete para ir a re.unirse con su padre, desaparecido en una 
tempestad en alta mar. 

En el otro cuento "El mar y sus sucesos", una ballena da una lección a 
~n pes¡::aétor al 'obligarlo a devolver al mar el exceso derpesca extraída e 
1Avitarlo a tomar conc;:iencia acerca de la ,expldtación raciom~I de los 
r~cursos marinos. 





EXENTO Nº 100 
SANTIAGO, 5 MAYO 1981 
CONSIDERANDO: . 

Que la Directiva Presidencial sobre · la 
Educación Nacional establece que se 
dompletará la formulación de los progra
mas en todos los niveles y que se fijarán 
para todos los establecimientos parvula
rios tanto fiscales como particulares, nor
mas mínimas en lo técnico pedagógico. 

Que de acuerdo al concepto de educa
ción permanente, la acción educativa co
mienza desde que el ser humano nace y se 
mantiene durante toda la vida. 

Que el niño es en lo fundamental un ser 
humano que tiende a desarrollar sus pro
pias potencialidades que la · educación 
debe favorecer y el educador debe respe
tar. 

Que dada la importancia que revisten la 
educación paruularia y la complejidad de 
la etapa del desarrollo de los niños de 2 a 4 
años 11 meses que asisten al Nivel Medio 
y di Primer Nivel de Transición de la Edu
cación Parvulario, se hace necesario la 
dictación de un programa oficial que 
apoye la acción educativa de la educa
dora en este nivel. 

VISTO: Lo dispuesto en los decr~tos 
supremos Nº 27.952, de 1965; 2039, de 
J980; Res. Nº 1.050 _el.e 1980 de la Con
tra/aria General de la República; y en yl 
artículo Nº 32, Nº 8 de la Constitucion 
Política de la República de Chile; 

DECRETO: 

ARTÍCULO 1°. Apruébase el si
guiente programa educativo para la Edu
eación Paruularia Nivel Medio y Primer 
Nivel de Transición, el que se aplicará 
experimentalmente en el periodo com
prendido entre los años 1981 - 1983, en 
los establecimientos particulares y fiscales 
del país. 

La atención de los niños entre 2 años y 
4 años · 11 meses,tiene por finalidad favo
recer su desarrolló. como persona integral 
e integrada, en un ambiente propicio al 
crecimiento en valores como el bien, -fa 
verdad y lct belleza. 

Este programa está estructurado sobre 
la base dr objetivos generales y subobjeti
vos· que abarcan todos los aspectos del 
desarrollo del niño. La educadora deberá 

· aplicarlo con flexibilidad y podrá plan
tearse otros subobjetivos de acuerdo a las 
necesidades y caracteristicas de su reali
dad de trabajo. 

' PRESENTACION 

El presente programa educativo está di
rigido al Educador de Párvulos que realiza 
su labor docente con niños de dos a cua, 
tro años once meses, en Establecimientos 
fiscales y Particulares. 

Este programa está estnicturado' de la 
siguiente manera. 
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PARA LA APLICACION DEL PRO
GRAMP,. 
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6. BIBLIOGRAFIA 

' l. CARACTERIZACION 
DEL PROGRAMA 

Este programa se ha elaborado en base 
a los planteamientos que se expresan en 
las Políticas Educacionales del Gobierno 
de Chile, en los principios y objetivos de lá 
Educación Paruu/aria y en el aporte que 
distintas disciplinas entregan actualmente 
a la Educación en general y a la Educación 
d~l Párvulo en especial. · 

En el aspecto curricular, el Programa se 
ha orientado de manera que permita al 
Educador de Páruulos llevar a cabo estos 
planteamientos a través de distintas mo
dalidades curriculares que él sele_ccionará 
de acuerdo a su realidad educativa. 

Los conceptos vertidos en los funda
mentos del Programa se sintetizaron en 
un Propósito Central del cual se derivan 
Objetivos Generales, los que para mayor 
claridad del Educador se han desglosado 
en Subobjetivos. 

La Comisión elaboradora hace una 
proposición de los subobjetivos que con
sideró ry¡ás relevantes, debiendo el Edu
cador plantear otros de acuerdo a las ne
cesidades y caracteristicas que se eviden
cien en los páruulos. 

Estos objetivos están formulados desde 
el puntos de vista del niño y. en términos 
amplios de manera que puedan ade
cuarse a las car,ácteristicas personales y al 
nivel de maduración de cada niño. 

En relació11 a cada objetivo general, se 
elaboraron orientaciones específicas para 
el educador, las cuales incluyen una fun
damentación y algunas sugerencias me
todológicas. 

2. FUNDAMENTOS DEL 
PROGRAMA 

El programa presentado a continua-· 
ción se inspira en una concepción curricu
lar que considera y pretende el desarrollo 
del niño como persona. Esta concepción 
afirma: cada niño se desarrolla en un país, 
en una cultura, en un medio dado y ese 
niño es en lo fundamental un ser humano 
que tiende a desarrollar sus propias po
tencialidades, que la educació n debe fa
vorecer y el educado'r debe respetar. 

Esta naturaleza personal significa que el 
hombre, cualquiera sea su edad y situa
ción en que viva , exige ser tratado como 

un todo y no como una parte , exige ser 
atendido como un pequeño universo, que 
tiende al amor, a la libertad, a la verdad y a 
la trascendencia. 

Para el adecuado desarrollo de la con
dición humana es fundamental la concu
rrenoici de diferentes aqentes educativos, 
tales como: familia , escuela , estado. Igle
sia, medios de comunicación y otros. S in 
embargo, el aporte positi vo de cada uno 
de ellos dependerá del grado en quepo
sibiliten el crecimiento del niño como per
sona y le permitan ·sentirse valorado y 
contento de existir. 

En un Currículum Educacional cen
trado en la persona. es fundam en tal el 
encuentro entre el educador y el niño. 

En tal sentido ser Educador de Párvulos 
significa. 

- S er un educador comprometido con 
su vocación humana. · 



Cada niño es, en lo fundamental, un ser humano que tiende a desarrollar sus propias potencialidades. 
que la educación debe fauorecer y el educador, respetar. 

-Ser una persona que ua adquiriendo 
continuamente conocimiento de sí a tra
ués del ejercicio permanente de sus po
tencialidades ( uoluntad, sensibilidad, per
cepción del mundo y cor:nunicabilic;iad). 

-Ser una persona que a traués de aquel 
ejerciciQ enriquece su compromiso con la 
tarea educatiua. Este compromiso la lleua 
a un crecimiento en el orden personal y 
profesional. 

-Ser un educador que se trasciende a 
traués del amor como fa cilitador del desa
rrollo de las potencialidade_s del niño y, al 
mismo tiempo, como mediador de las re
laciones entre el niño y e l mundo. 

De acuerdo a esta concepción curricu
lbr, el niño es: 

- Una persona que inicia su proyecto de 
existencia. Como tal, constituye toda una 
gama de potencialidades que uan perfi
lando su uocación humana, en la medida,, 
que loj1ra organizar con un sello propio su 

uoluntad, su sensibilidad, su percepc,on 
del mundo y su comunicabilidad. 

- Una persona que necesita del encuen
tro con los demás para ejercer y enrique
cer su capacidad de re/ación. 

-Un sér singular, cuyo desarrollo se pq
sibi/itq a traués de las experiencias que 
uiue, del amor que recibe y del amor que 
expresa a los demás. 

Un curñculum educacional, centrado 
en el niño, se planifica, ejecuta y eualúa 
teniendo presente, en cada una de estas 
etapas, los siguientes criterios: 

1. Constituir una comunidad educatiua 
que, consciente d~ la importancia del ro! 
que cada uno de sus miembros tiene en la 
labor educaMua ( educador, niño, en 
forma especial /9 familia , más otras perso
nas e instituciones. de la comunidad) , se 
comprometa actiuamente a favorecer el 
desarrollo integral del niño de una manera 
enriquecedora y coherente . .Para el logro 

de esta aspiración, se hace n'ecesario que 
exista en cada uno de los integrantes .un 
compromiso con su· propio crecimiento 
personal. 

2. Estructurar y desarrollar el quehacer 
educativo en forma creatiua, de manera 
que: 

2.1. Responda a una intenciona/idad 
definida por el ed11cador, producto de una 
reflexión acabada Y' personal, sobre las 
principales aspiraciones que se pretenden 
en función al desarrollo de íos niños (fines 

, de la Educapión Paruularia, objetivos) ; de 
manera que el desarrollo curricular se 
lleue a efecto en forma coherente en sus . 
diferentes etapas. · 

2.2. Considere la singularidad de los 
niños y del propio educador, lo que im
plica estructurar diferentes alternativas de 
aprendizaje que respondan a las caracte
rísticas y necesidades que se evidencian 
en cada niño. 

2.3 Facilite la autonomía del niño· en 
todos los aspectos (motor, afectiuo e int'e
lectual) , de acuerdo al nivel de desarrollo 
de cada niño, proporcionándole situac;:io
nes que le permitan asumirla progresiua
mente. 

2.4. Considere situaciones• que fauo
rezcan la relación de los niños entre sí y 
con los adultos, de acuerdo a las caracte
rísticas de cada niño. 

2.5. Considere al niño como una per
sona que actúa siempre en forma inte
grada, es decir que, ante las .diferentes 
situaciones educatiuas que se le ofrecen,se 
comporta como una totalidad insepara
ble, en la cual lo afectiuo, motor e intelec
tual están simultáneamente presentes. 

2.6. Facilite la natural necesidad del 
, • niño para aprender, dentro de un clima 

grato que le permita disfrutar de sus expe
riencias educatiuas, ofreciéndole oportu
nidades para ejercer sus habilidades y sa
tisfacer sus necesidades de moverse, mm
nipular, experimentar y descubrir. ' · 

2. 7. Aproueche las diferentes sit1:1aci0-
nes y recursos educatiuos que le propor
ciona la comunidad educativa y el medio 
(personas, instituciones, bie·nes naturales 
y elaborados), seleccionándolos de 
acuerdo a las características e irntereses de 
los niños y tenien.do presente que la base 
de la experiencia educativa es el contacto 
directo que tiene el niño con la realidad. 

2.8. Se apÍiquen diferentes procedi
mientos de evaluación que entreguen 
continua información sobre todos los 
elementos participantes del curñculum y, 
en especial, sobre el desarrollo del niño,
de manera de mejorar permanentemente 
el quehpcer educatiuo, apoyan así en 
forma real el crecimiento personal del 
niño. 

En síntesis, el propósito de este pro
grama es favorecer el desarrollo confiado 
del niño de 2 a 4 años 11 meses como 
persona integral e integrada, en un am
biente que le facilite el descubrimiento e 
intema/ización de ualores como el bien, la 
verdad, la belleza y el amor. 
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3. PROPOSITO Y OBJETIVOS GENERALES 

Favorecer el desarrollo confiado 
del niño ,de 2 a 4 años 11 meses 
cómo persona integral e integrada, 
en 4n ambiente que le facilite el 
descubrimiento e intemalización de 
valores como el bien, la verdad, la 
belleza y el amor. 

4. ORIENTACIONES GE- 1 

NERALES, PARA LA 
APLICACION DEL PRO
GRAMA 

La aplicación de este Programa Educa· 
tivo requiere de la concurrencia de una 
serie de factores y elemento~ curriculares 

· tales como: Organi?.Oción de grupos de 
niños, del tiempo, del espacio. de lo~ ma
teria/es y de las formas de planifirnc ic, n y 
evaluación sobre las cuales el Educador 
debe decidir. Esta decisión debe hacer~e 
de acuerdo a los antecedentes de los ni-
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Asumir progresivamente autonomía en sus juegos y trabajos. 

Responsabilizarse gradualmente en el cuidado de sí mismo, 
de los demás y de su rr:ed:0 ambiente. 

Interrelacionarse en forma progresiva con otras personas y 
con pequeños grupos. · 

Alc~nzar el desarrollo psicomotor adecuado a su etapa de 
madurez. 

Adquirir progresivamerite un dominio del lenguaje oral que le 
· permita comunicarse en forma correcta. 

Expresar espontánea y creativa mente su singularidad a través 
de distintas for¡nas de expresión. 

Conocer características de personas, animales, vegetales, 
minerales, objetos, fenómenos y situaciones a tra vés de expe
riencias directas y personales. 

Establecer las bases de relaciones de espacio-tiempo
causalidad y lógico-matemáticas. 

ños, las posibilidades que le ofrece el 
ambiente y la modalidad curricular 
que. el Educador haya seleccionado. 

Respecto a la organización de los gru
pos de niños, el Educador debe ser flexi
ble, optando por una organización verti
cal, horizontal o mixta de acuerdo a las 
necesidades e intereses que vaya detec
tando en los niños y a las estrategias selec
cionadas. 

Respecto a la jamada di01ia,' el tiempo 
debe ser organizado en periodos de dura
ción flexible , entre los cuales existirán al
gunos con características más estables, 
tales como: periodo de llegada, de cola
ción, de higiéne,de almuerzo, de reposo, 

de salida, etc.-, y otros más variables, tales 
como: periodos de juegos er el patio, de 
trabajo personal, de relación. etc., que 
puden irse modificando o re~mplazando 
de acuerdo a las necesidades,de manera 
que el niño se sienta seguro y que aci
quiera una actitud abierta a n.ue·vas situa
ciones. 

La organización del espacio interior y 
exterior debe estructurarse -con la partici
pación del niño y conformar un ambiente· 
que le permita sentirse cómodo y seguro, 
desplazarse y actuar por sí mismo. 

Respecto a los materiales, ya sean natu
rales o elaborados, éstos deb.en ser varia
dos, estimulantes, funcionales y ricos en 
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posibilidades de exploración, de experi
mentación y de creación. 

En la selección, creación y distribución 
en el espacio deben participar tanto el 
educador como el niño. 

Respecto a formas de planificación, el 
Educador deberá seleccionar o crear aqué 
/la con la cual se sienta identificado y que 
responda a los criterios explicitados en el 
programa. 

Debe evaluarse permanentemente al 
niño y al educador y cada uno de los 
elementos del currículum. 

En lo que al niño se refiere, la evalua
ción debe realiwrse fundamentalmente 
en situaciones naturales, a través de la 
observación y tomando como punto de 
referencia la evolución que evidencia el 
propio niño. 

Fin9/mente, cabe reiterar que el éxito 
en la aplicación de este programa depen
derá del compromiso que el educador ad
quiera consigo mismo, con su grupo de 
niños, con la comunidad educativa y con 
su país. 

5. . SUBOBJETI\IOS Y 
ORIENTACIONES 
ESPECIFICAS 

OBJETIVO GENERAL: 
ASUMIR PROGRESIVAMENTE 

AUTONOMIA EN Sus JUEGOS 
Y TRABAJOS. 

SUBOBJETIVOS: 
-Darse cuenta y apreciar progresiva

mente su singularidad y el ·aporte que 
puede ofrecer a los demás. · 

-Elegir de acuerdo a sus intereses, 
entre las diferentes alternativas de juego
trabajo que se le ofrezcan. 

-Proponer temas, grupos, lugares de 
trabajo, actividades y materiales y decidir 
de acuerdo a sus intereses. 

-Buscar medios para solucionar los 
problemas que surjan en sus juegos y tra
bajos. 

ORIENTACIONES ESPEcÍFICAS. 
La autonomía y la confianza básica en 

el niño están íntimamente relacionadas y 
.son aspectos fundamenta/es de su desa
rrollo, que le permiten conocer y afirmar 
su singularidad. . 

Esta autonomía, que debe darse en lo 
afectivo, intelectual y físico, requiere de 
amor, apoyo y respeto que posibiliten al 
niño decidir entre distintas alternativas 
que se le presentén. 

El educador, en tal sentido, debe con
formar un ómbiente' de seguridad, grato, 
variado, flexible e interesante, que satis
faga las necesidades de cada niño dentro 
de un marco de respeto mutuo y al mismo 
tiempo favorezca la autodisciplina. 

'\ 

El niño constituye una gama de potencialida
des que se manifiesta en su uoluntad, sensibili
dad. percepción del mundo y comunicabilidad. 

OBJETIVO GENERAL: 

RESPONSABILIZARSE GRADUAL
MENTE EN EL CUID,1DO DE SÍ 
MISMO, DE LOS DEMAS Y DE SU 
AMBIENTE. · 

SUBOBJETIVOS: 

-Autoua/erse en forma progresiva en su 
alimentación, evacuación, vestimenta e 
higiene. 

-Participar en el cuidado y mantención · 
de sus lugares de juego y trabajo y de su 
ambiente natural. 

-Participar en actividades tendientes a 
prevenir accidentes para sí mismo y para 
los demás. , . , 
ORIENTACIONES ESPECIFICAS: 

La autonomía, llevada al plano del 
cuidado de la vida,implica el darse cuenta 
de la responsabilidad que le corresponde 
en el cuidado de sí, de los otros y del 
ambiente, en la medida de sus capacida-
des. · 

Para tal efecto, el educador deberá 
proporcionar al niño medios y situaciones 
que tengan un real significado para él y le 
ofrezcan la posibilidad de autoua/erse. 

OBJETIVOS GENERALES:· 

INTERRELACIONES EN FORMA 
PROGRESIVA CON OTRAS 'PERSO
NAS Y CON PEQUEÑOS GRUPOS. 

. SUBOBJETIVOS· 
¡ 

-Colaborar gradualmente con una o 
más personas en actividades que favorez
can el bien común. 

-Establecer relación con otros, acep
tando y brindando ayuda eri situaciones 
simples de· la vida diaria . 
Aceptar compartir progresivamente con 
agrad? sus pertenencias, sentimientos y 
expenenc,as. 

-Acoger e interesarse por los otros, 
manifestando sus sentimientos a través de 
expresiones personales de oferto y res
pecto. 
. -Per~ibir y ?Preciar en forma progre

s,va la smgu/andad de· las otras personas y 
el aporte que recibe de ellas: 

-Organiwr con otros niños, pequeños 
grupos de juego y trabajo y participar en 
ellos. 

ORIENTACIONES ESPECÍFICAS: 

El niño, para crecer como persona ne
cesitó del encuentro con los demás, para 
dar y recibir. 

-El educador debe proveer al niño, en 
forma conjunta con la familia , de un am
biente receptivo, cálido, de libertad, que 
le permita profundizar relaciones ya ini
ciadas y establecer otras nuevas. 

OBJETIVO GENERAL: 

ALCANZAR EL DESARROLLO PSI
COMOTOR ADECUADO A SU ETAPA 
DE DESARROLLO. 
SUBOBJETIVOS: 

Perfeccionar progresivamente su equi-' 
librio postura/ en diferentes situaciones. 
· Progresar en la coordinación audio y 
viso motriz gruesa en actividades y juegos. 

Perfeccio'nar su coordinación audio y 
visomotriz fina. 

Percibir progresivamente su /atera/i
c;Jad, a través de movimientos, posturas y 
ac;tiv}dg.des. · 

ORIENTACIONES ESPECÍFICAS: 

El desarrollo gradual de'/a sicomotrici
dad del niño, de acuerdo a su maduración 
fisiológica , aparece como esencial, ya que 
posibilita una interacción cada vez mayor . 
con el mundo que lo rodea. El educa
dor debe ofrecer situaciones Íibres u orga
nizadas, en las cuales la actividad sicomo
triz sea significativa y placentera para el 
niño. 

OBJETIVO GENERAL:, 
EXPRESAR ESPONTANEA Y CREA

TIVAMENTE SU SINGULARIDAD A 
TRAVf.S DE DISTINTAS FORMAS DE 
EXPRESIÓN 

SUBOBJETIVOS: 

--Descubrir y disfrutar de la belleza, en 
situaciones de la vida humana, en la natu

. raleza y la cultura. 
-Exp~esarse corporalmente a través del 
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gesto, el movimiento, la mímica, la drama
tización. 

-Expresarse a través de la música,me
diante sonidos, ritmos y canciones·. 

-Expresarse a través de -la plástica en 
forma bi y tridime.nsfonal (modelado, pin
.tura, dibujo, construcción y otros). 

-Expresarse oralmente a través de na
rraciones, rimas, poemas, títeres, cuentos 
y teatro. · 

-Expresarse espontánea y creativa
mente, integrando dos o más formas de 
expresión artística. 

ORIENTACIONES ESPEcfFICAS: 
El niño necesita expresar su mundo in

terior y su percepción del mundo exterior, 
para favorecer en él el conocimiento de sí 
mismo y la adaptación a situaciones nue
vas que le presenta su medio. 

El educador debe facilitar la expresión 
del niño, posibilitándole encuentros signi
ficativos consigo mismo, con la realidad y 
con la fantasía, proporcionándole varia-
dos materiales y técnicas. ' . 

OBJETIVO GENERAL: · 

' CONOCER CARACTERISTICAS DE 
PERSONAS, ANIMALES, VEGETALES. 
MINERALES, FEI;,JÓMENOS Y SITUA
CIONES A TRA VES DE EXPERIENCIAS 
DIREC,TAS Y PERSONALES. 

SUBOBJETIVOS: 

-Descubrir e identificar rasgos de singu
laridad en sí misme y en los demás en 
relación a preferencias, habilidades y ca
racteristicas corporales. 

-Descubrir e identificar caracteristicas 
de animales, vegetales, minerales y obje
tos elaborados. 

-Identificar diferentes hechos, fenó
menos y situaciones de su medio natural y 
cultural. 

-Conocer caracteristicas y usos d"e al
gunos inst'rum'entos y herramientas y la 
aplicación de ciertas técnicas y procedi
mientos simples ( culinarias, artísticas, de 
jardineria, científicas). 

-Reconocer representaciones de la rea
lidad hechas por otros (láminas, dibujos, 
fotografías, proyecciones, modelos tridi
mensionales) . 

-Representar progresivamente su ex
periencia de la realidad a través del mo
vimiento en juego e imitaciones, la plás
tica y el lenguaje. 

-Conocer algunas funciones vitales en 
el hombre, animales y vegetales. 

-Reconocer progresivamente la inter
dependencia que existe entre los seres 
vivos y su medio. 

ORIENTACIONES ESPECÍFICAS: 

El niño necesita satisfacer su innata cu
riosidad de conocer el mundo que lo 
.rodea,explorando e investigando, lo que 
le llevará a desarrollar; enriquecer y ejerci
tar sus funciones mentales, tales como la 
atención y la memoria, que son la ·base 
para la adquisición del conocimiento a lo 
largo de toda la vida. 

OBJETIVO GENERAL: 

ESTABLECER LAS BASES DE LAS 
RELACIONES DE ESPACIO, TIEMPO Y 
CAUSALIDAD Y LÓGICO MATEMATI
CAS. 

SUBOBJETIVOS: 

-Identificar progresivamente relaciones 
espaciales, de posición, dirección y dis
tancia con respecto a sí mismo y al medio 
que lo rodea. . 

-Establecer relaciones. de igualdad y 
desigualdad entre personas, otros seres y 
objetos. 

El ni~o debe autou.alerse en forma progresiva en su alimentación, euacuac/ón, uestimenta e higiene. 
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-Identificar en forma gradual relaciones 
temporales de sucesión y duración entre 
djjerentes hechos de su vida diaria . 

- Reconocer relacion~s de causa-efecto 
en hechos simples de la vida diaria . 

-Agrupar diferentes elementos según 
caracteristicas y usos. 

-Ordenar diferentes elementos usando 
· como criterio y variación de un atributo. 

ORIENTACIONES ESPECÍFICAS: 

En el desarrollo intelectual del niño, 
uno de los aspectos fundamentales es el 
establecer reláciones que le permitan in
terpretar el mundo que lo rodea. Es im
portante tener en cuenta que el niño solo, 
. a partir de sí mismo y de sus propias expe
r-iencias, logrará establecerlas. 

El educador debe ofrecer situaciones 
/ibres y organizadas, seleccionar materia
les específicos de su medio natural y ela
borado y usar correctamente los concep-

- tos invólucrados ~m las relaciones que se• 
pretende que el niño establezca. 

OBJETIVO GENERAL: 

ADQUIRIR PROGRESIVAMENTE UN 
DOMINIO DEL LENGUAJE ORAL QUE 
LE PERMITA COMUNICARSE EN 
FORMA CORRECTA. 

SUBOBJETIVOS: 

-Ampliar la comprensión del lenguaje 
mediante su interrelación con los demás a 
través del diálogo y la conversación. 



El éxito en la aplicación de ~té programa dependerá del compromiso que el educador adquiera 
consigo mismo, con los niños,con la comunidad y con el país. 

-Denominar personas, animales, vege- PIAGET, Jean. Seis estudios de Psi-
tales, objetos hechós y fenómenos en si- cología. Barcelona 1969. Seix Barral. 
tuaciones de la vida real y en representa- ROGERS, Car/. Libertad y creativi• 
ciones de su interés. dad en la educación. Paidós, Buenos 

-Explicar ideas, hechos y situaciones Aires,1967. 
de la vida diaria .· empleando oraciones IYLER, Leona. Psicología de las dife· 
simples. rencias humanas. Morava, Madrid, 

-Narrar y escuchar experiencias, cuen- 1970. ) 
tos y pequeñas historias. Documento Comisión Currículum. 

· Centro de Perfeccionamiento Experi-
ORIENTACIONES ESPECÍFICAS: mentación e Investigaciones Pedagógi

cas. 1976. 
El desarrollo del lenguaje en el niño es 

uno de los aspectos más importantes en 
esta etapa de su vida, pues le permite 
expresarse, comunkarse y desarrollar su 
p(}:!nsamiento. · 

Los adultos que rodean al riiño deben 
ser un modelo adecuado en cuanto a dic
ción, riqueza y uso de vocabulario. 

Debe respetarse el ritmo propio de cada 
niño en la comunicación y crear un clima 
de confianza que le dé posibilidad de ex
presarse y de ser escuchado. 
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Artículo 2°. La evaluación de este 
Programa Educativo para Nivel. Medio y 
Primer Nivel de Transición de la Educa
ción Parvulario será responsabilidad de 
una comisión integrada por las siguientes 
personas: 
· Sra. Carmen Fisher Ramírez, Sra. Jose

fina Aragoneses Alonso: Miembros del 
Consejo Consultivo del Presidente de la 
República de Educación Preescolar. 

Sra. Carmen Luz Bustos del P.; Educa
dora de Párvulos, Centro de Perfeccio
namiento, Experimentación e Investiga
ciones Pedagógicas. 

Sra. Ruth Moreno, E.; Educadora de 
Párvulos, Dirección de Educación. 

Srta. María Victoria Perálta E. ; Educa
dora de Párvulos, Universidad de Chile. 

Srta. Nancy Prado A. ; Educadora de 
Párvulos, Universidad de Chile. 

Sra. Maríá Teresa Biancardi M. ; Edu
cadora de Párvulos, Universidad Católica 
de Chile. 

Sra. Margarita María Silva. P. ; Educa
. dora de Párvulos, Universidad Católica de 
Chile. 

Sra. María Cecilia Acevedo Fago/de; 

Coordinadora, Educadora de Párvulos, 
Centro de Perfeccionamiento, Experi
mentación e Investigaciones Pedagógi
cas. 

Artículo 3°. Las situaciones no pre
vistas en el presente decreto, serán resuel
tas por el Director de Educación corres
pondiente. 

Anótese, publíquese e insértese en el 
Boletín de Leyes y Reglamentos de la 
Contra/aria General de la República. Al
fredo Prieto Bafalluy, Ministro de Educa
ción Pública. 

Lo que transcribo para su conoci
miento. Saluda atentamente a Ud. Ma
nuel J. Errázuriz Rozas, Subsecretario de 
Educación. 

COMISIÓN ELABORADORA 

MIEMBROS DEL CONSEJO CONSUL
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BLICA DE EDUCACIÓN PREESCO
LAR. 
Sra: Carmen Fisher Ramírez. 
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Sra. María Teresa Biancardi M. 
Educadora de Pórvulos 
Universidad Católica de Chile 

Srta. Carmen Luz Bustos del Prado 
Educadora de Párvulos 
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mentación ' e Investigaciónes Pedagógi
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Sra. Ruth Moreno R. 
Educadora dePárvulos 
Dirección de Educación. 

Srta. María Victoria Peralta E ., 
Educadora de Párvulos 
Universidad de Chile 

Srta. Nancy Prado A. 
Educadora de Párvulos 
Universidad de Chile. 

Sra . Margarita María Silva P. 
Educadora de Párvulos 
Universidad Católica de Chile 

Coordinadora: Sra. María Cecilia Ace
vedo Fago/de 
Educpdora de Párvulos 
Centro de Perfeccionamiento, Experi
mentación e Investigaciones Pedagógi
cas. 

17 



currículum 
/ 

PARA 7º Y 8º AÑO, Y ENSEÑANZA MEDIA 

SUGE·R,ENCIAS 
PARA LA COMPRENSIÓN 

DE OBRAS 'DE ARTE 

Aura Rique/me Riquelme , 
Academia Superior de Ciencias Pedagógi-
cas · 
Depto. de Educación Básica 
'santiago. · 

Introducción 

El acercamiento a on mundo sensible 
es el objetivo más importante de la edu
cación artística. Una educación bien 
concebida toca al ser entero en sus as
pectos físico, social y espiritual. Vigila su 
racionalidad y desarrolla otras capaci
dades. 

La educación artística juega un rol 
considerable en la formación global del 
individuo, al poner en juego su capaci
dad creativa y crítica. Es grave confundir 
lo agradable con lo estético. Lo estético 
si\;lnifica conducir lo intuitivo hacia la 
busqueda del objeto artístico. 

El niño c:lebe aprender a ver, entender 
y sentir su ambiente para establecer un 
contacto sensible con su realidad y ser 
capaz de modificar el espacio vital en 
que vive. 

Es esencial templar la sensibilidad, 
acentuar la afectividad en la vivencia y 
descubrir la belleza del legado cultural 
del hombre. Aprender a ver, ofr, gustar 

. de fo fimas y subrayar aspectos senso- · 
riales. Insistir en el criterio de que la 
belleza no sólo está en los museos, sino 
también en el ambiente que nos rodea. 

El aspecto económico y la técnica son 
los padrones del mundo actual y miden 
el bienestar de nuéstra sociedad. , 

El arte, siendo una creación indivi
dual, se transforma en un hecho social 
qué integra al individuo ,y al mundo. En 
la escuela tiene una relación de enor
mes dimensiones: se hace necesario en 
la presentación de un trabajo, en el man
tenimiento de la sala de clase, en la. 
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• Todo trabajo escolar- se 
apoya en las artes plástlcas 

• Debemos acudir al llamado 
del museo y vlsltarlo con los 
alumnos 

• Sugerencias de lnstrumen
Jos para .la apreciación. de las 
obras artfstlcas 

\ . 

enseñanza y aprendizaje de un idioma, 
en una maqueta bien organizada, en el 
trazado de un mapa y en la ilustración 
de un cuento. Todo trabajo escolar, en 
fin, se apoya en las artes plásticas. 

En nuestra sociedad sigue vigente el 
arte en la construcción armónica de un 
puente, en el diseño de 1,m grupo habita
cional, en el anuncio atractivo qe un 
acontecimiento y también en la elabora
ción de un producto que pueda competir 
én el mercado internacional. 

La relación del arte, la- vida tiene 
enormes dimensiones: Hay que pensar 
en la formación der hombre del próximo . 
siglo como un ser capaz de crear y de 

· tener un pensamiento abierto hacia 
nuevas búsquedas. 

Al entregar bases bien orientadas de 
la expresión y del dominió de la aprecia
ción estética, ei maestro puede contri
buir a la fol'IT,lación integral del niño del 
año 2000. · 

Para ello, debe preocuparse de su 
propia formación y combinar, en un 
justo equilibrio, sus corrí~nentes esen
ciales: afinar su sensibilidad, conocer 
el bagaje cultural con que cuenta y pre
pararse para la comprensión de las 
obras de arte. Si el profesor que tiene 
alumnos a su cargo asimila con firmeza 
la idea de que la percepción estética 
permite desarrollar la percepción de la 
realidad, estará en la rnta de la buena 
educación y hará, posible el retomo a lo 
espiritual. 

Asl, evitaremos vivir la realidad de va
lores en crisis, de agresividad e inquie
t1,1des que nos sobrecogen, y nuestros 
niños no recibirán el impacto de temores 
que los aniquilen, los desorienten y los 
hagan vacilar en su vida afectiva. Con
fiamos en que este ambiente de. violenª 
c\a permanente se irá diluyendo y la 
fuerza explosiva de la agresividad irá 
canalizándose en expresiones artísticas 
positivas. 

-1 El profesor de arte y la educación 
del ·niflo. 

.Al profesor de arte y a todo aquel que 
maneje la conducción de un niño, le co
rresponde la misión de cultivar sus sen
timientos, lograr que realice sus propias 
experiencias y permitirle el contacto con 
las obras que nos ha legado el genio 
universal, preparándolo para su com
prensión. 

Algunos estudios experimentales ha
blan de una: estética infantil y han com
probado que las respuestas de los niños_ 



frente a una obra .son diferentes ·de un 
sexo a otro y que su interés principal 
está en el impact0 afectivo de· su conte-
nid©. · , 

Todos consideran el color y la factura 
pictórica de mucha importancia, ~están
dole atención a la composición; recha
zan la abstracción, porque no están 
acostumbrados a jugar con ella; son au
tocéntricos (se ubican ell0s dentro de la 
obra), utilitarios (quieren usar las cosas 
representadas) y realistas (exigen y 
aprecian la realidad fotográfica). 

Es indudable que los niños con un 
ambiente cultural más rico , aprecian 
mayor cantidad de obras y conimás am- , 
plitud de -criterio. \ 

Era la escuela no se forman artistas, 
s'ól9 se proporciona la oportunidad de 
evolucionar y progresar er;i forma libre y 
constructiva. Desgraciadamente, la 
formación de l0s maestros en el plano 
artístico -más que en otros campos
es insuficiente. En Europa tienen a su 
alcance los originales de las obras que 
nosotros conocemos por reproduccio
nes, y el ambiente Gultural es de gran 
peso. Pero el maestro chileno es un pro
fesional creador, que elabora materia
les, recuerda realidades, evoca expe
riencias y ante todo, es afectivo, condi
ción básica para la expresión plástica 
del niño. · 

Con ·el pretexto de liberar al alumno. 
de amarras pedagógicas, con mucha 
frecuencia se le deja hacer lo que 
quiera. No basta, para dejarlo libre, con
fiar en su talento, sino hay que darle 
técnicas y dominios para realizar con 
mayo-r propiedad aquello que libre
mente quiera. El adulto debe proporcio
narle otros recursos: visitas a museos y . 

· exposiciones, paispjes en terreno, pelí
culas, fotografías y ·reproduccion~s de 
valor plástico. En las obras de los artis
tas se encuentran todas' las temáticas 
necesarias para motivar'cualquiertema, . 
a la vez que se amplía el panorama cul
tural. 

La vista llega antes que las palabras. 
El niño mira y ve antes de hablar. Las 
imágenes visuales son más ricas que 
las literarias y han sido hechas para re
cordar ausencias. En e.ste momento, la 
reproducción de uha obra se transforma 
en ur:i mensaje que se transmite. Las 
obras pertenecen a todos y se pueden 
·reproducir. Las casas, oficiraas y salas 
de clases aparecen adornadas c0n re
producciones que se hacen accesibles 
y familiares. 

Actualmente, es posible llegar al arte 
mediante la fotografía o la reproducción. 
Esta técnjca utilizan los publicistas de 
hoy. También es altamente gratificante 
que los bancos promuevan la creación 
de obras originales. · 

La idea de que el arte es una actividad 
selectiva, que llega sólo a unos pocos 
privilegiados, ·nq tiene razón de set en 
este momento. El único privilegiado es 
el que tiene sensibilidad Ji)ara percibir el 
mensaje pe la 9bra <:le arte. De ahí la 

Fachada del Museo d~ Bellas Artes; en el 
Parque Forestal de· Santiago, que tiene \ 
valiosgs' obras de arte, dignas de ser 
conocidas por los estudiantes. 

urgencia de cautelar la conducción de.la 
plástica en la escuela básica, nivel 

1 donde se estructuran las actitudes de la 
evolución de la conciencia estética. 

La formac;ión artlstlca del nif\o 
1 • 

Debe dªr;se en _ dos direcciones: por 
medio de objetivos que tiendan a ele- . 
var los ·componentes de su personali'., 
·dae, sensibilidad y creatividad, y me
diante la posibilidad de tener un gran, 
contacto con -la obra de arte · que el 
género humano produce·. Poesía, mú
sica, danza, pintura, arquitectura, escul· 
tura, urbanismo es el bagaje cultural 
que la educación transmite de una ge-
neración a otra. · 

El arte ha existido siempre.1En un co· 
_mienzo fue mágico, sagraqo, dentro éle 
la caverna. Hoy se guarda en los mu· 
seos, siempre para unos pocos. Al pro· 
fesor le corresponde hacer del museo 
un lugar tangil:>le. Acudir a su llamado, 
visitar!? con los alumnos; hacer , de él 
algo viv.o: 

Para ello, existe la : necesidad de 
preparar a los alumnos·para compren
der las obras que verán ahora y que 
asimilarán con más profundidad cuando 
sear:i adultos. 

La aprehensión de una obra no es 
inmediata. A veces es imposible com
prenderla espontáneamente. La per- , 
cepción vi.sual obliga a censiderar algu
nos pasos en su desarrollo: 

-La coordinación visomotora (coor
dina visión y movimiento). 

-La percepción figura-fondo (selec
ción del estímulo más im¡oortante). 

-La constancia perceptiva (habilidad 
. de percepción sostenida). 

-La percepción de la posieión en el 
espacio (relación objeto. y observador). 

-La percepción de las relaciones 
espaciales (relación de objetos entre sí). 

Los visitantes de los Mwseos de Arte 
se ven abrumados por el número de 
obras expwestas y no se sienten capa
ces de abarcarlas todas. Siempre hay 
algunas que se destacan por su valor 
sobre las otras. Entonces, debemos re
conocer la existencia de obras excep
cionales, entre las de calidad media. 

La mejor forma de percibirlas es 
usando instrumentos para su percép· 
ción: 

-elementos,.es decir, unidades bási
cas de la plástica como punto, línea, 
plano, volumen, textura, valor, color, 
espacio, módulo. 

-principios o normas de estructura·
ción plástica, como centros de interés, 
unidad en la variedad figura-fondo, 
propor9ión, ritmo, equilibrio, -movi-

, miento. 
. -técnicas, ·o sea, las formas de tra
tamiento del material, t::omo dibujo, pin
tma, grabado, modelado, construcción. 

.;.géneros o temátíca fl,mdamental, 
como figura humana, paisaje., natura
leza n;ruerta, animales, no figurativa. 

- ·temas o variantes motivadoras del 
género; como paisaje natural,. rural, ur
bano, coA animales, con figura humana, 
con objetos, marina, montaña, bosque, 
submarino, cósmico. · · 

-estilo, es decir, los cánones estéti
cos de diferentes épocas o escuelas, 
como clásico, realista, impresionista, 
expresionista, cubista,. surrealista, etG. 

N\Jestra percepción o apreciac ién 
deJi)ernde del modo de ver. El alite pert!:)· 
necea los especialistas, pero también a 
los que -sin mayores conocimientos
pueden sentirlo con su emoción. 

En relación al contenido de la obra, 
debe considerarse que hasta los 14 
años los niños son capaces de identifi
car objetos, temas.· y acontecimientos; 
describir si están bien tratados; campa~ 
rar similitudes o diferencias, y describir 
la idea principal. ' 

En cuanto a la parte formal y conte
nido expresivo, los niños pueden ha

. blar de colores, formas, lineas, texturas 
y diagramar rasgos princ;ipales rite com
posicicf>n. , 
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"El dla es un atentado"' de Roberto Matta. 

En relación ala experiencia humana 
personal, todos los niños están abier
tos al goce de la ©bra, a sentir la im¡oor
tancia de conocerlas e impaet~rse emo
cionalmente frente a ellas. 

A todos les niñ0s se les puede incen
tivar a 1tisitar museos de arte e ir a expo
siqiones, leer sobre arte, juntar repro
ducei0nes, estimularse eon los artistas y 
crear obras de arte. 

Todo niño está ali>ierto haGia toda 
forma o estilo de arte, a diferélilciar 
obras de arte de objetos naturales y a 
aceptar que los artistas prueben técni
cas como experimentos. 

El profesor que ha dado una or.iernta-
. •ción artística a sus alumnos logrará que 

éstos sean capaces de decir por qué 
una obra de árte es famosa e impor
tante, nombrar artistas impontantes, es- , 
cribir sobre una 9bra, entender el con
cepto de estilo, seleccil:>ná.r obras que · 
tengan el misino estilo, comprerider la 
relación que existe entre el estilo y el 
momento en que la obra se 0i0, confec
cionar líneas,de tiempo con la ubicación 
de las obras en orden cronolégico, dis
tinguir obras de un mismo autor o ¡;>e
ríodo, y también de relacionar música, 
literatura y religión eo{l la obra de arte. · 

Y en fin, pueden llegar a juzgar si una 
obra de arte es buena o mala, funda
mentando su juicio, opinar si la obra 
produce agrado o desa§rado, juz§ar si 

\ 

20 

'\ . 

"H.oracio", escultura de Rebeca Matte. 

Pintura mural de Roberto Matta. 

\ 
tiene unidad y dar razones adecuadas 
para sostener que una obra de arte tiene 
valor estét-ico. · ' 

Para lograr todo esto es fundamental 
que orientemos el proceso de la com
prensión. El iml)acto de nuestra. época 
·es la imagen visual, sobre todo de la 
imagen publicitaria, que es la cultura de 
la sociedad de consumo. No debemos 
permitir <11ue un niño conozca una obra . 
solamente a través de la televisién o ele 
las láminas de calendarios impresos. 

L.,os originales de nuestra pintura chi-
· lena -que tiene una valiosa trayecto" 
ria- están a su disposición en los mu
seos y salas de · exposiciones, en las 

. muestras actuales con pinturas nuevas, 
cuadros originales silenc.iosos e irnmóvi
les, pero cc;m la factura gestual viva ~ue 
nos acerca al momento en que fueron 
pintados. Obras de arte d isJc)uestas a ser 
percibidas por la,s m¡evas generacio-
nes. . 

Al prof~sor creativo le corresponde 
elaborar su material de cc:mtrol para la 
apreciación de las obras artísticas Jc)Or 
parte de los alumnos y evaluar su desa
rrollo emocional intelectual, perceptivo, 
social y estético. 

La relacién del ser humano c0n su 
medio cultural responde a la necesidad · 
de comunicación de tod0 individuo, 
des0e los comienzos 0el garabateo 
hasta estnucturar un len§uaje plástico · 
coherente, orgánico e inte9ral". · 

/ 



Una escultura moderna de Mario lrarrázaba/. 
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currículum 

Prof. E/adío Acuña Rodríguez 
Supervisor de Educación Tecnológica 

, EDUCACIÓN 
TECNICO. M~NUAL, 
UNA VÍA PARA EL 

DESARROLLO 
PSICOMOTRl·z 

Región Metropolitana ____________ _.;.. ____________________ _ 

Introducción • La expre~lón manual e.n el primer clclo de edu- proceso de desarrollo en el 
caclón básica , niño, desde un punto de vist.a 

El Decreto Nº 4.002, que fija ' cronológico. 
objetivos, planes y programas ' • La técnica del plegado como un medio para Es por .esta razón que las 
de la educación general . bá- desarrollar habilidades y destrezas digitales . actividades manuales revisten 
sica, en la introducción del tanta importancia en el primer 
programa de Educación Téc- ciclo de educación general bá-
nico Manual, expresa: "Edu- • Completa secuencia de ejercicios ilustrados sica, al cual llega el niño en las 
cación Técnico Manual busca, etapas de desarrollo que co-
como metas, lograr el ade- rresponden a la media y gran 
cuado desarrollo de la coor- infancia, debiendo enfrentarse 
dinación manm1I por una en el Primer Año al problema 
parte y permitir al niño el in- de la escritura, el que le de-
greso activo en el mundo de la manda un gran esfuerzo, ya 
tecnología en la medida de sus que no posee aún un dominio 
capacidades". Y más adelante acabado/ de sus manos y de-
agrega esta idea, que interpretamos como .una orden de tipo dos. v sus movimientos son duros e inseguros. · 
psicopedagógico: "Todo. graduado de acuerdo a la etapa de l:.a ejercitación grafomotriz se transforma para él en un martirio 
desarrollo en que él (niño) se encuentre". cuando no se le prepara con ejercicio previos, como recorte a 

En estas ideas subrayadas encontramos un aspecto impor- · dedo, en tijeras, modelado, plegado etc., los que dan flexibilidad 
tante de cualquier teoría educacional moderna y científica, que a la muñeca y a las articulaciones de los dedos; es decir, adies
concibe a la educación como un proce~ formativo de la persona- tran el dominio del complejo núcleo de pequeños músculos y de 
lidad integral de los alumnos y de profundo respeto hacia las la maravillosa red nerviosa existente en las manos. 
etapas de maduración que les son propias. . La adquisición de técn.icas simples, a través de las actividades 

Es nuestra obligación proporcionar a los alumnos, en el mo- manuales, produce el aqlandamiento de las articulaciones y 
mento adecuado de su desarrollo biopsíquico, la oportunidad de gradúa la fuerza prensil para coger y cargar el lápiz con soltura y 
adquirir y desarrollar experiencias que posibiliten un dominio sin fatiga, · permitiendo realizar una escritura de trazos suaves 
perfecto del control nervioso y muscular, para que aléancen una con facilidad y rapidez. Junto a esto, debemos agregar la dificul
maduración general, que les permita ~nfrentarse con realismo a tad que tiene el niño pfüa esc;ribir en los renglones, al no poseer 
un área profesional u ocupacional donde puedan vivir su propia una coo~dináción visomotora adecuada. · 
vida, contribuyen<:lo al mismo tiempo al desarrollo de su comuni- Es necesario, por tanto, entrenarlo con ejercicios de focaliza-
dad y de su nación. ción y movilidad ocular. Las técnicas del picado, recorte con 

Ahora-bien, partiendo de la taxonomía de los objetivos educa- tijeras, bordado y enhebrado ayudan a lograr la maduración 
cionales de B. Bloom, podemos afirmar que estos programas necesario para el aprendizaje de la lectoescritura. 
establecen que son las asignaturas de Educación Manual y Debemos agregar, además, que el dominio de· técnicas ins
Educación Física, fundamentalmente (sin exluir por supuesto a trumentales simples, tjue son objetivos de la Educación Técnico 
las demás), las encargadas de lograr un armónico desarrollo de Manual, eri este ciclo, son de extraordinario valor para lograr la 
la coord inación motriz. materialización y afianzamiento de conocimientos que corres-

ponden a contenidos de otras asignaturas del currículum pro-
El problema psicomotor en el niño gramático, por meaio de sencillos recortes, maquetas, diagra

mas. mesas de arenas. etc. 
Con el objeto de hacer de dicho objetivo una realidad, es . . . 

necesario manejar algunas ideas generales con respecto a la -· Técnicas básicas de expresión 
psicomotricidad y a su educación, pues ésta constituye el primer Los profesores que trabajan en el primer ciclo básico son los 
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responsables, en gran medida, del adiestramiento del niño para 
que se sirva adecuadamente de sus manos y dedos. Las técni
cas básicas de expresión manual, como recorte a dedo, pegado, 
recorte con tijeras, picado o perforado, enhebrado o hilado, anu
dado, bordado, pleg~do, entrelazado, trenzado, torcido, mode
lado, tejido, contrucciones y otras, son de grnn utilidad para el 
logro de la habilidad psicomotora. · 

La ejercitación de estas técnicas, que tienen estrecha relación 
con los intereses lúdicros de los niños, son realizadas con gusto y 
permiten que los movimientos de las manos evolucionen, lo
grando ejecutar con ellas movimientos coprdinados simultáneos, 
alternos o disociados, con dinamismo digital o de manipuleo. 
Cada técnica tiene su objetivo ; el_ recorte con tijeras, por ejemplo, 
desarrolla la coordinación bimanual, la disociación digital y la 
coordinación visomotora de precisión. 

Esto hace necesario practicar el mayor número de ellas, para 
educar y conseguir en el. niño una maduración !!}radual, equili
brada y oportuna, de acuerdo a las etapas de su desarrollo. 

Todas estas técnicas tienen una secuencia para ser tratadas, 
ya que deben practicarse de acuerdo al grado de dificultad que le 
presentan al niño. El camino por recorrer debe ser siempre de lo 
simple a lo complejo. Si deseamos practicar el recorte a .tijeras, 
por ejemplo, lo haremos rasgar, después recortar con la yema de 
los dedos y a continuación introduciremos la tijera para recortar 
i;in forma recta, luego curva, etc., aumentando progresivamente 
las dificultades. · 

La secuencia involucra varios aspectos, tales como la selec
ción de las técnicas que deben ser tratadas en forma progresiva 
a paralela y el material diverso que se emplea; el que debe ser · 
graduado de acuerdo a la resistencia que ofrece para su manipu
lación, En muchos casos, es preferible preparar de antemano el 
material para el·trabajo, efectuando el profesor las operaciones 
preliminares, que son fastidiosas y engorrosas para el niño, 
como dimensionar y cortar. 

Los elementos o herramientas que se utilicen deben ser de uso 
sencillo, teniendo siempre en cuenta las reales posibilidades 
físicas del niño. Es preferible no utilizar una herramienta cuando 
ésta no es la apropiada. · . 

Por ningún motivo debe entregarse al educando una herra
mienta en malas condic:iones, como una tijera que no corte sino 
que despedace, pues esto no sólo impide lograr el objetivo de la 
técnica, sino que,' por el contrario, produce d~sconcierto y des
aliento en él. · 

El desarrollo-de la coordinación moto.ra, que se persigue,con el 
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empleo de diversas técnicas, tiene a su vez su secuencia en la 
presentación de situaciones de aprendizaje en que el niño ad
,quiere paso a paso habilidades que le permiten desarrollarse 
normalmente, siempre y cuando se respeten sus etapas de 
maduración psicomotriz. ' 

Éstas etapas, con fronteras de edad, son aproximadas y nos 
indican. en forma general, el grado de maduración motriz, siendo 
la coordinación manual preestablecida en las escalas de desa
rrollo, una referencia sin ' carácter de absoluto. En el aspecto 
motor, como en cualquier otro del ser humano, se dan las dife
rencias individuales, existiendo a veces grandes variacione!:> en 
el ritmo de maduración y aprendizaje en alumnos de una misma 
edad y curso. . \ 

És por esta razón, que no se pueden dar secuencias estanda
rizadas para el tr.atamiento de una técnica o señalar el punto 
final de la m,isma para un grupo curso. Es únicamente el profe
sor el que puede establecerlas, de acue~do al ritmo de apren
dizaje de sus alumnos en el logro de una mayor coordinación, 
precisión y exactitud. · · 
Desarrollemo~ habilidades y destrezas digitales plegando 
papel · 

Como-ejemplo, para apreciar todo lo expuesto anteriormente, 
desarrollaremos algunos modelos sencillos con la técnica del 
pleg,ado. . 

Con la ejercitación del plegado, se ponen en juego los movi
mientos digitales, con una coordinación viso motora de ,precisión. 

Utilizando una forma base (de preferencia el cuadrado o el 
rectángulo) se construyen, por medio de dobleces, figuras di
versas que luego el niño adorna, pega y ambienta: al dobla~. 
haciendo coincidir las aristas educa la visomotricidad. (Foto Nº 1 ). 

Al presionar sobre ellas entre las yemas de los dedos índice y 
pulgar, ejercitar la graduación de fuerzas y al mover las manos 
desde el centro hacia los extremos, efectúa movimientos diso-
ciados. (Foto Nº 2). · 

Como para lograr una figura·requerida, salvo en los primeros 
. ejercicios, es necesario realizar dobleces previos comunes a 
todas ellas, se ejercita la memoria motriz. 
· Ahora realicemos una secuencia de ejercicios, para los que 
tomaremos como base un papel cuadrado de 1 O cm., que.es fácil 
de encontrar en el comercio : 

1. EL,L,IBRO. Consiste en doblar por la mitad, haciendo que los 
bordes coincidan exactamente, determinarido una mediana. 
(Foto Nº 3), 
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2, El pañuelo. Hecho el libro se dobla por sí mismo por la 
mitad, haciend6 coincidir los extremos, determinando una se
gunda mediana. (Foto Nº 4). 

3. EL TARJETERO. El niño dobla, sin demostración por las 
medianas (pañuelo), luego se da la demostración para doblar los 
tres primeros cuadrados por su diagonal, haciendo coincidentes 
los vértices sobre el vértice opuesto. (Foto Nº '5). -

4. LA SERVILLETA SIMPLE O DOBLE. Siempre con el
1
cua

drado, se c0ge un ángulo, haciéndole coincidir con el opuesto. 
Practicando el doblez que determina una de las diagonales, 
obtenemos la servilleta simple (Foto Nº 6), que es un triángulo 
rectángulo. Al doblarlo en la mitad, haciendo coincidir los catetos, 
hemos determinado una segunda diagonal y la servilleta doble. 
(Foto Nº 7). . 

5. EL BARQUITO A VELA. Sin demostración, el niño, me
diante dobleces determina las diagonales. Con instrucción, lleva 
und de los vértices al centro, formando de este modo la silueta de 
un barquito. (Foto Nº /8). 

6. LA CASITA. Sin demostración, el niño practica memoria 
motriz, haciendo el barquito, para luego llevar otro vértice al 
centro. (Foto Nº 9). 

1 

7. EL SOBRE ABIERTO Y LUEGO CERRADO. Sin demostra
ción, el niño construye la casita, plegando un tercer ángulo al 
centro (Foto Nº 1 O) y luego el cuarto (Foto Nº 11 ). 

Así, paso a paso, van resultando los diferentes modelos, cad(il. 
vez más complicados, educando un aspecto importante .de la 
dinámica manual. Es necesario seguir una secuencia, el modE!IO 
en sí no es determinante, es el medio para lograr un adecuado 
desarrollo. No debemos ejecutar una figura en forma aislada por 
ser bonita o entretenida, siempre debe existir secuencia en las 
dificultades que presentamos a los alumnos. 

Como podemos apreciar en estos ejemplos, lo que diferencia~ 
cada trabajo de aquel que le sigue en la secuencia, es la apari
ción de un nuevo doblez, cuya ejecución es simple para un 

1 adulto, pero .que representa para el niño una nueva dificultad. 
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DE EXPERIMENTAelÓN 

EN EDUCACIÓN 
MATEMÁTICA 

\ 

Prof. Rodrígq de las Heras Karl 
___________________________________ Depto. de Matemática; C.P.E.I.P. 

ANTECEDENTES V OBJETIVOS 

En 1975, la evidente carencia de tex
tos de Matemática que tuvieron estricta 
relpción con el programa oficial de estu
dios de la asignatura, y por otra parte, la 
insatisfacción de las necesidades de in
novación y motivación que el docente 
requería para realzar aun más esta dis
ciplina, interesaror,i a un grupo formado 
por profesores universitarios y de ense
ñanza media a buscar una solución a 
dicho problema. 

Además de las razones anteriores, 
existían argumentos válidos en relación 
con las ventajas que ofrece un texto de 
estudio en las manos de cada alumno, 
con toda la gama de posibil idades y 
formas de interacción que püeden pr0-

1 ducirse entre él y su profesor. 
Al respecto, conviene recordar que en 

el proceso educat ivo tradicional el 
alumno ha sido un mero receptor de los 
conocimientos que le entrega su profe
sor. Este transmite la información -oral 
o escrita-, que el alumno transcribe en 
su cuaderno, acumulando allí errores 
que más tarde le dificultan el estudio y la 
comprensión de los temas tratados. 

Como una forma de paliar este pro
blema y otros del proceso de enseñanza· 
aprendizaje de la Matemática, se plan
teó la necesidad de considerar como un 
objetivo de este proyecto : "Propor9io
nar al alumno un material escrito ba
sado en una metodología por redescu
brim iento". 

Esta metodología pretende que el 
alumno juegue un rol más activo en su 
educación, es decir, que se esfuercelpor. 

• Profesores universitarios y de enseñanza media participan en el 
proyecto experimental que ya cumplió seis años 
• Se propone elaborar textos de Matemática de acuerdo con el 
programa que satisfagan las necesidades de Innovación y moti-
vación de los docentes · · 
• Alumnos que utlllzan estos textos superan sus deficiencias Inicia
les y en algunos casos llegan a un rendimiento óptimo 

aprender y hallar sus propias conclusio
nes, siendo el profesor un guía y moti
vador de su progreso. 

Los objetivos que se pretenden lograr 
a través de este trabajo son los siguien-
tes: · 

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar cualitativamente el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de la Ma-
temática. 

l 
1 

OBJETIVOS ESPECIFICOS l 
1 

1 1 1 l 
Facilitar la Propender al Facilitar la Servir de canal • 

enseñanza- logro de habili- tarea del 'pro- de autoperfec- . 
aprendizaje dades lógico- fe sor, permi- cionamiento. a 

de la matemáticas tiéndole aten- los profesores 
Matemática en forma más der individual- que partic ipan. 

efectiva. mente a sus 
alumnos. 

\ 

25 



~~ .... .. ·~ - ' 'ª: .. ,-.. ..... , ... _ 1 1 ·~· 1 "· ·~ 1 ,. ,_ 1 ·-·- -=-=-=--- -·- ~::!.:::: 

proyecto 
e~perimen tación 

en educación 
matemática 

8º añ.o ens. básica 

m:ttni:i.l c;urricul.tr 
rpro dc:I alumno 

. 1981 

. 1 

El proyecto partió en 1976 con 60 cursos de 
1er. año medio en las regiones V, VIII y Me
tropolitana. 

ESTRUCTURA DEL MATERIAL 
EXPERIMENTAL 

Para alcanzar los objetivos plantea
dos, se redactó un material experimen· 
ta) que año tras año fue sufriendo diver· 
sas modificaciones, tanto en su estruc· 
tura como en sus contenidos. En 1979, 
luego de tres años de experimentación, 
se comprobó que respondía mejor a las 
exigencias de los profesores y de los 
alumnos, un material en el cual se pre· 
senta una breve descripción de su in· 
tencionalidad y luego se desarrolla el 
capítulo correspondiente, el qu.e está di· 
vidido en guías y éstas en actividades 
para ser ejecutadas por los alumnos, 
con los correspondientes comentarios y 
resúmenes de ideas a cargo del profe· 
sor. 

A continuación, se detallan los aspee· 
tos · principales considerados en este 
esquema de desarrollo del texto. 

Páginas preliminares 

(a) Antecedentes: en que se señalan 
diversas particularidades relativas a la 
organización del proyecto. · 
(b) Introducción: aquí se destacan los 
fundamentos en que está inspirado el 
método de " redescubrimiento" , que 
son: 
· --enfrentar al alumno a una situación 
problemática especifica. 

--encontrar una solución. 
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-matematizar la situación 
--ejercitar el modelo 
-aplicar el modelo 
--conectar este modelo con otros ya 

conocidos. 
(e) Estructura del texto: en .esta pqrte 
se señala lo·que significa el texto para el 
profesor y para el alumno, y se da una 
breve descripción del esquema que se 
sigue en el tratamiento de cada. guía. 

Capítulo: 

-Observaciones, que aparecen en· 
marcadas y que el alumno debe leer 
cuidadosamente para después comen· 
tarlas con su profesor. En ellas se inclu· 
yen también definiciones, propiedades, 
convenciones, conclusiones y notas. 

-Desarrollos a cargo del profesor. 

. (a) Título e Introducción.: indica el 
tema y describe la intencionálidad del 
·capítulo, destacando los contenidos que 
se deben enfatizar y los que, por razo· 
nes fundadas, se han omitido. 

También van enmarcados, en los que 
se formaliza un aspecto del tema en 
estudio, y por lo cual no pueden ser 
simplemente leídos por el profesor ; él 
debe ampliar, comentar y ejemplificar 
los conceptos allí considerados. Estos 
"desarrollos" están redactados de ma· 
nera que, una vez estudiac;!o el tema erí 
clases, sirvan de documento de con· 
sulta para el alumno. 

--Ejercicios, mediante ' actividades 
destinadas al trabajo individual o grupal 
del alumno, por lo que la intervención 
del profesor debe limitarse sólo a guiar 

(b) Guía: en esta parte se inicia el trata· 
miento de un tópico del capítulo. Cada 
guía constituye una unidad de aprendí· 
zaje que en su desarrollo no agota el 
tema en cuestión, sino que las unidades 
o guías siguientes lo van enriqueciendo. 

Generalmente, los temas .tratados en 
cada una de estas guias se presentan 
de acuerdo con el siguiente esquema: 

-Actividades para ser desarrolla<;las 
fX!r el alumno, que · el profesor-. puede 
ampliar o reducir según la necesidad, y 
que deben ser analizadas y discutidas 
en clase, tomando en cuenta las diferen
tes respuestas de los alumnos. 

. su desarrollo o a corregir los resultados, 
pero sin influir directamente en ellos. 
También se incluye una lista de ejercí· 
cios que el alumno podrá solucionar eri 
casa. 

-Lecturas recomendadas. En algu· 
nos casos se ofrecen actividades extra 
a lecturas adicionales que permiten a 
los alumnos avanzados complemenfar 
o ahondar los temas tratados. 

El esquema de trabajo aplicado en la 
val idación del material experimental es 
el siguiente (Gráfico Nº 1 ): 
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ETAPAS DEL PROYECTO 

Aunque el proyecto 'se concibió en 
1975, se inició en 1976 con la experi
mentación de material curricular en 60 
cursos de 1 er. Año medio, pertenecien
tes a · liceos de la V y VII! Región, y 
Región Metropoli~ana, con aproxima
damente 2.400 alumnos· y 35 profeso

. res. Los positivos resultados obtenidos 
indujeron al equipo responsable del 
proyecto a definir un cierto ritmo de 
avance de los alumnos, como también a 
precisar los contenidos que debían tra
tarse a futuro . 

Por lo anterior, el proyecto sufrió di
versas modificaciones, esencialmente 
en los niveles en que se desarrolla, en 
los contenidos que se tratan y en el rigor 
matemático que a éstos se les da. 

En 1977 y 1978, se continuó la expe
rimentación.sólo en la Región Metropoli
tana y en la V Región, trabajándose 
siempre en el nivel de 1 er. Año medio, 
con una cobertura de 2.600 alumnos y 
45 profesores, aproximadamente. El 
material que se utilizó; en cada año, fue 
una reformulación parcial del texto ex
perimentado el año anterior, basándose 

· siempre en los comentarios y análisis 
exhaustivos que semana a semana en
tregé\ban los profesores experimenta
dores. 

En 1979, los logros alcanzados de
mostraron la necesidad de extender el 
proyecto a 7º y 8º Año básico, como una 
manera de utilizar en dichos niveles la 
metodología " pof redescubrimiento" y 
par.a llenar algunos vacíos conceptuales 
y de contenioos que presentaban los 
alumnos al ingresar a la enseñanza me
dia. 

También en este período se experi
mentó en forma exploratoria un material 
curricular para 2º Año medio, el cual 
consta de dos volúmenes que com
prenden números racionales (Vol. 1) y 
números reales y geometría de propor
ción (Vol. 11). Además, por última vez, se 
probó el material de .1 er. año medio, 
constituido por dos volúmenes : núme
ros enteros (Vol. 1) y números racionales 
y transformaciones geométricas (Vol. 
11). 

La experiencia realizada durante 
1979 en los cuatro niveles antes seña
lados, comprometió la participación de 
aproximadamente 2.300 alumnos y 50 
profesores experimentales, y de otros 
2.500 alumnos que en forma extraexpe
rimental trabajaron con dicho material. 

Ya consolidada la etapa correspon
diente a 1 er .. año medio, hoy se cuenta 

. con un texto definitivo, que está en plan 
de difusión. 

Durante 1980 el proyecto se desarro
lló en forma experimental sólo en 30 
cursos de 7º año básico (1 .500 alum
nos) y en 20 cursos de 2º año medio 
(1 .000) alumnos). Alrededor de 4.200 
alumnos utilizaron la versión definitiva 
de 1 er. año medio en liceos de la V y VI 

' 

Region, y de la Región Metropolitana. 
En 1981, el proyecto está desarro

llándose en forma experimental en 7º 
año con 40 cursos y 2.000 alumnos, en 
8° año con 40 cursos y 2.000 alumnos, y 
en 2º año medio con 20 cursos y 1.100 
alumnos, aproximadamente. Concluirá 
en 1982 con la entrega de un texto deti
nitivo para cada uno de estos niveles. 

También se debe destacar que en 
estos años el proyecto ha servido como 
canal de autoperfeccioramiento para 
todos los profesores que en él partici
pan, tanto por la dinámica de discusión 
e intercambio permanente de ideas que 
existe entre lo$-profesores e¡<perimen
tadores, como por los seminarios de 
análisis y evalu~ción que desde el co
mienzo se vienen realizando dos veces 
al año. 

Además, con el propósito de difundir 
los textos ya experimentados, este año 
se dispuso la venta de 3.000 ejemplares 
de 1 er. año de E. Media, como un paso 
previo a su masificación. En el cuadro 
siguiente se sintetizan los datos antes · 
descritos: 

-AÑO 
Nivel Nº Cursos 'Nº Prof. 
Experim. Experim. Experim. 

76 1° M. ,60 35 

77 1° M. 48 27 

78 1° M. 28 28 

7° B. 5 5 

8° B. 5 5 79 
1 

1° M. 21 21 

2° M. 10 10 

7° B. 40 35 

80 1° M. 20 18 
' 

2° M. 20 12 

7° 8. 40 37 

8° B. 40 38 
81 

1º M. - -

2° M. 20 20 

TOTAL 357 291 

Se puede concluir que el proyecto, 
incluyendo el presente año, ha traba-

. jacto con aproximadamente 22 .500 
alumnos y 300 profesores de estable
cimientos. de la V, VI y VIII Región, y 
Región Metropolitana. 

Se planteó la necesidad de proporcionar al 
alumno un material escrito basado en una 
metodología por redescubrimiento. 

Nº-Alum. Materiales Nº Pág. 
Atendid. Editados Impresas 

2.400 Guías 100.000 

2.000 4 Vol. 270.000 

1.500 3 Vol. 223.000 

200 1 Vol. . 18.000 

200 1 Vol. 17.000 

' 1.100 2, Vol. 267.000 

400 \ 2 Vol. 34.000 · 

1.800 2 Vol. 100.000 

3.900 1 Vol. 7q4.000 

900 2 Vol. 258.000 

2:000 2.,Vol. 260.000 

2.000 3 Vol. 324.000 

3.000 1 Vol. 588.000 . 
1.100 2 Vol. 258.000 . 

22.500 26 Vol. 3.451 .500 

RESULTADOS 

En estós seis años de vida del pro
yecto, resaltan algunos aspectos impor
tantes relacionados con la magnitud de 
la acción desarrollada y con los cambios 
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conductuales alcanzados por los alum
nos, entre los que cabe destacar que : 

a) La falta de hábitos de lectura por 
parte del alumno hace que el trabajo al 
comienzo del año sea lento. con la con
s)guiente pérdida de tiempo y demora · 
en el cumplimiento de los objetivos pro
p1uestos en los programas. 
· b) El alumno presenta deficiencias 

tanto en el lenguaje matemático básico 
como de conocimientos, lo que acentúa 
la imcomprensión de símbolos y expre· 
siones matemáticas más completas. 

Estas aseveraciones están avaladas 
por los ·rendimientos observados al ini
cio de cada año. Por esto e$ posible 
señalar que los niveles matematicos de 
los alumnos que provienen de la E. Bá
s[ca son bajos, lo cual se evidencia en 
los controles de entrada aplicados a 
comienzos de 1 er. año medio cuyo ren
dimiento promedio no supera el 40% . 

. A manera de ejemplo, analicemos los 
resultados obtenidos en estos controles 
de entrada de 42 ítemes aplicados du
rante tres años consecutivos. 

• ... . 1 • --~ 1 -..- 1 ·-··- 1 1 ......... ,. ··- .. , ... - . . . ..... _ =- "'\'!r···- -.... ,..,...:; --- - -:-=--1 --·--- ~ •. ~~ ,,,..,..._,.. 

MATEMATICA 

Testo del Ablmno 

Hoy ya se cuenta con el texto definitivo de 1° 
Medio, que está en plan de difusión. 

CO.MPARACION DE RENDIMIENTO (%) OBTENIDO EN CONTROL DE ENTRADA POR AÑO 
Y POR TEMAS . 

'~ 'IN: 
1978 39,6 

1979 43,3 

1980 40,5 

% 
RROMEDIO j 41,1 

N : Números naturales 

Z : Números enteros , . 

G : Geometría 

;z 
39,6 

41,4 

41,7 

40,9 

Puede concluirse que los índices de 
rendimiento detectado$ a principios de 
año son bajos y no varían significativa
mente de un año a otro, incluso· a nivel 
de temas. . 

A pesar de esto, y una vez que el 
alumno ha trabajado con el materiql ex
perimental, se superan las deficiencias 
iniciales y puede afirmarse con satisfac- · 
ción que el rendimiento del alumno ad
quiere un nivel que en algunos casos 
llega a ser óptimo. · 

c) Por otra parte, también es~a expe
riencia ha dejado en evidencia que: 

-la metodología de " redescubri-
miento'' mejora notoriamente el rendi

. mi,,mto en la utilización del lenguaje ma
temático y el manejo de los conceptos 
ádquiridos; · 

-aumenta la participación ·del 
alumno en clases y el interés por la 
asignatura; 

-el trapajo con el texto le ahorra el 
. tiempo que antes gastabá en tomar 
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34,0 44,6 29,9 37,6 

38,4 48,7 29 ,2 40,4 

35,8 . 45,9 27,8 38,4 

36,1 · 46,4 28,9 38,8 

o·: Números decimales positivos 

Ft: Números fraccionarios positivos 

apuntes y le permite recuperarse rápi
damente ante alguna inasistencia; 

-asegura una cierta uniformidad, ya 
que los alumnos tendrán más o menos 
una misma preparación para.el próxif'¡TIO 
nivel ; 

--:-permite al profesor desarrollar una 
enseñanza más individualizada con sus 
alumnos, atendiemdo sus consultas, 
guiando su progreso, motivándolos, co
rrigiend9 los ejercicios, etc.,todo lo cual 
lo incentiva al autoperfeccionamiento ; 

-permite la interacción de los alum
nos, transformando al profesor en un 
orientador y administrador del proceso 
educativo ; 

-el material experimental le da al 
profesor una orientación en su queha
cer docente, sugiriéndole una forma de 
desarrollar los temas más relevantes 
del programa, tanto a nivel de conoci
mientos matemáticos como a nivel de 
recursos metodológicos. · 

ESTRUCTURA ORGANICA 

Por último, es preciso señalar que la 
implementación y conducción del pro
yecto es de responsabilidad directa de 
un equipo de diez profesores represen
tantes Ele la$ siguientes instituciones de 
nivel superior; Centro de Perfecciona
miento (Depto. de Matemátiéa), U de 
Chile (Fac. de Ciencias y Fac. de Edu
cación), U. Católica de Val paraíso (Fac. 
de Ciencia Básicas y Matemática), y el 
Servicio Cultural de la Embajada de 
Francia. 

La metodología por redescubrimiento per
mite al profesor realizar una enseñanza más 
individualizada con sus alumnos . 



pedagogía gene~al 

¿QUÉ HA HEC O LA EDUCACIÓN POR EL LADO 
DERECHO DEL CEREBRO? 

• Hemisferios cerebrales y sistema de educación 
• La Educación, una forma de mutilación cerebral 
e L~onardo de Vinci, un diplodoco superior 

Angel Ramirez Ávila 
Taller de Diseño, CPEIP 

Patricio Varas Santander 
Depto. de Filosofía, CPEIP 

Recientes estudios (1972) indican que los hemisferios 
del cerebro no son simplemente dos mitades de. un todo, sino dos 
distintos cerebros que han desarrollado modos únicos de informa
ción organizada "Dos modos de conciencia que simultáneamente 
coexisten dentro de cada uno de nosotros" l1 ). 

Bueno, tan novedoso· no es esto, si consideramos que 
hace millones de años el diplodoco, un "brutito" vegetariano de 
Cllarenta toneladas de peso y cola de diez metros de largo, era 
"bicerebral". En efecto, poseía dos cerebros, uno en la cabeza y el 
otro en la pelvis, a raíz áe lo cual el poeta anarquista de la época 
victoriana, Edward Carpenter, le cantó así : · 

"Uno en la cabeza, el lugar usual, 
el .otro en la base espinal ; 
para razonar a priori 
y también a posteriori ". (2). 

Se supone que el cerebro superior, muy pequeño para el tamaño de la bestia, se especializaba en las funciones superiores, 
en tanto el pélvico realizaba las inferiores. Según algunos, los diplodocos padecieron de delirio racial y cayeron en una locura sexual 
que lof llevó a la esterilidad y al suicidio colectivo. ' · 

· Sin embargo, lo peor para estas grandes moles vivientes fue que no poseían termostato, de manera que cuando las noches 
comenzaban a ser frías, la actividad del sistema nervioso disminuía, a la par que su temperatura corporal, para volver a aumentar con 
el calor de la mañana. Para W. Grey Walter, uno de los pioneros de la electroencefalografía, "esta reducción nocturna de la energía 
nerviosa puede haber sido el origen de nuestro hábito, de otro modo inexplicable, del sueño prolongado" (3). La adquisición de un 
control de la temperatura interna, la termostasis, fue un acontecimiento capital en el desarrollo 'normal, así como en la historia natural. 
Permitió la supervivencia de los mamíferos en un mundo que se enfriaba. Y, específicamente, completó en algún lugar del cerebro, un . 
sistema automático para la regulación de las funciones vitales del organismo, conocido como homeo~tasis. En verdad, gracias a 
este sistema, el cerebro se hizo cerebro. El famoso fisiólogo francés Claude Bernard resumió este extraordinario fenómeno en su 

\ 

famosa frase • "La fixité du milieu intéiieur est la condition de la vie libre" (4). Vista así, la homeostasis tuvo valor de supervivencia 
para todos los mamíferos, y emancipación para el hombre. ' 

En 1946, un eminente fisiólogo, comentando lo precario y escasos que eran los conocimientos que se habían desarrollado 
sobre el ce"rebro, escribió ''Triste verdad es que la mayor parte de nuestra comprensión de la actividad mental no perdería validez ni 
util idad si se diese el caso que el cráneo estuviera lleno de algodón" (5 ). De ahí a afirmar hoy que, en vez de uno, son dos los cerebros, 
hay una gran distancia . .Y, sin embargo, tal vez sea asi. · 

Para los griegos, el cerebro era una "1cosa en la cabeza" . Buscando a1ojamiento para la humana posesión de una mente, de 
un alma, de un don espir itual de los dioses, no encontraron mejor lugar que el diafragma. Idea que hoy en día, de algún modo, h~n 
rescatado los psicólogos bioene,getistas 16). Al _igual que .estos últimos, los griegos supieron que el rrtmo respiratório se ~elaciona de 
- -- ·- ----"' -
• El dominio del medio interior es la coodición de la vida libre. 29 



cerca con los estados mentales. De hecho la palabra griega f p '5 v (Freén : diafragma), la encontramos en expresiones tales 
como: frenesí, frenético, frenblogía y esquizofrenia. 

. Después de esto, el cerebro permaneció olvidado dos mil años antes de volver a ser objeto de investigación. Al desct1prirlo 
el anatomista, lo exploró como una substancia en la cual" podría" aparecer la secreta morada de la inteligencia. Así, la mente se mudó 
del diafragma al piso de arriba. Pero el haber realizado una disección para tener la masa encefálica en una mano, no.f\,Je mucho lo que 
aportó mientras no se tuvo, en la mano, la clave. Y la clave era eléctrica. 

En 1791 , Luigi Galvani publicó una famosa descripción de sus experiencias sobre la relación existente entre los tejidos 
animales y la electricidad : "De viribus electricitatis in lnotu musculari commentarius", la cual fue ·refutada de plano por Voila. Así, 
mientras fenecía la amistad entre Volta y Galvani, nacía ·1a ingeniería eléctrica (Volta) y la electrofisiología (Galvani). 

· Lo que Galvani hizo fue colgar, en una tarde de tormenta, una rana muerta en una barandilla de hierro. Una vez que tuvo al 
batracio amarrado de una pata y con alambre de cobre, Galvani y su esposa esperaron que la tormenta se aproximara. Él sostenía 
que la rana se convulsionaría por choques eléctricos y, rii más ni menos, así ocurrió (7). · 

Fritsch y Hitzing, dos médicos militares prusianos, acostumbrados a "cachurear" en los campos de batalla, decidieron, eri 
1870, probar el efecto de la corriente "galvánica" sobre los cerebros expuestos de algunas bajas, en Sedán. Así, encontraron que al 
estimular un lado del cerebro se producían movimientos en el lado opuesto del cuerpo. En 1875, el inglés R. Caton descubrió que el cerebro 
era capaz de producir corrientes eléctricas. De ahí a Pavlov, la encefalografía y este siglo hubo un paso (8). 

La encefalografía ha permitido representar al cerebro como un vasto conjunto de celdas eléctricas, tan numerosas como las 
estrellas de las galaxias (más o menos diez mil millone$), surcado por el flujo y reflujo inagotables de nuestro " ser eléctrico". Estas 
células actúan al unísono por millones, pero se ignora qué es lo que las hace actuar así. (9 ). · 

' Algunas partes del cerebro exhibe~ un aspecto microscópico regular y reconocible y responden en forma previsible ante los 
estímulos eléctricos, pero las excepciones son tan numerosas, que en la actualidad existe una tendencia a mantener un punto de 
vista " holístico'' sobre las funciones cerebrales y a aceptar que sus - · 
partes se ven comprometidas en cualquier acción aferente o efe
rente, de modo que la localización de las funciones representa 
más bien una probabilidad que un sitio definido. ---:--:-- - -

! '. ' 

. J 
cháuchard 1 O) sostiene que aunque la corteza cerebral, 

. órgano del psiquismo, funciona como un todo, podemos diferenciar 
en ella tres zonas, que no presen·tan límites netos y ofre~en numerosas interrelaciones; 

Una, el cerebro instintivo y afectivo que es, en principio, la corteza menos rica en neuronas y lamen.os estructurada. Recibe 
los mensajes de olfación, lo cual le otorga importancia en los comportamientos alimentarios y sexuales. Está estrechamente 
vinculada al hipotálamo y es centro regulad<;>r superior de la actividad instíntiva. y afectiva. 

Dos, el cerebro no ético (inteligente y lenguaje), que constituye la. segunda zona cortical y cubre la mayor parte qe la faz 
externa de los hemisferios, prolongándose en la f~z inferior o interna. Incluye visión (lóbulo occipital), audición (lób4lo tem_eoral), · 
sensibilidad general (lóbulo parienta!) y mbtricidad (lóbulo frontal, después de la cisura de Rolando). ·· 

Y tres, er cerebro prefrontal, órgano coordinador y unificador, cuyas funciones, al parecer, 9e conocen mal o simplemente 
se niegan. · · 

Sin embargo, a pesar de estas delimifa.cionés de zon~s se sabe que, en su ausencia, otra$ zonas las reemplazan. En el 
hombre se ha podido extirpar el hémisferio derecho íntegro, de un dextro, sin afectar la inteligencia; en el niño pequeño, antes de la 
adquisición del tenguaje, pueqe suprimirse el hemisferio del lenguaje sin que eso' impida al niño desarrollar el habla. Por otra parte, un 
mono joven, con los párpados cosidos desde el nacimiento, sufrirá una atrofia definitiva de ciertas capas neuronales occipitales que lo 
dejarán ciego para siempre. · . -

Sabemos que los hemisferios cerebrales crecen como exuberación de la porción anterior del encéfalo. En las actividades de 
sus neuronas .tienen su base fisiológica los 'Complejos fenómenos de la conciencia, inteligencia, memoria, discernimiento e 
interpretación de las sensaciones. El concepto de que ciertas zonas del cerebro tienen funciones específicas es bastante antiguo. 
Mediante la extirpación quirúrgica de ciertas porciones del encefalo, en animales, ha sido posible localizar muchas funciones. 

Los estudios sobre los hemisferios han avanzado apreciablemente en las décadas recientes. Una lista general de los 
at ributos que hoy, en forma correspondiente, se le adjudican a cada hemisferio es la siguiente (11 ). 
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HEMISFERIO IZQUIERDO 
Secue·ncial 

H_EMISFERIO DERECHO 
Simultáneo 

Lógico Intuitivo 
Analítico Sintético 
Racional Metafórico 
Digital Analógico 
Relacional lntegrativo 
Lineal Espacial 
Apolíneo Dionisíaco 
Verbal lmaginacional 

Mientras el hemisferio izquierdo desarrolla el pensa
miento analítico-lógico, el derecho permite el sintético-gestáltico 
(Levy Agresti, Sperry, 1961 ); el izquierdo, el pensamiento propo
sicional ; el derecho, el aposicional (Dogen, 1969) o composicional 
(TenHouten, 1978-9). . · 

La lista del hemisferio izquierdo ha sido mas honrada en 
occident.e. Ser lógico, razonable y verbalista son atributos des.ea
bles. Ser intuitivo o imaginativo lo es menos. Sin embargo, lo ideal 
parece ser alcanzar el desarrollo del pensamiento proposicional 
(hemisferio izquierdo), del pensamiento aposicional* o composi
cional (hemisferio derecho) y del pensamiento dialéctico (alta inte
racción de ambos hemisferios). 

En todo esto, los sistemas -educacionales han jugado un papel preponderante. Las altas escuelas de la cultura china 
milenaria, con su enjambre de actos ~ituales, meditación, ejercitación corporal, contemplación, reflexión, danza, canto, · pir,itura, 
resolución de intrincados" puzzles" y problemas, lograron un hombre culto y sabio que exhibía una alta armonía mental y corporal, a la 
vez que una buena interacción de ambos hemisferios cerebrales. Un filósofo chino debía ser capaz de verbalizar, pintar y danzar la 
realidad o un "pensamiento o visualización" de ella con igual profundidad y claridad. Los indios hopi, de Norteamérica, desarrollaron 

· un elaborado programa de exploración física, tanto del cuerpo como del m·undo, lo cual les dio un marcado sentido existencial. La 
competencia del hemisferio derecho de los integrantes de este grupo, que hq permanecidq intacto hasta nuestros días, es tal que en 
mediciones psicológicas realizadas, su rendimiento ha sido significativamente superior a la de otros grupos culturales american0s, 
tanto rurales como _urbanos (Bogen, De June, TenHo'uten, Marsh, 1972, TenHouten y otros, 1976). 

La universidad medieval es un ejemplo histórico de un sistema educacional orientado hacia la interacción hemisférico
cerebral. Su escolaridad involucraba el desarrollo del hemisferio izquierdo, mediante la lógica, el latín, las matemáticas, etc., junto a 
tareas físicas, artístico-creativas, de meditación y oración. Tareas tanto o más importantes en tiempo y dedicación que las primeras, 
cuyo efecto en el desarrollo del hemisferio derecho es decisivo. · 

Los sistemas educacionales de las sociedades moder
--------~..,-~~--- nas tienden a desarrollar el pensamiento proposicional. Los estu
.. : ·.·.·. ·, ~:: ·. :· " ·. ·, ·,. ·. ·,:; ;1!', :·,•, diantes producidos en estos sistemas pueden ser descritos como 

~-:~:·.;:_ .. : .. ··,.: .. ·:.· ..... · .. ~:·:· :.··.:: .. '.!.\.·: =.·;::'.:·~=,>.; .. •· .... :.·.t.·.~:.~ .. · .. :.:·,,.·~~.. "unidimensionales". Como consecuencia crrtica, tanto en la vida 
- social como individual, se manifiesta una evidente declinación de 

','; ·: .. . ~ ¡; : :. · : ,. ,,. \.\·~· :;: • •.': la capacidad-para solucionar creativamente problemas pe trabajo -

··;·:.··_;_ .... i_:·:;···;·,:,:,:.~~i.i,:_ .. _ .. r ,.:.;>; "\'. .. f ;.:.i.: ... 'i.:,;,:,'.. h~~ov~~i~~f !~~1i:r~~-l~n::~:: ::::i:~:: f:::::i::;:

st

i:: 
quierdo ha generado un cierto desequilibrio funcional de. los hemis-

·~\:''.:·t ~· · !!!!!~~:.:~;{ {.;, , ferias. Algunas hipótesis actuales, largamente estudiaGlas (1.3), sos-
1,; 1,,·::: ;oasi::=""6~ .,.,.; : ·,) tienen la existeñcia de u,na alta correlación entre el desequilibrio 
.··•· :-· ~ ,-:.-'.· funcional de los hemisferios y el desequilibrio funcional de otros 

·• • •• .: órganos. "Si esta hipótesis tiene validez, entonces la influencia 
• • ·• de los sistemas educacionales en la salud del indiviélwo, a través del 

cerebro, debe ~r tomad? en cuenta para la evaluación tle las 
estructuras y programas educacionales" (14). 

Simonton y Sim.onton (1975), el"l su estudio sobre la 
espontánea remisión del cáncer, concluyen que la imaginación y 
visualización positivas aumentan la probabilidad' de disminución 
del proceso del cáncer. Estos estudios puntualizan el rol del hemls
ferio derecho en situaciones de enfermedad, como agente de 
recuperación. D'Elia y Per,ris (1973), Flor-Hel"lry (1969) puntuali
zan la tendencia del hemisferio izquierdo a sobreactivar la depre
sión, mientras oue la funció11 d~I qere.cho la llega a suprimir. Por 
otra parte, Bogen y Bogen (1969) afirman que el pensamiento 
creativo depende de la interacción de ambos hemisferios. 

Cuando volcamos nuestra mirada hacia la historia, para . 
visualizar a un hombre cuya forma de ser es admirable, nuestrn 
vista choca con Leonardo -de Vinci, arquetipo -de una formación 
magnífica en el desarrollo de todas las potencialidades de un ser 

~,;;;,,..:.:.."-".:&..:..i....::..:. ..... ._..--................... . humano, 

* Aposiclonal: se refiere a que 
1

01 pensamiento no tiene posición o nq sigue!una posición discursiva en -; l hemisf~rio derecho; en inglés, app;-$itional. 31 



Visto desde este siglo XX, proclive a los hombres-masa, cuya hipertrofia de las funciones del hemisferio cerebral izquierdo los 
ha vuelto unidimensionales, Leonardo sur@ como un dios bicéfalo que, cual personaje de "Alicia en el país de los espejos", 
desarrolló armónicamente la capacidad de comprender dos mundos, el intelectual y el artístico, el abstracto y el manual, el científico_ 
deductivo ye! intuitivo, el del análisis critico ye! de la creatividad, el del conocimiento ye! de la invención, el de su mano izquierda yel 
de su mano derecha. 

En efecto, su más explícita demostración de desarrollo de ta·interac
ción hemisférica es observable en su reconocida ambidextría. Leonardo escribía 
con tanta facilidad con su mano derecha como con su mano izquierda y 

tanto de izquierda a derecha (forma occidental) 
como de derecha a izquierda (forma oriental). Por si 
esto fuera poco. solía escribir simultáneamente con 

ambas manos. 
Sin embargo, este "pequeño" indicador no es sinónimo 

de genialidad .. La genialidad nace cuando simultáneamente un hombre es 'capaz de 
Gioconda" o su perdida "Batalla de Anghiari"; escribir cinco mil y tantas páginas, 
pios de los remolinos y los torbellinos, la ley de los vasos comunicantes, las leyes de 
explica el movimiento ond.ulatorio del mar, los prin¡;:ipios de transmisión y reflexión 
ga tratados de anatomía comparada, estudios del ojo y funcionamiento de la visión ; 
nos, paracaídas, campanas para buzos, submarinos y cañones de vapor; construir 
de aserrar, de hilar, de esquilar, de lavar, de hacer vasijar, toda clase de molinos, 
y péndulos; proyectar la canalización del Ticino, el Arno en Pisa y el Saona al sur 
cuatrocientos años más tarde fueron realizados de 
acuerdo a sus ideas; inierir la ley de aceleración de 
los cuerpos (dos siglos antes que Newton),' los prin
cipios de palancas, poleas, la ley de conservación de 
la energía, la ciencia de la pa:leoritología y la ley de la 
velocidad ritual (antes de Galileo) (15). 

Todo esto y mucho más hubo en Leonardo, en 
el cerebro y cuerpo de Leonardo, un cerebro armó
nicamente educado. Se dice que Leonardo fue un 
autodidacto y que hasta los treinta años no hizo otra 
cosa que deambular. 
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pintar " La última cena", " La 
donde establece los princ i

la hidrostática y la hidráulica, 
del sonido y la luz ; nos entre
dibujar bocetos de hidropla
hornos de cristal, máquinas 
balanzas, espejos cóncavos 

de Francia ; proyectos que 
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En esta experiencia, se presenta el lenguaje musical como un•código, cuyo aprendizaje está 
iniciando el niño, junto con .el código de la escritura. · 

A través de la música, el niño desarro
. lla la. capacidad de expresarse, crear 
con ideas própias su- vida interior al 
resto de su grupo y a la comunidad. 
~~ lamenta~I~., sin embargo, que las 

multrples pos1b1lrdades de crecimiento 
personal que mos brinda esta forma de 
expresión humana se,an fr.ecuente-

mente tan mal ijprovechadas en la edu
cación gerieral básica. 

Ello se debe,en parte, a que la clase 
de música se utiliza comúnmente para 
aprender canciones, no con el objetivo 
de desarrollar la técniea vocal, sino con 
el fin de emplearlas en la celebración de 
efemérides, como aPQyo de una deter· 

• 

• .Desarrollo rftnílco y meló
dico en el nlfto. 
• Proposiciones para un tra
tamle'nto sistemático de la en
seí\anza de 1~ música. 

minada unidad prowamática o, simple
mente,. para "llenar ciertos espacios de 
tiempo. 
. La expresión rltmica es en el infante, 
.al igual que en el.hombre primitivo, una 
de las primeras formas de comunica
ción. Muy pronto, esto se traduce en el 
niño en golpes con las manos, juguetes, 
etc: Al llegar al jardín infantil, el párvulo 

. está en condiciones de expresarse cor
poral y rltmicamente en juegos y drama
tizaciones. Es también en esta etapa 
cuando comienza a cantar, iniciándose 
así el desarrollo melódico en un ámbito 
no,mayor a cinco notas. Ritmo y melodía 
son, pues, !!)untos esenciales de trabajo 
en educación básica, aun más si consi
deramos que ambos se encuentran 
como elementos implícitos en el desa
rrollo de la lectoescritura y el lenguaje. 

En la experiencia que expondremos a 
continuación, se ha pretendido aprove
char el contacto previo del alumno con 
la música. Se ha presentado también el 
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IE:nguaje musical como un cód igo, ini
ciando al alumno en el conocimiento de · 
sus Ji)rimeros símbolos. Este último plan
_teamiento aparece avalado por el hecho 
de que el niño está ,paralelamente 
aprendiendo a lee fi y este aprendizaje 
requie r,e a su vez de la internalización 
de otro código, el de la lengua escrita. 

· Los COAtenid0s y actividades que se 
próponen er.i· este artículo han sido de
sarrollados entre los años 1979-81 en 
cursos de nivel básico de entre 15 y 20 · 
alumnos eq.da uno, en el Colegio Paidós 
de Santiago, con un horario de dos 
horas semanales por grupo. ; 

Creeemos que un programa de Edu
cación Musical, claro en sus 0bjetiv9s y 
enfocado globalmente a lo largo de todo 
el ciclo escolar, traería corno resultado 
una futura generación más culta y crea~ 
tiva, más original e inquieta. 

La música en el primer subciclo de 
educación básica. 

Guarido en el primer subciclo de en
señanza básica empezamos a trabajar 
con vocales, por ejemplo, el niñp hacé 
una asociación sonido y , figur?, pero 
para ello, el sonido debe ser definido al 
igual que la figura. [:)el mismo modo, la 
música en este primer subciclo va un ida 
estrechamente a este trabajo de rela
. ciones. 

Lo primero que se elilseña al niño, es 
la asociación de ,ciertos sonidos con· 
ciertos gestos de las manos (basados 
en el método Kodaly de eAseñanza), y 
con figuras r,ítmicas determinadas. A 
medida que pasa el tiempo y se van 
desarrollando actividades de reforza, 
miento, el niño va siendo capaz de 
tomar el dictado, leer y escribir las fig'u- •· 
ras y también hacer sus propias crea
cion!':)s, manteniendo; en. primer aí:io, 
siempre ligados el sonido vocal con el . 
gesto manual y la figu lia. ' 

Todo esto ayuda a désarrollar en ·e1 
alumno el sentido rítmico, la interpreta
ción de símbolos, la creatividad;, la rno
tricidad, la concentr,ación, etc. A lo largo 
del ciclo de eelucacióA básica se van 
trabajando figu'ras• y esquemas más 
complejos, intensificand0 cada vez 111ás 
el desarrollo rítmico a través 'de expe, 
riencias mptivadoras. · · 

El desarrollo melódico parte de situa-· 
ciones muy simples. Se enseñan desde 
primero básico, relaciones de dos soni
dos apoyados de gesto mal'i)ual, qwe se 
van ampliando a medida ql!le el grupo 
avanza, y apoyando con un repertorio ;_ 
de canciones adecuadas. ' 
1 Es importante tener conciencia , de 
que estos puntos van íntimamente liga~ 
dos, ya que al rel(:lcionar .sonidos se 
hace sobre la bas'e de los esquemas 
r ítmicos ya conocidos, y al crear el niño 
su propia música, lo hace tanto c,on 
ritme como con melodía. 

Desarrollo de haoi.lidades básicas \ 

La adquisición de•habilidades másicas 
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en el niño va estrechamente ligada a la 
enseñanza del ritmo y la melodía, ya 
que entre las actividades q\,Je se real i
zan para conocer, cantar, escribir, etc., 
las notas y ICi>.s ritmos. se van desarro-. 
liando ciertas destrezas, como coordi
nación motriz, ubicaci0m espacial y ubi
cacién temporal. 

, a) Coordinación motriz: 
Al percutir ciertos ritmos e identificar 

mam l'.lalirnernte ciert·as n@tas, el edu-
.. cando va,desarrollando coorcdinación y 

psicomotricidad. Aunque en l as activi
dades de reforzamiento . no se pierde de 
v_ist? el obje~ivo general \désarrc:~llo 
ntrn1co-melód1cd), se trabaJa . también 

· sobre la base del estímulo auditivo, que 
provoca l!lna reacción psicomotriz, enfa
_tizando la creatividad del ra iño en su res
puf¡'lsta., ·Esto cóntribwye a que: éste se 
vaya familiarizando cpn su propio 
cuer!')O. · 

b) Ubicación espacial : 
En el trabajo d!:J ubicaciólil espacial 

·está también en fCil r,ma implícita el obje
t ivo general (desarrollo rítmico 
melódico ). Frente a los estímulos rítmi
cos o melódicos, el nií:io debe responder 
a partir de ::;í mismo en los distintos pla
nos espaéiales. Es así como en la clase 
d~ r:núsic;;a, los niños empiezan a mane
jar alto-bajo-derecha-izquierda, etc . 
·: c) Ubicac'ión temporal: 

A través del desarrollo rítmico
melódico, el niño va percibJiendo el 
orden de los esquemas musicales, y el 
tiempo en que ellos van evólucio'narido. 

• Es por esta razón que el. niño va adqui
riendo una buena coordinaciórn eA cir
cunstancias temporales predetermina
das. Es "importante recalcar que este 
punto es vital para el proceso de apren
dizaje de la lecto-escritura, ya que en 

· ella el niño debe escuchar y repetir, es-
cuchar y_ escribir, ver y lee r.. • · 

Una experiencia musical en edu
cación básica. 

\ 
Sobre la base de las reflexiones teóri

cas anteriores, y a partir de ellas,sé refe
rirá una experiencia de aplicacióra en los 
oistirntos grados del nivel básico. 

Primer Año. 
: - Como ya se ha señalado, eA primero · 

básico e.l principal 00jetivo que se tra
baja es el desarrollo rítmico, p_artiendo 
con .la enseñanza de una historia: "l!Jn 
d_ía Gle paseo, un gato con una pluma en 
la cabeza (se ,dibuj.a .J ), que se lla
maba 'fa (se señala la figura ~ ) se 
encontró con una gata que también era 
como él y que se llamaba también Ta 
-(se dibúja y se señala la figura .J ). Se 
casaron y tuv.ieron mellizos iguales. a 
ellos q we llamaban li iti" -(se di
buja _,.,.; y se señala). Hacem.os ' 
luego la peesía: ' 

'. "E i gato Ta • , 

La gata Ta ;J 

Tuvier\)n mellizos Titi -~1 .. 

En cada caso se se.ñalarán las figuras · 
para que los niños las percutan. 

Después se invierten las figuras, se 
altera el orden, escribiéndolas siempre 
en el pizarrón, un franelógrafo u otro 
medio. Se suma, luego a las primeras, 
una Aueva_ q,ue es el Sht ,5 . Ello se 
hace incluyéndolo en el cuento, como 

· un mago, por ejempl0, que hace des
aparecer al gato, a la @ata o a los Titi y 
luego se enseí:ia que también ellos pue
den ir jwntos. Se trabajan los siguientes 

· esquemas eon todas sus posibles va
riantes, por ejernl1)1o : 

~ ' ' 

A medida que pasa el t[empo se van 
suprimiendo los elementos -del euento 

·. (el nombrar l0s gatos, los mellizos o el 
mago),para luego llegar sólo a la delimi
tación, de las figuras ; ej .: 
' 

J ~J ~ -1 
TA Ti l TI S.HT TA 

/ 
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La relación de sonidos se hace sobre la base de los esquemas rít(J1icos ya conocidos, y al crear 
el niño su própia ' música, lo hace tanto con ritmo COfTJO cpn melo<!ía. · · 

1 r ·," • , :., 1\ 

(Nanea deberán suprimirse las sila
bas ,que acompañan a é,stas.) 

Los cantos ·que se u~ilizan en este 
curso, por su simpleza,· pueden ser 
creados por el mismo profesor, ya que lo 
que importa es que los niños vayan es
cuchando y cantando lo que van apren
diendo. 

Los juegos que se proponen para la 
etapa siguiente pueden ser: 

a. De imitación por parte de los niños, 
a través de la reproducción, con manos' 
o instrumentos, de esquemas previa- · 
mente percutidos por el profe~or. 

b. De cre'ación irfdividual. Un niño 
crea y los demás irl)ttan·. 

c. De dramati:Zaci6n de las canciónes 
en que presenten los esquemas. 

d, De reacción : P,or ejemplo el profe
sor va percutiendo negras (J .1 -1 ) y 
cuando cambia a corcheas 
(.Q .rJ ¡-; ), el niñ_o cambia de acti
vidad. 

Después de todas las actividades de -
reforzamiento para la lectura de los es-

. quemas rítmicos, se empiezan los dic
tados y como los niños ya leen no les es 
difícil tomarlos (el dictado debe ir siém-

·., 

pre,-al)0yatló de las sílaba; correspon~ 
diente~ a las figuras).' 7 ' ' 

En este momento, el alumno ya está 
preparado para escribir el ritmo de las .. 
canciones, apoyándose en la siguiente 
secuencia: se canta la canción, luego se 
percute c0n el canto', luegó se "canta 
con las manos", es decir se percute sin. 
vocalizar y lueg0· se escribe el ritmo. 

Este es un logro -muy, significativo 
para el niño, .pues la capacidad de leer' 
ritmos, escribir canciones e inventar sus ·, 
propi0s e·squemas ,lo hace sentirse 
triunfador. No debemos olvidar que erí 
este pivel el apr~ndizajede la lectoesc~i
tura es el interes central ·del educ~ndo. 

El trabajo melódico se hace también 
en base a símbolos, pero esta vez se 
trabaja cori el movimiento de las manos. 

, Según la metodología de Kodaly, a cada 
nota musical . .le corresponde su propio 
gesto manual. Apoyándos_e en estos 

1
· gestos se empiezan a enseñar. las notas 
sol y mi, sin necesidad de escribir. Cada : 
vez que se canta, el profesor y los niños 
nacen .siempre el gesto manµal. Tam
bién se .buscan canciones ~ue usen 
estas notas. · , . 

,Utilizando este mét0do, en primero 

básico se puede llegar hasta 5 notas, 
trabajando sólo en forma oral. Las notas 
pueden cantarse al unís.ono, interpre
tando ·los gestos producidos por el 
maestro. 

Para hacer niás compleja esta activi
dad, el profel30r podríá usar alternada
mente ambas manos para indicar notas 
distintas. 

Estos son, en Jesumen; los objetivos 
y actividades que se han desarrollado a 
lo largo de 1 ° básico, durante estos 3 
años consecutivos de experiencia. 

2° Año. . , 
En 1 ° básico se trabajaror:i los aspec

tos rífmico-melódicos en forma inde
pendiente, at,ora deben ur:iirse a través ' 
de la escFitura, lectu~a y principalmente 
creación por parte de los niños. 

El trabajo se ·basa siem¡;¡re en los 
símbolos, · pero eliminando ahora las sí
labas habladas. Se le enseña al niño 
que las notas que cantábamos como sol 
y mi, por ejemplo, se escriben con la 
letra inicial sobre el ritmo. A modo de 
ejei:r,plo, se le dicta al niño en el pizarrón 
un esquema rítmico .J n .! .J y luego 
se le canta, agregando la nota respec
tiva: 

,:; ........ ""' $ ,,_ 

. ¡ · •.• ·1.;....--¡ l 1 .i ~ • . _ , 
. ,: 

fi 
Al iniciar este trabajo, es importante 

partir ,siempre de sol, pues a los niños 
. les es más fácil cantar el intervalo des- . 

- cendente que el asc'endente. A partir de 
ésta, se ','.án agregando otras notas can
tadas, siempre con la letra respectiva 
escrita sobre el ritmo; es a,~í como pue

,. den l_li;gar, po;(ejemplo,,
1
a inventar una , 

canc1on. ' · 
El profesor debe escribir lás figuras 

rítmicas que cada niño indique, runa vez 
que todo el grupo ha señalado una fi
gura, los alumnos van poniendo nom-
bres d~ diferentes notas a esas figuras, 
luego :las cantan con ritmo y melodía, y 
luego inventan una letra, ayudados por 
el profesor. Como culminación de la ex
periencia, el grupo busca un título para 

' la canción. · 
El siguiente es el resuJtado de una 

experiencia de composición de un se
gundo básico, escrita tal como la conci-
bieron los.niños: · · ' 

LA NIÑITA VA AL'eAMPO 

s 'S .... ,. "I .... $ . """ ~ s ,_ñ 
.. ~ !1 J-J>J J-l J n > J ~. · • 

LA NIÑITA VA A RE-GAR FLORES AL CAMPO 

· Es evidente que a medida que se in-
. corporan nuevas notas, el espectro de , 
1)0sibilidades de creac'ión se amplía. 
' En este curso, los niños ya están pre

parados para empezar a escuchar cin
tas o' 'discos adecuados a su edad. Es 
posible eultivar en ell0s el gt,1sto por la 
audición de la músic,a X el ,conocimiento 

35 



de los distintos instrumentos. Se les 
puede introducir igualmente en los as
pectos básicos del folklore, a través de 
bailes como cuecas, huainos y otros. 
Estas actividades enriquecen notable
mente la clase de música. 

En resumen, el. ámbito de desarrollo 
de la asignatura en estos cursos es algo 
inimaginable, sin necesidad de grandes 
recursos, bastando que el profesm 
tenga la suficiente creatividad para in
ventar sus propios instrumentos, mate
riales, actividades, métodos y hasta ob-

. jetivos permitidos por el programa. 
Tercer Año. 
En primero y segundo básico se Han 

usado franelógrafos, hojas blancas para 
los dic;tados, pizarrón y otros. En tercero 
básico se introduce el uso del cuaderno 
de media pauta, enseñando primero al 
niño la llave de sol en tres fases : 

a) 9 _ bl,@:@ el ~ · 

En este curso se hace énfasis en que 
el sol está ubicado en la segunda línea 
del pentagrama, de donde partimos ha
ciendo la llave de sol. Los niños escri
ben los cantos ubicando el sol y el mi en 
el pentagrama y luego agregando las 
notas, de acuerdo al avance del grupo, 
al igual que las figuras rítmicas (se 
puede agregar la blanca, como Taa ; I¡:¡ 
galopa como Tiriri ; el saltillo como Tii ri, 
etc.). Se deben ir enseñando las notas 

• junto con el canto y con el gesto manual, 
así los niños pueden inventar sus pro
pias músicas y dirigirlas con el gesto de 
sus manos para que el resto del curso 
las cante. 

Después de conocidas las notas, tra
bajadas y cantadas, se puede mostrar 
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paneles hechos por el mismo profesor 
con canciones a dos voces, ostinatos 
rítmico$ u otros. Ya los alumnos pueden 
hacer música de acuerdo-a su nivel, le
yendo, escribiendo o inventándolas 
ellos mismos: 

En este curso también se puede tra
bajar más profundamente todo lo que 
concierne a la expresión corporal, 
desde bailar con ciertos ritmos dados 
por el profesor, hasta dramatizar crea
ciones del grupo. También se puede 
profundizar en audición de obras musi
cales para niños, reconociendo los ins
trumentos y agrupándolos por familia. 
Es posible también seguir trabajando el 
folklore a través de bailes, costumbres, 
cantos, tanto de Chile como de otros 
países, aprovechando para esto las ex
periencias de los mismos educandos. 

4° Año. 
Llegamos por primera vez a 4º básico 

con niños preparados en 1 ª lectura mu
sical. Lo que harán ahora será aplicar 
los conocimientos de lectura en la flauta 
dulce, ya que éste es un instrumento 
manuable, barato y fácil. 

Se parte enseñando la n_ota si, por ser 
la más fácil de tocar. Al comienzo se 
introducen las notas, asociándolas con · 
un número ;ej .: si= 1, sin dejar de escri
birlas en el pentagrama. As1, van asimi
lando la técnica del instrumento, resul
tando muy fácil para ellos su interpreta
ción. 

5° Año. 
De acuerdo al resultado del trabajo en 

el curso anterior, se puede continuar en 
quinto básico con la flauta dulce, estimu
lando a los niños a interpretar sus pro
pias creaciones individuales y grupales, 
y además, a conocer y profundizar en 
los elementos de la música universal 
(instrumentos, tipos de orquestas, dis-

Al percutir ciertos ritmos e 
identificar manualmente 
ciertas notas, el educandp , 
va desarrollando 
coordinación y 
psicomotricidad. 

, 

tintos períodos de la música), teniendo 
siempre en cuenta que aprenderán en la 
medida qué puedán experimentar a tra
vés de audiciones, fotos, dibujos, expo
siciones y visitas. 

Se debe dar énfasis también a la ex
presión corporal, en unión a Castellano, 
por ejemplo. Los ·niños en quinto básico 
están capacitados para crear inven
tando historias, y en música pueden 
desde dramatizarlas, inventando sus 
propias canciones. 

6° Año. 
Con la preparación que han logrado 

los . niños en estos tres años de expe
riencia, la profesora ha escogido de 
entre varias alternativas : 

a) Seguir en el trabajo con la flauta 
dulce y enseñarles otros tipos de flauta, 
como contralto, y hacer un inicio de mú
sica de cámara con repertorio accesible 
para los niños. · 

b) Enseñar guitarra, con su digitación, 
escritura, rasgueos y posturas, para 
acercarlos al folklore . Pueden llegar a 
tocar un huaino, cueca o trastrasera y 
conocer a través de ello el folklore na
cional. 

c) Dar énfasis a la creación de la mú
sica hecha por los ·niños, su escritura y 
dramatización. 

Para terminar este artículo, se debe 
recalcar que éste es un proyecto reali
zable y realizado, pero que debe ser 
sistemático. Los temas que se inclu
yen están graduados de acuerdo a las 
edades y son acumulativos. Es por esto 
que se recomienda iniciar su aplicación 
a partir de primero básico. 

Quisiéramos destacar finalmente que 
si pretendemos formar niños inquietos e 
imaginativos, el profesor debe enrique
cerse constantemente, desarrollando 
su propia creatividad. 

\ 
1 



evaluación en el aula 

Para 5º Año . 

P..RUEBA SUMAJIVA 
DE ·;Hl'SlQ-RIA Y 
GE(JGRAFÍ·A -

Prof. Adéf'a Fuentes Ara.vena 
Academia Superior de · 
Ciencias Pedagógicas 

___________________________________________ Santiago 

Esta prueba comprende cinco objeti
vos específicos, formulados a partir del 
primer objetivo general del programa de 
Historia y Geografía correspondiente al 
5º Año básico : "Conocer la Tierra en su 
conjunto, para comprender la interrela
ción de los fenómenos geográficos, 
según su localización" . 

Estos objetivos se han derivado de 
los objetivos específicos del programa 
de estudio. Su enunciado es el si
guiente : 

1. Identificar la situación geográfica 
de los océanos y continentes. 

2. Ubicar en el mapa de América del 
Sur algunos países y sus capitales. 

3. Reconocer las principales formas 
del relieve terrestre. · 

4. Reconocer algunos conceptos de 
accidentes geográficos, diferenciando 
formas que presenta la tierra de formas 
que presentan las aguas. 

5. Identificar los .elementos y factores 
del clima y las interrelaciones entre 
ellos. 

• Se formulan cinco objetivos, derivados de los objetivos especi-
flcos del primer objetivo general de 5º Año · 
• La prueba contiene sugerencias de ite!"es que cubren el primer 
semestre de.1 año 

\ 

Océanos y continentes. Instituto de Geo€Jrafía, Pontificia Universidad Católica de Chile. Foto 
gentileza de "Fascículos educacionales" de EL MERCURIO. 
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Nombre 
, Establecimiento 

J 

PRUEBA DE GEOGRAFÍA GENER4L 
5º AÑO DE EDUCACION GENERAL BASICA 

Curso 
Fecha 

1. Lee atentamente las dos columnas que se te presentan : A Y·'3. Cada nombre de la columna A corresponde a una 
definición de la columna 8 . . . ' \ 

Escribe el número del nombre de la cqlumna A en la línea de puntos q'ue antecede a la definición que le corresponda de la 
columna 8. ' · 

1 Pacífico 
2 Atlántico 

Árt¡co 

8 

.. . Continente situado al Sur de Europa 

.. . Océano situado entre Asia, Oceanía y América. -

... Continente ubicado al Oeste de Asia 3 
4 
5 
6 

Europa 
Antártico 
América del Sur 

7 América del Norte 
8 África · 

.. . Océano que separa a Europa y Africa del continente Americano. 

... Continente helado que se sitúa en torno al polo sur del planeta. 

... Continente en el cual se encuentra ubicado Chile metropolitano. 

.. . Océano que se encuentra separado del Pacífico por Oceanía 

1 

9 Oceanía 
10 Índico 

/ 

2. Observa con atención el mapa de América del Sur. 
Ennegrece en el mapa los países que están indicados en la lista d!:) la izquierda. 
Diferéncialos con el número que corresponde a cada uno de ellos. 
Localiza en el mapa con un pequeño círculo la capital de cada país. 
Escribe el nombre de la capital en la línea.de puntos, frente al país que corresponde. 

NOTA: Autorizada la publicación de este 
mapa de América del Sur por Resolución 
Exenta Nº 141, de 5 de junio de 1981, de 
la Dirección Nacional de Fronteras y Lim i
tes del Estado. 
La edición y circulación de los mapas que 
se re fieran o relacionen con los limites y 
fronteras de Chile no ·comprometen, en 
modo_ alguno, al Estado de Chile, de 
acuerdo con el Art , 2°, letra g del DFL. Nº 
83 de 1979 del Ministerio de Relaciones 

\ Exterio res. 

1 ' 

---,J.. 

f2J puntos 



Países Capitales 

1. Chile 1 
2. Perú 2 .. .. .... ..... ..... .... .... ~ .. ,' ..... ...... .. ...... .. ....... .. ..... .. ... ... .. ... .. •, • ......... ..... ... ..... ... ... ....... ... .... . 
3. Venezuela 3 
4. Brasil 4 
5. Argentina 5 

~ puntos 

3. Las frases que se proponen a continuación presentan diferentes alternativas. 
!=xamina las alternativas y encierra en un círculo la letra que corresponda a la respuesta correcta en cada una de ellas. 
1. Terrenos planos de altura mediana: 
a) llanura b) monte c) colina d) meseta 
2. Cadena de montañas que alcanza ,gran longitud: 
a) continente b) cordillera c) montaña d) meseta. 
3. La forma de relieve que recibe el nombre de llanura corresponde a 
a) terrenos bajos y pantanosos b) extensión de tierras bajas y planasc) _tierras bá.jasjunto al nivel del mard) tierras que se 
sitúan bajo el nivel del mar. 
4. Depresión es la fornia de relieve que l 
aj se sitúa a una altura menor que el .nivel del mar b) se sitúa junto al r:nar c) se sitúa en la falda de una montaña·d) está 
ocupada por un río. · 
5. En una localidad la parte más baja del relieve generalmente excavada y ocupada por un río se denomina. 
a) llanura b) mesetá c) valle d) litoral. · . 
6. Las ondulaciones suaves o pequeñas elevaciones, semejantes a cerros bajos y redondeados que presentan a veces los 
terrenos planos, se llaman. 
a) montes b) mesetas c) montañas d) colinas. 

~ puntos 

4. A continuación, se te presentan diversas definiciones. 
Escribe en la línea de puntos el nombre que complete mejor la definición. 
1 .. .. .. .. .. ..... Es una porción de tierra rodeada de agua. ~ 
2 .... .... .. .. ... . punta de tierra que se interna en el mar más que el resto de .la costa. 
3 .............. . pedazo de continente que penetra en el mar. · · 
4 .... .... .. ..... entrada amplia del mar en el continente. 
5 .. .. ... .. .. .... conjunto o grupo de islas próximas entre sí. 

0 puntos 

5. Lee atentamente las frases siguientes. Algunas son verdaderas y otras falsas. Escribe sobre la línea de puntos una letra 
V sí la afirmación es verdadera y una F sí es falsa. 
1 Sí aumenta la cantidad de calor que existe en la atmósfera, el aire se hace más pesado. 
2 La mayor velocidad del viento contribuye a aumentar la cantidad de lluvia caída. 
3 En la cumbre de las montáñas, la temperatura· es más baja que en la llanura. 
4 Las nubes están formadas por pequeñas gotas de agua suspendidas en la atmósfera. 
5 La presión atmosférica aumerita cuando aumenta la temperatura. 
6 Las lluvias abundan en aquellas regiones donde hay mayor evaporación, debido a que existen grandes fuentes de 

humedad y elevadas temperaturas. 
7 La latitud es un elemento muy importante del _clima, porque hace varía1 la temperatura. 

1 Total 40 puntos j 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

Objetivo Nº 1. Se propone evaluar 
este objetivo, mediante un ejercicio de 
términos pareados. 

ción de 1 punto por localización de cada 
país, 1 punto por el nombre de la capital 
respectiva y 1 punto por localizar correc
tamente la ciudad con un círculo. 

de un1 ejercicio de reconocimiento de 
conceptos geográficos. 

Para facilitar su trabajo, el profesor 
puede escribir los nombres del.os conti
nentes y océanos, para luego estable

. cer la situación geográfica de cada uno. 
Objetivo Nº 2. Para evaluar este ob- . 

jetivo, se ha utilizado un ejemplo de tra
bajo de mapa. 

Los 15 puntos resultan de la asigna-

Objetivo Nº 3. Su evaluación se 
ejemplifica con rtemesde selección múl-
tiple. . · 

Se sugiere al profesor escribir pri
mero el término geográfico y su defini
ción correcta, para luego completar los 
ejercicios buscando distractores apro
piados. 

Objetivo Nº 4. Se evalúa po t medio 

El profesor debe presentar las defini
ciones de tal manera que, no obstante 
su claridad y precisión, no sean una fiel 
repetición de las utilizadas en clases. 

Objetivo Nº 5. Al ítem de verdadero y 
falso , que se emplea en la evaluación, 
se le ha asignado 1 . punto, indistinta
mente, a cada respuesta. La sugerencia 
es que el profesor cuide de no construir 
las afirmaciones falsas con una doble 
negación. 
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evaluación en el aula 

\.. 

Dr. Abraham Magendzo 
Director del Instituto Hebreo 

EVALUACIÓN FORMATIVA 

Santiago ________________________ ~-------------------

, Personajes: 
JUEZ 
PROFESOR (PROF.) 
ABOGADO DEFENSOR (AB. DEF.) 
FISCAL 
DIRECTOR (DIR.") 
JUAN. 

1 

~UEZ: Ud., señor profesor, deberá 
probar ante este tribunal que el alumno 
por el cual se le inculpa, no es acreedor , 

. a la calificación máxima. 
PROF.: ¿Desde cuándo el profesor 

debe entrar a dar explicaciones del por
qué un alumno no es acreedor a la nota 
máxima? 

, JUEZ: Señor profesor, Ud. ha olvi-
. dado que el reglamento señala textual
mente: "Tod6 alumno es acreedor a la 
nota máxima, a menos que se pruebe lo 
contrario". 

AB. DEF.: Pienso que esta norma 
contraviene lo que tradicionalmente se 
ha acostumbrado. No olvidemos que la 
costumbre es más poderosa que la pro-
pia ley. · 

JUEZ: Pareciera que no Sf:l com 
prende adecuadamente la norma, o 
bien se la está mal interpretando. La 
norma dice claramente que si el profe
sor no califica a su alumno con la nota 
máxima, debe traer _pruebas que de
muestren que éste no es acreedor a 
dicha ndta. 

PROF.: Insisto que no todo alumno 
puede obtene.r la nota máxima. Esto ha 
quedado . comprobado históricamente. 
¿Conoce Ud. algún profesor, lugar o co
legio en que todos los alumnos obtienen ' 
la nota máxima? A mí me parecería casi 
sospechoso un proceder como éste. 

FISCAL: No Sé está diciendo necesa
riamente que todo alumno alcance 
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• Original · dramatización 
sobre un tema de actualidad. 

dicha nota máxima. Pero es su obliga
ción, como maestro, traer todos los an
tecedentes probatorios de que el 
alumno no ha podido ser acreedor a la 
nota máxima. 

AB. DEF.: Los exámenes de Juan 
están en mi poder. Son pruebas y ante
cedentes más que suficientes. 

JUEZ: Rogaría ahora al señor profe
sor responder algunas preguntas que le 
harán el Abogado Defensor y el Fiscal. 

AB. DEF.: Señor profesor, ¿podría 
decirnos cuánto tiempo conoce Ud. a 
Juan? 

PROF. : A Juan lo conozco desde 
hace dos años, cuando ya. me hice 
cargo del Primer Año de enseñanza 
media. 

AB. DEF.: ¿Podría Ud. describirnos el 
sistema que emplea paracalificar a sus 
alumnos? 

PROF. : Los alumnos responden a va
rios exámenes a los que son sometidos 
durante el semestre. Claro es que los 
más estudiosos r.esponden meJor las 

preguntas que los alumnos flojos. 
AB. DEF.: A través de los exámenes, 

¿Ud. puede diferenciar entre los alum
nos estudiosos de los que no lo son? 

PROF.: Efectivamente. Además, en 
algunas oportunidades, a los alumnos 
que fracasan en mis exámenes les per
mito rendir otros, con el fin de darles una 
nueva oportunidad para mejorar sus ca
lificaciones. 

AB. DEF.:¿Ud. procedió de esta ma-
nera con Juan? · · 
· PROF.: A Juan le di en cada semestre 

una nueva oportunidad. Desafortuna
damente, Juan no reaccionó y, por con
siguiente, tuve que calificarlo negativa
mente. 
r AB. DEF.: Podría relatarnos en qué 
oportunidades Ud. examinó a Juan. 
Pongo a disposición de Usía los exáme
nes extras que el profesor administró a 
Juan. · 

PROF. : Acostumbro, por lo general, 
tomar los exámenes una,vez qué fina
lizo una unidad de materia. Durante el' 
último· semestre cubrí tres unidades y, 
por lo tanto, administré tres pruebas. 

AB. DEF. : ¿Acostumbra Ud. interro
gar a sus alumnos clase a clase? 

PROF.: Generalmente, sí. Hago una 
cuantas preguntas sobre la materia 
aprendida en la clase anterior. Así me 
doy cuenta de cuánto han aprendido los 
alumnos. · 

AB. DEF. : ¿Ha conversado Ud. con 
los padres de Juan sobre su rendi
miento? 

PROF. : Indudablemente. En forma 
permanente envío' a los padres de mis 
alumnos notas sobre el rendimiento de 
sus hijos. Al padre de Juan lo llan,é es
pecialmente a conversar conmigo en la 
escuela, sobre las notas deficientes que 
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estaba recibiendo. El padre estuvo de 
acuerdo conmigo en que Juan era flojo y ' 
que necesitaba mucha ayuda Y. más es-
tudio. • 

AB. DEF.: El profesor ha examinado 
permanentemente a Juan, lo ha interro
gado y ha conversado con sus padres. 
No tengo más preguntas que formular .. 

FISCAL : ¿Cree Ud., consciente
mente, que los antecedentes que ha 
aportado y reunido son más que sufi
cientes para probar que Juan .no es 
acreedor a la nota máxima? 

PROF. : Bueno .. . , no se me ocurre 
nada más que los exámenes. Siempre 
los exámenes han servido para probar 
cuánto un alumno sabe. 

FISCAL: Sin duda que a estas alturas 
Ud. ya no puede aportar otros antéce-

. dentes. Pero si Ud. hubiese tenido pre
sente la norma que escuchó al co
mienzo que "todo alumno es acreedor a 
la nota máxima, a menos que se le com
pruebe lo contrario", queda claro que 
sus antecedentes no son suficientes. 

AB. DEF. : Solicito que ei colega no 
formule juicios, antes de eX'plicar él. qué 
otros antecedentes se está refiriendo. 

FISGAL: Pienso, por ejemplo, que 
Ud. podía haber examinado con mayor 
periodicidad a sus alumnos. 

PROF.: Recuerde Ud. que ya hice 
mención de que administré un examen 
después de cada unidad de materia. 

FISCAL: Quizás Ud. podría haber di
vidido cada una de sus unidades en 1 

subunidades. Eso le hubiera permitido, 
indudablemente, hacer más exámenes. 

,. 

AB. DEF. : Señor Juez, mi colega está 
atacando a mi defendido, en vez de so
meterlo a preguntas. 

FISCAL: ~Podría Ud., señor profesor, 
, decirme que hace con los resultados de 

los exámenes? 
. PROF. : Me parece haber dado res

puesta con anterioridad a esta pre
gunta. Con los resultados de los exá
menes califico a mis alumnos y les in
formo a sus padres. 

FISCAL: ¿Con qué objeto informa Ud. 
a los padres? 

PROF.: Para ql,Je éstos sepan cómo 
avanzan sus hijos y pongan remedio a 
situaciones de retraso, falta de estudios 
y flojer~. · 

FISCAL: ¿No le parece que quien de~ 
bería poner remedio a estas situaciones 
debería ser Ud.? · 

PROF.: Podría ser. 
FISCAL: ¿Cómo lo haría? Es decir, 

cómo aplicaría el remedio. 
PROF.: Pienso que si divido la mate

ria en subunidades y . somet& a los . 
alumnos a pequeñas pruebas o exáme
nes despues de cada una de ellas, esta
ría aplicando un remedio . 

FISCAL: ¿Por el solo hecho de apli
carles muchas pruebas? 

PROF. : No, analizaría los resultados 
de las pruebas y les mostraría a mis 
alumnos sus errores, para que pudieran 
revisar las materias en las que han fa
llado. 

FISCAL: ¿Hizo Ud. esto con Juan? 
PROF. : Para decir verdad, no lo hice. 
FISCAL: ¿Por qué? 

PROF.: Porque no hay suficiente 
tiempo. Requeriría preparar y corregir 
una infinidad de pequeñas pruebas. 
Además, debería sentarme con cada 
·alumno para explicarle sus errores e in
dicarle lo que debería hacer para supe
rarlos. No hay tiempo para hacer esto. 

FISCAL : Entonces, ¿reconoce que 
Juan podría haber logrado éxito si Ud. 
hubiera creado las condiciones? 

PROF. : Creo que sí. Pero no se dan 
las condiciones. 

FISCAL: ¿Quién debe crear las con
diciones si no es usted? 

PROF.: Ya se lo dije antes, no hay 
tiempo. Además, el director de la es- · 
cuela no me lo permitiría. 

FISCAL: Usía, rogaría que se llamara . 
al director de la escuela al estrado . 

JUEZ: Que pase el director de la es
cuela. 

FISCAL: Señor director, Ud. ha sido 
mencionado por el profesor, en el sen
tido de que no permitiría que los profe
sores se pasen tomando exámenes a 
sus alumnos. ¿Qué podría decir al res
pecto? 

DIR.: Bueno, ciertamente los profeso
res no podrían estar todo el tiempo ad
ministrando exámenes. Pero yo no les 
he limitado al respecto. Ellos tienen el 
derecho a buscar el mejor camino para 
que los alumnos aprendan. 

FISCAL: ¿Piensa Ud. que realmente 
l<H, profesores no tienen suficiente 
tiempo para lograr la norma de que 
"todo alumno es acreedor a la nota má
xima, a menos que se le pruebe lo con-
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trario"?· 
DIR. : Probar, significa reunir sUficien

tes antecedentes. Es decir, aportar 
todos los datos y situaciones que mues
tren que se ha hecho todo lo educacio
nal y humanamente posible, para que 
un alumno normal pueda lograr el má
ximo rendimiento . Cierto es que son 
múltiples las variables que influyen, y no 
todas están en manos del profesor. Hay 
algunas que no dependen de él. 

FISCAL: ¿Es verdad qu~ no tienen 
tiempo para asumir con plenitud dicha 
responsabilidad? 

DIR.: El tiempo, como Ud sabe, es 
algo 'relativo. Creo que Einstein ya lo 
sostuvo. En educación no se debe es
perar hacerlo todo de una sola vez, o en 
un solo año. Un profesor podría perfec
tamente preparar en un año los exáme
nes de algunas subunidades, y, en otro 
año, la~ otras. De manera que con el 
correr del tiempo, tendría una batería 
completa de exámenes para muchas 
subunidades. Entonces la tarea no le 
sería tan compleja. 

FISCAL: ¿Sugiere Ud. algunos otros 
métodos para ganar tiempo ? 

DIR. : Se puede proceder de la misma 
manera con el trabajo remedia! : prepa
rar subunidades para que el alumno 
estud ie en casa. No hay que hacerlas 
todas en un ai'\o. Hay que ir acumulán
dolas. Además, para corregir los exá
menes o pruebas se podrían crear sis
temas de autoevaluación. Es decir, que 
los alumnos corrijan ellos mismos las 
pruebas. O, quizás, los alumnos más 
aventajados podrían ayuqar a los más 
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atrasados ; e inclusive, corregirles las 
pruebas pequeñas. Creo que haciendo 
un esfuerzo y aplicando un poco de 
imaginación, es posible idear .otras si
tuaciones que aliviarían el trabajo del 
profesor y lograrían un mejor aprendi
zaje en sus alumnos. , 

FISCAL: El profesor que estamos in
culpando, ¿ha hecho algo de.todo esto? 

DIR. : Pienso que el profesor no es 
diferente al resto de sus colegas. Ha 
hecho algo, pero quizás no lo suficiente. 

AB. DEF.: ¿Le ha causado alguna vez 
algún problema el profesor inculpado? 
¿Cómo Jo calificaría Ud.? 

DIR.: El profesor ha sido siempre cali
ficado positivamente. 

AB. DEF.: ¿No le parece a Ud. que ha 
sido calificado positivamente, porque ha 
hecho todo lo posible para que sus 
alumnos aprendan ? 

DIR. : En materia de educación, siem-
' pre se puede hacer algo más y mejor. 

Siempre nos estamos superando e in
troduciendo innovacione1s. Sin duda que 
podemos buscar nuevos métodos para 
lograr mejores resultados. Si deseamos 
cumplir cabalmente con la norma que 
todos son acreedores a la nota máxima, 
no basta con hacer declaraciones ro
mánticas, hay que proceder, 

AB. DEF.: Me parece que estamos 
magnificando el problema. El profesor 
nos dijo con anterioridad que los padres 
estaban enterados de la · situación de 
Juan y ellos aceptaban que éste no es
tudiaba lo suficiente. Aquí iadica el pro
blema. Estoy cierto de que Juan -que 
ya es un joven- podrá certificar que el 

/ 
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profesor ha hecho todo lo posibfe para 
que él aprenda. Ruego a Usía llamar al 

··estrado a.Juan. 
AB. DEF.: ¿Cuánto tiempo hace que 

conoces al profesor Martínez? 
JUAN : Dos años. 
AB. DEF. : ¿Dirías que es el mejor pro

fe$or que tienes en la escuela? 
JUAN : Todos los profesores son bue,

nos. 
AB. DEF.: · ¿Cómo te consideras en 

cuanto alumno? 
JUAN : Reqular . 
AB.' DEF. : ¿ Te ayuda el profesor Mar-

tínez para que aprendas más? 
JUAN: Bueno, a veces, cuando me va 

mal en un examen, el profesor me da 
otra oportunidad. 

AB. DEF.: ¿Saben tus padres que no 
te va muy bien en la escuela con el . 
profesor Martínez? 

J.UAN : Sí, ellos lo saben. 1 

AB. DEF.: ¿Quién les ha informado? 
· JUAN : El propio profesor Martínez. 
AB. DEF. : ¿Qué han dicho tus pa

dres-? 
JUAN : Que debo estuaiar más. 
AB. DEF.: ¿Pien,,as que si estudias 

más te irá mejor? 
JUAN : Creo que sí. 
AB. DEF.: ¿Crees que eres capaz de 

obtener la nota máxima? 
JUAN : No sé ... , quizás si pongo más 

de mí.. . · 
AB. DEF.: No tengo más preguntas 

que formular. 1 

· JUEZ: ¿El señor Fiscal desea formu
lar a Juan algunas preguntas? 

FISCAL: Has dicho con anterioridad 
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gue tu profesor es bueno. ¿Piensas que 
el te ha informado de las razones de tus 
fracasos? 

JUAN : En los exámenes no me ha ido 
bien. El profesor Martínez me dice que 
debo estudiar más. 

FISCAL: Pero ¿te ha dicho cuáles 
son tus errores y qué debes hacer para 
superarlos? · 

JUAN : El profesor Martínez me marca 
con rojo los errores en las pruebas ; pero 
no me dice con exactitud por qué me va 
mal. 

FISCAL: Si te ~nformara con mayor 
precisión, ¿eso te ,ayudaría? 

JUAN : Creo que eso me ayudaría, ya 
que al estudiar me fijaría más y sabría 
dónde están mis lados débiles. 

FISCAL: ¿Sería, p·ara ti más fácil si 
tuvieras que rendir pruebas de materias 
más reducidas? 

JUAN : Pienso que sí, ya que podría 
estudiar con mayor. concentración. 

FISCAL: ¿Les dice el profesor con 
exactitud antes del'examen qué tipo de 
preguntas va a formular, cómo deben 
responder y cómo deben estudiar para 
tener éxito? 

JUAN : Si fuera así, todo sería más 
fácil. No tend r-ía que adivinar, a veces, lo 
que el profesor va a preguntar, Para 
algunas pruebas estudio y estudio, y 
justo no me pregunta lo que estudié. ü 
bien, me preguntan de una manera dis
tinta a la forma en que estudié. 

FISCAL: ¿Crees tú que si ·te dijeran 
qué se espera de ti, obtendrías mejores 
calificaciones? ' 

JUAN : Creo que sí. 

FISCAL: ¿Por qué? 
.JUAN : Bueno, creo que <Ile esa ma

nera me entregarían claramente las re
glas del juego. 

FISCAL: ¿Qué significa eso de las re-
glas claras del juego? · 

JUAN : Vea Ud., reglas del juego cla
ras significa ... mm ... mm ... , ¿cómo se. lo 
explico? Entiendo por reglas claras del 
juego decirnos cómo se nos va a exami
nar, qué es lo más relevante ; preparar
nos para lo que tendremos que hacer en 
el examen. Por ejemplo, el otro día nos 
dijeron que nos iban a hacer un examen 
sobre resolución de algunos problemas 
de Física, yo me aprendí todas las fór
mulas e hice muchos ejercicios en mi 
casa. Resulta que en el ex"amen el pro
fesor nos permitió consultar las fórmu
las del libro y además no nos hizq resol
ver ningún ejercicio, sino que nos puso 
frente a situacibne·s problemáticas a las 
que debíamos aplicar las fórmulas. A mí 
no me fue bien. Pero si me hubieran 
dado con anterioridad las reglas del 
juego, me hubiera preparado de 
acuerdo a ellas. Ocupé tanto tiemJ)G) .en 
cosas que no me preguntaron. Así, es 
difícil sacarse buena nota. 

JUEZ: Se suspende la sesión, para 
redactar el veredictp final. . 

JUEZ: Escuchadas todas· las partes, 
el veredicto es el siguiente : El señor 
Martínez no acató la norma "todos los 
·alumnos son acreedores a la nota má
xima, a menos que éompruebe. lo con
trario". Los antecedentes que aportó no 
son suficientes como para haber califi-

cado negativamente a Juan. El señor 
Mártínez debía haber evaluado format i
vamente al alumno ; h&berlo informado 
en forma permanente y continua de sus 
av'ancE)s y difi9ultades. No hay pruebas 
dé que así haya procedido. El argu
mento de la falta de tiempo -si bien es 
real- podría haberse subsanadb par
cialmente de haber optado por alguno~ 
de los métodos sugeridos por el director 
de la escuela. En consecuencia y resu-

· miendo, se le .solicita al profesor Martí
nez: 

-Informar a los alumnos con mayor 
precisión lo que espera que ellos sean 
capaces de hacer, una vez que hayan 
finalizado una subunidad de estudio. 

-Dividir las unidades de estudio en 
subunidades más pequeñas. 

-Informar a los alumnos durante y 
qespués. de cada subunidad de sus 
avances, errores y dificultades. 

-Buscar caminos o métodos alterna
tivos, que le permitan corregir las prue
bas de subun idades. Puede hacerlo 
acumulativamente, sin esperar que en. 
un año tenga todos ·1os problemas re-
sueltos. · 

-Buscar métodos remediables du
rante el proceso de enseñanza; No hay 
necesidad de esperar el final del semes
tre. El profesor puede pedir ta colabora
ción dé los alumn·os más aventaja
dos, dar lecturas individuales, instruir a 
los padres para que ayuden a sus hi
jos. etc. 

-Preguntarse perman~ntemente: 
¿e~tamos yo y el alumno haciendo lo 
máximo para rendir lo máximo? 

43._ 



CARRERAS OFRECIDAS 
, POR LOS LICEOS . 

TECNICO-PROFESIONALES 

Prof.: Jo vita Vargas Vargas 

Depto. Educación Profesional, CPEIP. - --!---'-------------------------~----

Los liceos técnico-profesionales, de
pendientes del Ministerio de Educación, 
se clasifican en liceos agrícolas, comer
ciales, industriales y técnicos, según 
sea el tipo de enseñanza que impartan. 

El Ministerio de Educación Pública 
está arbitrando medidas para mejorar la 
calidad de los egresados de la educa
ción media técnico-profesional. Entre 
ellas se cuentan las que tienden a la 
racionalización de matrículas, la redefi
nición del perfil profesional del Téynico 
Agrícola y la integración con el sector 
privad9, concretamente con la Corpora
ción Nacional Privada de Desarrollo So
cial. Estas acciones tienen como obje
tivo adecuar la formación técnico
profesional a las necesidades del mer
cado laboral, atendiendo tanto al tipo de 
especialista que ella forma, · como al 
número de egresados requeridos en 
cada área. 

Los liceos técnico-profesiona1es ofre
cen a aquellos alumnos que han com
pletado la educación general básica, sin 

'distinción de sexos, la oportunidad de 
obtener un oficio o profesión en diversas 
especialidades. Los alumnos, una vez . 
titulados, podrán desempeñarse en ac
tividades de carácter intermedio, entre 
las funciones desa'rrolladas por profe
sionales universitarios y las que cum- .. 
plen trabajadores calificados o semicali
ficados. · 

Para ingresar al primer año de educa
ción media técnico-profesional, el postu
lante debe tener rendido octavo año de 
educación general básica, poseer edad 
no superior a 16 años, rendir y aprobar 
el examen de ¡,.dmisión y someterse a 

Los liceos técnico-profesionales otorgan títulos pwa desempeñarse en. profesiones intermedias, 
como secretariado. 

una entrevista personal•. 
Los estudios duran cuatro años, al 

final de los cuales se obtiene la Licencia 
de Educación Media. A continuación, el 

· alumno debe cumplir y aprobar un pe
ríodó de práctica, para que se le otorgue 
el título de Técnico con Mención en la 
especialidad estudiada; por ejemplo: tí
tulo de Técnico con Mención eri Gana
dería, Técnico coh Mención en Mecá
nica, Técnico con Mención en Alimenta
ción, Técnico con Mención en Ventas y 
Publicidad, etc. 

El alumno que estudia en un liceo 
comercial tiene la opción de continuar 

en un Curso Especial de Complementa
ción, en el cual se contempla la realiza
ción de un Seminario y cumplidos los 
requisitos de titulación, obtiene el título 
de Contador, Secretario Administrativo 
o el de Agente Comercial y Viajante. 

A continuación, se entrega un¡,. lista 
de los liceos técnico-profesionales exis
tentes en las diferentes regiones del · 
país y las especialidades que cada uno 
de ellos imparte. Con el próposito de 
organizar la información de modo más 
claro y sintético; se han agrupado aque
llos establecimientos que otorgan el 
i;nismo tipo de formación. .., 

DISTRIBUCIÓN DE LOS LICEOS TECNICO-PROFESIONALES CON SUS ESPECIALIDADES POR REGIÓN 
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Liceo Politécnico A-2, 18 de Sep-
tiembre 2221, Arica , 
--Contabilidad 
-Secretariado 
-Ventas y Publicidad . 
-Mecánica Máquinas-Herramientas 
-Mecánica Combustión Interna y Au-
tomotriz,. 
--Construcciones Metálicas 
-Electromecánica 
-Alimentación 
-Aténción de Párvulos 
-Bienestar Social 
-Vestuario 
-Tejidos 

Liceo Comercial A-6, Aníbal Pinto 
1255, lquique 
--Contabilidad 

· -Secretariado 
-Ventas y Publicidad 

Liceo lndústrial A-9, Vivar~Bal-· 
maceda, !quique 
-Mecánica Máquinas-Herr.amientas 
-Mecánica Combustión Interna y Au-
tomotriz · 
-Electromecánica 
--Construcción de Interiores 

. Liceo Industrial B-8, Aníbal Pinto 
1288, lquique · 
-Mecánica Naval 
--,-piscicultura y Cultivos del Mar 
-Elaboración Productos del Mar. 
--Capitanes de Pesquería 

Liceo Técnico B-10, Baquedano -
1373, lquique 
-Alimentación 
-Atención de Pár\lulos 
-Vestuario 
-Bienestar Social 
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Liceo Comercial C-7, Vivar s/n., 
Ca lama. . . 

Liceo Comercial A-12, M.-A. Matta 
2176, Antofagasta. 
-Contabilidad 
-Secretariado 
-Ventas y Publicidad 

Liceo Industrial C-1, Pedro de Val
divia; Liceo Industrial C-5, Chuqui
camata 
---Mecánica Máquinas-Herramientas 

Liceo Comercial B-3, Los Carrera 
435, Copiapó · · 
-Contabilidad 
-Secretariado 
-Ventas y Publicidad 

Liceo Comercial A-10, Camino Pú
blico, Ovalle. 

Liceo Comercial C-3, Amunátegui, . 
La Serena 

Liceo Comercial A-6, Dr. Marín, 
Coquimbo 
-Contabilidad 
-Secretariado 
-Ventas y Publici.dad 

Liceo Agrícola C-4, Tocornal 1430, 
San Felipe 
-Fruticultura . 

Liceo Comercial B-11, Indepen
dencia 615, Los Andes 

Liceo Comercial A-18, Av. Argen-
·tina 789, Valparaiso. . 

Liceo Comercíal C-27, Libertador 
Souper, Playa Ancha, Valparaiso . 

Liceo Comercial A-34, Latorre 398, 
Viña del Mar 

Liceo Comercial C-43, Luis Uribe 
320, Barrancas, San Antonio 
-Contabilidad 
-Secretariado 
-Ventas y Publicidad 

Liceo Agricola A-22, Panamericana 
Sur Km. 144, San Fernando 
-Fruticultura 
-Industrias Agropecuarias 
-Ganadería 

Liceo Comercial B-7, Almarza 971, 
Rancagua 

Liceo Comercial B-20, Caram
pangue, San Fernando 
-Contabilidad 
-Secretariado 
-Ventas y Publicidad 

Liceo Agricola A-15, Duao 
-Industrias Agropecuarias 
-Ganadería 
Liceo Agricola A-16, Quechereguas, 
Malina 
-Fruticultura 

Liceo Industrial B-9, Av. Matta sin., 
Calama 
---Mecánica Má.quinas-Herramientas 
-Construcciones Metálicas 
-Electromecánica 

Liceo Industrial A-16, Av. Cautfn, 
Antofagasta · 
---Mecánica Máquinas-Herramientas 
---Mecánica Combustión Interna y Au-
tomotriz 
-Electrónica 
-Construcción Habitacional 

Liceo Comercial Vallenar, Valdivia 
62:5, Vallenar · 
-Contabilidad 
-Secretariado 

Liceo Industrial B-7, Av. Ossandón 
1000, Guayacán 

Liceo Politécnico C-14, Av. T. Val
derrama 1272, lllapel 
---Mecánica Máquinas 
-Herramientas 
-Electromecánica 

Liceo Industrial B-6, Benigno Cal
dera, San Felipe 
---Mecánica Máquinas Herramié'ritas 
-Construcciones Metálicas 
-Electromecánica 
-Construcción Habitacional · 

Liceo Industrial A-16, Centenario 
1001, La Calera 
-Mecánica Máquinas-Herramientas 
-Construcciones Metálicas 
-Electromecánica 
-Construcción Habitacional 

Liceo Industrial A-20, Av. España~ 
El Sauce, Valparaiso 
---Mecánica Máquinas-Herramientas 
---Mecánica Combustión Interna y Au-
tomotriz 
-Construcciones Metálicas 
-E lectromecán'ica 

Liceo lñdustrial B-5, República de 
Chile 255, Rancagua 
-Construcciones Metálicas 
-Construcción Habitacional 
-Instalaciones Sanitarias 
-Aire Aconc;Jicionado 

Liceo Técnico A-4, Av. Cachapoal 
160, Rancagua 

Liceo Técnico A-19, Av. B. O'Hig
gins 490, San Fernando 
-Alimentación 
-Atención de Párvulos 
-Bienestar Social 
-vestuario . 
-Tejidos 

Liceo Politécnico A-25, Av. p. lbáñez, 
Linares 
-Contabilidad 
-Secretariado 
-Ventas y Publicidad 
-Mecánica Máquinas-Herramientas 

\ . 

Liceo Técnico B-11, Latorre•Men
doza, Calama 
-Alimentación 
-Atención de Párvulos 
-Bienestar Social 
-Vestuario 

Liceo Técnico A-14, 21 de Mayo 
409, Antofagasta 
-Alimentación 
-Atención de Párvulos 
-,-Artesanía 
-Bienestar Social 
-Vestuario 
-Tejidos 

Liceo Industrial B-8, Vallenar, Valdi
via 625, Vallenar 
---Mecánica Máquinas-Herramientas 
-Construcciones Metálicas 
-Electromecánica 
-Construcción Habitacional 

Liceo Politécnico B-11, Lord Co-
chrane 451 , Ovalle · 
---Mecánica Máquinas-Herramientas 
-Electromecánica 
-,-Construcción Habitacional 

Liceo Técnico B-4, Av. Feo. de 
Aguirre 261, La Serena 
-Atención de· Párvulos 
-Bienestar Social 
-Vestuario 
-Tejidos 

Liceo Técnico C-9, Las Heras 219, 
Los Andes 
-Alimentación 
-Atención de Párvulos 
-Bienestar Social 
-Vestuario 
-Tejidos 

Liceo Técnico A-24, Independencia 
2288, Valparaiso 
~Alimentación 
-Atención de Párvulos 
-Artesanía 
-Bienestar Social 
-Cosmética y Belleza 
-Vestuario 
-Tejidos 

Liceo Industrial A-6, Av. Baque
dano 768, Rancagua 
---Mecánica Máquinas-Herramientas 
---Mecánica Combustión Interna y Au-
tomotriz . 
-Electromecánica 

Liceo Industrial B-21, Av. Manso de 
Velasco 761, San Fernando 
-Mecánica Máquinas-Herramientas 
---Mecánica Combustión Interna y Au-
tomotriz 
-E lectrómecánica 

Liceo Industrial C-15, Arturo Prat 
775, Rengo 
---Mecánica Máquina-Herramientas 
-Electromécanica 

Liceo Industrial A-10, 2 Oriente 625, 
Talca 
---Mecánica Máquinas-Herramientas 
-Construcciones Metálicas 
-Electromecánica 
-Construcción de Interiores 

AS 
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-Vinificación 
Liceo Agrícola A-28, Camino 
Abranquil, Yerbas Buenas 
-Cultivos 

, -Fruticultura 
-Industrias Agropecuarias 
-Ganadería, 
Liceo Politécnico A-1, Yungay 1154, 
Curicó 
--Mecánica Máquinas-Herramientas 
--Mecánica Combustión Interna y Au-
tomotriz 
-Electromecánica 
-Construcción Habitacional 
-Vestuario 

Liceo Agrícola A-8, Camino Nahuel
toro Km. 1 O, Chillán 
-Industrias Agropecuarias 
-Ganadería 
Liceo Agrícola A-62, Camino Antuco 
Km. 6, Los Angeles 
-Ganadería 
Liceo Comercial A-10, Libertad 125, 
Chillán 
Liceo Comercial C-20, Sargento 
Aldea 1050, Tomé 
Liceo Comercial B-22, Almirante Nef 
270, Talcahuano 
Liceo Comercial A-30, Caupoli~án 
201, Concepción 
Liceo Comercial A-32, Lincoyán 955, 
Concepción 
Liceo Comercial B-43, Yobilo 120, 
Coronel' 
Lic.eo Comercial C-47, Pedro Aguirre 

. Cerda 535, Lota 
Liceo Comercial B-64, R. Vicuña, Los 
Angeles 
-Contabilidad 
-Secretariado 
-Ventas y publicidad 

Liceo Comercial A-4, Caupolicán 461, 
Angol 
Liceo Comercial A-26, Av. Arturo Prat 
0105, Temuco 
-Contabilidad 
-Secretariado -5 -Ventas y Publicidad 

cj Liceo Industrial A-27, Uruguay7 L.U Arauco, Temuco 
a: --Mecánica Máquinas-Herramientas 
~ · -Mecánica Combustión Interna y Au

tomotriz 
-Electromecánica 

Liceo Agrícola A-22, Río Negro 
-Ganadería 
Liceo Comercial A-1, Pérez Rosales 

. 774, Valdivia · 
z 1¡ Liceo Comercial' B-20, Los Carreras 

'Q 718, Osorno 
~ , J Liceo Comercial A-28, Buln, Puerto 
a: Morítt 

1 >< -Contabili_dad 
-Secretariado 
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-Ventas y Publicidad 
Liceo Industrial B-25, Frutillar 
--Mecánica Máquinas-Herramientas 

Liceo Agrícola A-19, Coyhaique 
-Ganadería 

---Electromecánica 
-Construcción Habitacional 
-Atención de Párvulos 
-Bienestar Social 
-vestuario · 
-Tejidos 
Liceo 'Politécnico B-22, Cruz 60, 
· Constitución 
--Mecánica Máquinas-Herramientas . 
---Electromecánica 
-Atención de Párvulos 
-Bienestar Social 
-Vestuario 
-Tejidos 

Liceo Industrial B-24, Hualpencillo 
-Construcción Habitacional · 
-Construcción de interiores 
-Instalaciones Sanitarias 
-Aire Acondicionado 
-Construcciones Metálicas 
Liceo Industrial A-23, Desiderio Gar-
cía 979, Talcahuano · 
--Mecánica Máquinas-Herramientas 
--Mecánica Combustión Interna y Au-
tomotriz 
-Electromecánica 
Liceo Industrial A-11, Av. B. O'Hig
gins 2,Chillán 
--Mecánica Máquinas-Herramientas 
--Mecánica Combustión Interna y Au-
tomotriz 
---Electromecánica 
-Construcción Habitacional 
Liceo Politécnico B-46, Condell s/ n. 
Lota 
--Mecánica Máquinas-Herramientas 
-Electromecánica 
-Construcción Habitacional 

Liceo Industrial B-22, Lynch 99, Te
muco 
-Construcción Habitacional 
,-Construcción de Interiores 
-Instalaciones Sanitarias 
-Construcciones Metálicas 
Liceo Industrial B-5, Esmeralda 0350, 
Angol 
Liceo Industrial C-12, Prat 442, Cura
cautin. 
--Mecánica Máquinas-Herramientas 
·-Electromecánica 
Liceo Industrial C-16, Sotomayor 646, 
Nueva Imperial 

Industrial A-7, ~ené Schneider 188, 
Valdivia 
--Mecánica Máquinas0 Herramientas 
---Electromecánica 
-Construcción Habitacional 
Liceo lndustrial B-16, Guillermo 
Hollstein, Osorno · 
-Mecánica Máquinas-Herramientas 
-Mecánica Combustión Interna y Au-
tomótriz 
-Electromecánica 

Liceo Industrial Ciro Arredondo, 
Puerto Aysén 

Liceo Politécnico C-33, Balmaceda 
O'Higgins, 'Cauquenes 
--Mecánica Máquinas-Herramientas 
---Electromecánica 
..:..Construcción Habitacional 
-Vestuario 
Liceo Comercial A-12, 1 _ Poniente 
1447, Talca 
-Contabilidad 
-Secretariado 
-ventas y Publicidad 
liceo Téénico B-7, 4 Oriente 1210, 
Talca 
-Alimentación 
-Atención de Párvulos 
-Bienestar Social 
-Vestuario 
-Tejido's 

Liceo Industrial B-19, Portales 1911, 
Tomé · 
Liceo Industrial B-24, Schwager 
Liceo Industrial A-65, Mendoza 477, 
Los Angeles . 
--Mecánica Máquinas-Herramientas 
-Electromecánica 
Liceo Técnico C-25, Bulnes 27, Tal
cahuano 
-Atención de Párvulos 
-Bienestar Social 
-Vestuario 
-Tejidos 
Liceo Técnico C-63, Bulnes 381, Los 
Angeles , 
-Atención de Párvulos 
-Bienestar Social 
-Cosmética y Belleza 
-Vestuario 
-Tejidos · 
Liceo Técnico A-29, Víctor Lama 587, 
Concepción 
Liceo Técnico B-9, Libertad 458, 
Chillán 
-Alimentación 

Liceo Industrial B-11, Av. Dartnell 
1138, Victoria , 
-Mecánica Máquinas-Herramientas 
-Construcciones Metálicas 
Liceo Técnico C-2, Lautaro sin., 
Angol 
-Atención de Párvulos 
-Bienestar Social 
-Vestuario 
Liceo Técnico A-21, Claro Solar 1005, 
Temuco 
-Alimentación 
-Atención de Párvulos 
-Bienestar Social 
-vestuario 
-Tejidos 

Liceo Politécnico B-33, Freire 540, 
Castro , 
--Mecánica Máquinas-Herramientas 
-Electromecánica 
-Construcción Habitacional 
-Contabilidad 
-Vestuario 
-Tejidós 
Liceo Técnico A-4, Picarte 2305, Val
divia 
-Alimentación 
-Vestuario 

· ~Tejidos 

-Atención de Párvulos 
-Artesanía . 
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Liceo Industrial A-31, Av. Collao 
1631, Concepción 
--Mecánica Máquinas-Herramientas 
-Electromécanica -
-Electrónica ' 

Liceo Comercial A-5, Magallanes 847, 
Punta Arenas , 
-Oontabilidad 
-Secretariado 
-Ventas y .Publicidad 
Liceo Politécnico C-1, Phillips 412, 
Puerto Natales 
-Mecán ica Máquinas-Herramientas 
-Oonstrucción Habitacional 
-Oonstrucciones Metálicas 

Liceo Comercial B-25, Santos Du-
mont 505, Santiago . 
Liceo Comercial A-26, Moneda 1427, 
Santiago · 
Lic~o Comercial .A-29, Sto. Domingo 
3128, Santiago · 
Liceo Comercial A-30, Av. España 
554, Santiago 
Liceo Comercial B-40, Av. Valdivieso 
0186, El Salto 
Liceo Comercial A-56, P. de Valdivia 
4650, Nuñoa 
Liceo Comercial B-61, Brown Norte 
369, Nuñoa 
Liceo Comercial B-72, 5 de Abril 4936, 
Maipú 
Liceo Comercial A-76, Melina Lavín 
1595, Quinta Normal , 
Liceo Comercial A-99, Alvarez de 
Toledo 1060, San Miguel 
Liceo Comercial B-106, Doñihue ·s in, 
La Granja , 
Liceo Comercial B-113, Av. La Feria 
6055, La Cisterna 
Liceo Comercial B-117, Brasil 0214, 
Puente Alto 
Liceo Comercial A-130, Freire 589, 
San Bernardo 
-Oontabilidad 
-Secretariado 
-Ventas y Publicidad 
Liceo Industrial A-19, San Alfonso 
1605, Santiago 
-Oonstrucciones Metálicas 
-Oonstrucción Habitacional 
-Oonstrucción de Interiores 
-Instalaciones Sanitarias 
Liceo Industrial 21, Juárez Larga 760, 
Santiago 
Liceo Industrial C-98, Santa Rosa 
3050, San Miguel 
--Mecánica Máquinas-Herramientas 
-Electrónica 
Liceo Industrial A-37, Muñoz Gamero · 
972, Conchalí 
-Oonstrucción Habitacional 
-Oonstrucción de Interiores 
-Instalaciones Sanitarias 
Liceo Industrial B-38, Recoleta 2774, 
Conchalí 
--Mecánica Máquinas-Herramientas 
--Matricería 

--Mecánica Máquinas-Herramientas. 
-Construcciones Metálicas · 
-Electromecánica 
-Atención de Párvulos 
-Bienestar Social · , 
Liceo Politécnico C-54, Saavedra 
138, Lebu 
--Mecánica Máquinas-Herramientas 
-Electromecánica 
-Oonstrucción Habitacional 
-Vestuario 

Liceo Industrial A-6, 21 de ~ ayo 2052, 
Punta Arenas. 
--Mecánica Máquinas-Herramientas 
--Mecánica Combustión Interna y Au- · 
tomotriz 
-Electromecánica 
-Oonstrucción Habitacional 
-Instalaciones Sanitarias 

Liceo Comerciai A-62, Dr. Johow 357, 
Nuñoa · 
Liceo Industrial A-77, San Pablo 
4660, Quinta Normal . · 
Liceo Industrial A-97, Dbpartamental 
285, San Miguel 
--Mecánica Máquinas-Herramientas 
-Oonstrucciones Metálicas 
Liceo Industrial A-81, Caupolicán 
1439, Renca ' · 
-Electrónica 
--Química 
Liceo Industrial A-74, Cuatro Alamos 
215; Maipú 
--Mecánica Combustión Interna y Au
tomotriz 
Liceo Industrial A-107, General Freire 
103, La Cisterna 
-Electromecánica 
-Electrónica 
-Instalaciones Eléctricas 
Liceo Industrial B-129, Doce, de Fe-
brero 495, San Bernardo. · 
--Mecánica Máquinas-Herramientas 
-Oonstrucciones Metálicas 
Liceo Industrial A-116, Sta. Josefina 
244, Puente Alto 
--Mecánica Máquinas-Herramientas 
-Oonstrucciones Metálicas 
-Electromecánica 
-Oonstrucción de Interiores 
Liceo Industrial B-60, Pedro de Valdi
via 4650, Ñuñoa 
- Textil 
Liceo Industrial B-22, Sierra Bella 
1141, Santiago 
-Especialidades de Sastrería 
Liceo Industrial A-96, Florenci.a 1442, 
San Miguel 
-Especialidades de Artes Gráficas 
Liceo Industrial B-20; Stgo. Domingo 
181.1, Santiago 
--Mecánica Máquinas de Coser y Tejer 

-Bienestar Social 
- Vestuario 
-Tejidos 

Liceo Técnico B-4, Ecuato-
riano /Magallanes, Punta Arenas 
-Atención de Párvulos 
~Artesanía 
-Bienestar Social 
-vestuario 
-Tejidos 

Liceo Politécnico B-124, Vicuña 
Mackenna 0383, Melipilla-Talagante 
-Mecánica Máquinas-Herramientas . 
-Oonstrucciones Metálicas 
-Oonstrucción Habitacional 
-Vestuario (Talagante) 
Liceo Técnico A-';.7, Agustinas 2450, 
Santiago 
-Alimentación 
-Atención de Párvulos 
-Bienestar Social 
-Oooperativismo 
Liceo Técnico A-28, Matucana 403, 
Santiago 
Liceo Técnico B-102, Av. La Feria 
6049, San Miguel 
-Alimentación 
-Atención de Párvulos 
-Bienestar Social 
-vestuario 
Liceo Técnico A-57, Av. PedrQ de 
Valdivia 4650, Santiago . 
-Artesanía 
-Vestuario 
-Tejidos 
Liceo Técnico A-59, Augusto Villa
nueva 155, Nuñoa 
-Alta Costura 
Liceo Técnico 8-58, Coventry 280, 
Nuñoa 
Liceo Técnico A-100, Gran Avenida 
4688, San Mi,guel 
-Alimentación 
-Atención de Párvulos 
--;Bienestar Social 
-Vestuario 
-Tejidos 
Liceo Técn.ico B-112, Goycolea 469, 
La Cisterna 
--Química 
-Textil 
-Secretariado Bilingüe 
-Prograrpación 
Liceo Técnico B-39, Recoleta 2774, 
Santiago · 
-Alimentación 
-Bienestar Social 
-Vestuario 
--Mecánica Máquinas de Oficina 
-Relojería . 
Liceo Técnico B-65, _Larraín 9451, '-~ 

·Reina 1 '1 
-Área Artística (Artes Plásticas, Mú
sica, Pintura). 

FUENTE . Informac ión ,ecogida en los Depaitamentos de Educación Agríco la, Comercial, Industrial y Técnica del Ministerio de Educación Pública. 
Diarios Oficiales del 1"4 · 16· 17 · 18 · 19 · 20 de octubre y 28 de noviembre de 1978. 
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. e ucación diferencial 

Prof. Arturo A/vial Cáceres 

EJERCICIOS PARA ESTIMULAR ' 

LA PERCEPCl~ÓN 
·AUDl'FIV.A 

EN El APRENDIZAJE. 
LECTOR 

Depto. Educaci.ón Difelencial, CPEIP--------'-------''------------------------

, 
1 
¡ 

6n el proceso lector, la percepción 
auditiva se integra fundamentalmente 
con la percepción visual, con el lenguaje 
y con funciones motrices, al dar el niño 
la respuesta expresiva a la interpreta
ción simbólica de .los signos gráficos 
(decpdificación ). 

Existen algunas conductas que per
miten y favorecen una b.uena interpreta
ción de los estímulos auditivos recibidos 
por el sentido del oído. Ellas son : 

a) La discriminación auditiva: Es la 
capacidad para distinguir e identificar 
estímulos auditivos, sean éstos ruidos, 
qolpes, ritmos, sonidos de letras o pala
bras, terminaciones. o comienzos de 
ellas. 

La dificultad que poseen al
gunos niños para discriminar 
los estímulos auditivos se tra
duce con frecuencia en un re
tardo de su lenguaje imitado 
como del espontáneo, por eso 
captan incorrectamente lo que 
se les habla y parecen no en
tender lo que se les dice; sus 
respuestas son incoherentes y 
no guardan relación con lo que 
se les pregunta. En esta situa
ción se demuestran, aparen
temente, como niños distraí
dos y desatentos. . 

• Discriminación y memoria 
auditiva, habilidades indis
pensables para un buen 
aprendizaje lector 
• Diagnóstico y tratamiento de· 
sus deficiencias en el aula 

penda básicamente de la clave fonética. 
Por esto no reconocen rimas ni diferen
c;:ias. Al hablar confunden y al repetir 
deforman los aspectos semánticos y 
sintácticos, y · 

b~ . La ~sociación perceptivo
aud1t1va: Esta se realiza simultánea
mente con la discriminación auditiva a 
trav.és de ,los procesos de retención y 
evocación. Pod.emos . definirla, enton
ces, como la habilidad para retener y 
evocar internamente la información que 
nos llega a través del. oído, relacionán- · 
dolá con la experiencia pasada. Esto 

' implica que para una buer:ia asociación 
perceptivo-auditiva debe existir una 
buena memoria auditiv·a. 

La dificultad o alteración en 
la memoria auditiva de los ni
ños, específicamente en eT 
proceso de adquisición de la 
lectura, hace que éstos fallen 
en la reproducción de los soni
dos de fos distintos fonogra
femas y sílabas o eA la repeti
ción oral de palabras y frases. 

Cómo detectar indicios de 
dificultades auditiv'as ' 

A nivel de aula algunos indi
cios o evidencias en la con
ducta de sus alumnos debie.
ran alertar al profesor, frente a 
la posibilidad de dificultades 
auditivas. Algunos de ellos 
·pueden ser de orden emocio
nal y otros de orden físico. 
En lo emocional:· 

Específicamente en la lec
tura, tienen dificultades para 
discriminar auditivamente 
entre palabras que tienen va
riaciones sutiles de sonidos, 
fa les corno : poca - boca·; fino -
vino. Presentan problemas de 
reconocimiento de distintos 
vocablos al iniciar el aprendi
zaje y siempre que éste de-

Un indicio de dificultades auditiva·s es la concentración del alumno en la 
cara del que le habla, tratando de descifrar lo que se le dice. 

-Irritabilidad o tirantez en el 
medio escolar y hogareño. 

-Poca concentración en 
clases. 
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-Incapacidad o apatía para 
participar en juegos o activida: 
des que requieren buena audi
ción. 

-Resentimiento o desa
liento. 

-Frustración en las tareas 
escolares. 

En lo físico: 
--Concentración inusual del · 

alumno en la cara del que le 
habla, como tratando de desci
frar lo que se le dice. 

-Sobresalto cuando el que 
le habla sube el volumen de . 
voz. 

-Necesidad que le repitan 
varias veces una orden. , 

-Necesidad que habitual
mente le hablen en voz más 
alta. 

-Respuestas incoherentes 
o inapropiadas. 

-Deformación de los soni
dos al repetir. 

sal~ y pide a algunos niños que 
esten sentados más adelante 
en primera fila, por ejemplo: 
que repitan las palabras o fra
ses cortas que él va a "cuchi
chear" . A continuación hace lo 
mismo, pero con voz normal; 
aunque a muy "bajo volumen". 

Como resultado de este 
ejercicio, será posible com
probar que el niño que escu
cha a distancia de la persona 
que le habla, oye ; pero posi
blemente puede entender mal. 
Por lo tanto, repetirá más de 
alguna ,palabra o frase, equi
vocadamente. 

Ejercicios _para mejorar la 
memoria auditiva. 

-Abundancia de errores en 
el dictado. 

-Presencia frecuente del 
"caracol" (colocarse una mano en la 
oreja, presionando el pabellón). 

-Respuestas pausadas con un tono 
de voz peculiar. 

t:n nmos con proo/emas aud1twos es frecuente la presencia del 
"ca;/3.col", presionanr-Jo con la mano el pabellon de la oreja. 

1. Repet ir difere.ntes estruc 
turas rítmicas d'adas previa
mente por ~I profesor, utili
zando la parte posterior de un 
lápiz, y dados detrás de un car
tón . Las estructuras deben 
graduarse, comenzando con 
series cortas y simples forma-
das sólo por dos grupos de 

golpes, hasta llegar a series más largas 
y ~omplejas formadas por tres, cuatro o 
m<3:s ~rupos. Debe tenerse presente que 
el ex1to de este ejercicio está en relación 
a la edad de los niños. -Problemas en el lenguaje de ex-

presión. · 
Observadas y detectadas las presun

tas disfunciones en la percepción audi
tiva de sus alumnos, los profesores po
drán aplicar en sus programas rehabili
tadores los siguientes ejercicios: 

Ejercicios para mejorar la discri
minación auditiva: · 

1. Dentro de la misma sala de clases 
o en el patio de la escuela, se expone a 
algún niño eón problemas auditivos, ·in
tencionadamente, a un medio ruidoso· 
con distintas gamas de sonidos, golpes 
o ruidos de cualquier tipo e intensidad. 
De este medio ruidoso, el profesor se
lecciona y produce primero un ruido dé
bil, sin significación, que r:io llega a im
ponerse. Enseguida, aumenta su volu
men sin exageración y pregunta qué es. 
Se puede utilizar un pito, una corneta o 

un instrumento conocido. 
2. Al iniciar la adquisición de los pri

meros fonografemas, el maestro pide al 
niño que diga o busque palabras que · 
empiecen por el sonido pronunciado ini
cialmente. Ej .: arena ... almacén - ama -
alto - amén - altar - armario, etc. 

3. El profesor golpea un objeto cono
cido por el niño. Por ejemplo : un vaso, 
una botella, una taza, un platillo, y pre
gunta a éste qué escuchó. 

4. Se hace sonár una campanilla o 
timbre, sin que el niño vea y se le pide 
que diga de qué lado vino el sonido; si 
de la izquierda o de la derecha. En caso 
que se detecte dificultad en el conoci
miento de D o 1, se le pide que señale 
con la mano la zona o lugar de donde 
provino el sonido. 

5. Tras una serie de golpes o sonidos, 
emitidos con intensidad diferente, se 
pregunta al niño "cuál fue más fuerte ". 

6. El profesor puede "jugár" con su 
curso, aunque éste sea numeroso, ha
·ciendo a sus alumnos '·'dormitar" o "so
ñar". El se ubica éntonces al fondo de la 

Ej.: ¡ ~, 
• 1:.(, .•. • •• .... ··~~ ...... .. . 

2. Crear orquestas rítmicas simples, 
de acuerdo a los medios con que se 
cuente y ejecutar con ellas ritmos, mar
chas y piezas musicales conocidas. 

3. Repetir los sonidos de algunos 
fonografemas, 'solos o en sílabas. El 
profesor, por ejemplo, pronuncia clara
mente varias palabras que contengan el 
mismo sonido en posición inicial (man o, 
masa, mate), intercalada (áhlasado, 
pomada; comadre, .tomate) o final (te
legrama, bocatoma, programa) ;el niño 
pebería repetirlas. 

4. Jugar con palabras misteriosas. El 
profesor debe decir tres palabras que 
los niños deben recordar y ser capaces 
de repetir después de cinco minutos. El 
que no las recuerde o se equivoque, 
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pierde·. Las palabras pueden 
referirse a objetos concretos o 
bien rimar entre !:lilas. EJ.: sala, 
estante, eser1torio; cola, bola, 
sola. 

5. Recordar secuencias de 
sonidos. El profesor _golpea, 
haciéndolos sonar, var¡ios ob
jetos conocidos por el niño, .en 
forma separada; éste escucha 
ccm la vista tapada y luego 
debe d.ecir, pm ejeml=!lo, qué 

) 

r 

,. 

\ ' 
de teatro, etc. 

Bibliografía. 
1. CPEIP. Trastornos de la 

percepción (Módulo Nº 2) en 
Proyecto Sistema Teledwca- . 
ción. Documento Nº 17.913. 
Santiag0 de Chil.e, 1978. 

escuchó primero Y q:ue en se- Ejercicio para .mejorar la memdria auditiva'.· recordar secuencias ,de 
g~ndo lugar, cu~l_objeto sonó sonidos c_ on la vista tapada. 

2. CPEIP. Trastornas del 
lenguaje y la audición (Mó
dulo Nº 3). Documento Nº 
17.980. Santiago de Chile, 
1978. . 1 

3. WHITTAKER, .:James. 
pnmero y cuál ultimo, qué ?o- 1 

nidos fueron el segµndo y el cuarto, etc. - ta - ta - ta - ta - ta? etc. 
1 

Se reeomienda, por supuesto, graduar - 6. 'Marcar el acerito ,dé di.ferer,te's pa_;,. 
las difidultádes. . labras con palmoteos. · , 

6. Repetir trabalenguas; ej.: 7. Describir círculos, líneas rectas o 
· Erre con erre cigarro. entrecruzad~s. letras en el aire, a un 

Ere con err~ barril: .. , " .ritmo dado. Se puede utilizar ¡;,ara est0 
Rápidos iruedar:i los carros del ferro- cüalqui_er instrµmerito o aparato elec-

carril. . trónico (t0cadisc0s, radio, grabadora). 
Nota: No usar este trabalenguas en ~I 8. Realizar estos mismos ejercicios 

caso que el niño demuestre rotacismo en la pizarra con el dedo o con fiza o, por 
fdificJ:Jltad en la proAunciación,de la r.) y ·, último, con un plumón, sobre hojas de 
buscar otros. periódicos en desuso, en ·posición sen-

Ejercicios de ritmo. . 
1 También los ejercicios de ritmo son 
un· excelente medio ll)é\ra ejercitar la , 
percepción auditiva: · 

1. Hacer escuchar al niño afectado 
diferentes ritmos con p·a1madas y pe-
dirle que los reproduzca. · 

·2. Repetir'el misr,no ejercicio anteriofi, 
pero con algunos instrumentos de per
cusión (tambor, .,triángulo, palitos, pan- , 
dereta, etc.). 

3. Imitar gqlpes rítmic0s con manos y 
piernas. Ej.: Dos golpes rápidos con las 
manos; 3 golpes lentos con un pie; 4 
palmoteos rápidos; dos golpes lentos de 
ambas manos sobre ambas piernas (en 

· musl0s), etc: ' , 1 · 
4. Realizar march'as lentas; medianas

º rápidas, de acuerdo con algún ritme 
dado pc;,r el instrumento o por el simple 
palmoteo de. las manos .. Al comienzo. el . 

' niño lle.va el ritmo también con el palmo-, -
teo de manos; luego 'solamente en la 
maroha . 

5. Reproducir el ritmo de una frase sin 
palabras. Ej.:¿ Trajiste h.1 tarea? ta - ta -
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•. - tada o de rodillas en el suelq. · 
Al realizar estos ejercicios·y otros que 

el pro.fesor pueda crear, es importante 
que tome algunas medidas (tanto en su 
cursp, como e,n su grüpo de tratamiento) 
para ayudar a aquellos niños en que se 
presuma alguna deficiencia en la per
cepción auditiva; por ejemplo: , . 

-Es conveniente sentarles en pri
mera fila en el aula. 

-Al dirigirse a alguno. de ellos, hay 
que procurar·que.la luz dé en la car.a del 
mae~tro y no en' la del niño. .1 

-No. clebe l;íablárseles desde la parte 
posterior de la sala de clases ni cubrién
dose la boca co·n alguna de las manos, 
con otros objetos o col'l un cig13rrillo pre
sior.iado por los labios en algún sector. 

-Por su mala audición y mala res., 
puesta expresiva no deben recibir casti
gos ni ser objeto de mofas. 

-No debe crearse al niño hipo&eúsico 
UA ambiente de SObreprotección entre . 
sus compañeros de a1,1la ni en su hogar. 

-Es necesario procurar la incorpora- . 
ción de estos niños a las actividades de 
lenguaje: recitación, expre·sión, grupo 

t . 

Psicología. México, Edit. ln-
teramericana, 1968. · 

4. WOLFF, Werner, Introducción a 
la .Psicología. Santiago de Chile, Edit. 
Nascimento, 197§, Cap. 11!. 

Específicamente en la lectura estos niños 
tienen dificultades para la disori minación 
au<;fitiva de: palabras. 

,. 
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experimentos en educación 

LOS R·EFLEJOS 
CONDtCIONADOS 

Prof. Patricio Varas Santander 
----------------------"--------"'------- Depto. de Filosofía, C.P.E.I.P. 

\ ' 

L 
Indudablemente, el experimento más famoso, si no el más 

importante, en el campo de la educación y el aprendizaje ha 
sido realizado por l. Pavlov, fisiólogo ruso que· iniciara, de este 
modo, el estudio de la relación estímulo-respuesta; estudio que 
avanza hasta nuestros días con B./=. Skinner y sus seguidores. 

Alrededor de 1902, Pavlov y Bechterev plasmaron el cbncepto 
de "reacción condicionada". Pavlov partió de la convicción de la 
psicología asociacionista, según la cual un estímulo que actúe 
sobre un organismo mientras éste ejecuta un movimiento puede 
convertirse, tras algunas· repeticiones, en desencadenante de ' 
este movimiento. 

"Hizo que a un perro hambriento, atado ligeramente con una 
cadena, se le diera de comer carne en pequeños pedazos, y 
luego recogió en un recipiente la secreción producida por las 
glándulas salivales del animal, a través de un tubo, colocado 
mediante una operación en la cavidad bucal del mismo, con el 
objeto de medirla exactamente. Cada vez que se le daba la carne 
al animal, hacía sonar Pavlov una campana, con el fin de originar 
una asociación entre este sonido y la secreción salival. Al cabo 
de unas 25 repeticiones había alcanzado de hecho esta asocia
ción un máximo de estabilidad, de modo que el solo tañido de la 
campana provocaba la plena secreción salival. " 1. 

El estímulo incondicionado (E) (alimento) tenía primeramente 
como consecuencia la reaccion incondicionada (R) (secreción 
salival), mientras que tras las repeticiones, el estímulo condicio
nado (EC) (tañido de la campana) provocaba la reacción condi
cionada (secreción salival como reacción a la campana). 

El élásico experimento de Pavlov nos basta para ilustrar las 
cuatro claves que se encuentran en práéticamente todas las 
variantes de teorías estímulo-respuesta : . 

-Reforzamiento: Las n=¡spuestas salivatorias a la campana se 
logran, como producto de la presentación iAmediata y reiterada 
del alimento. 

-Extinción: Si el alimento (reforzamiento) · es retirado por 
cierto tiempo, la conexión respuesta-campana se disuelve. 

·, -Generalización.(del estímulo): El perro tiende a responder a 
cualquier sonido similar al de la campana. 

-Discriminación: Para enseñar al perro a distinguir el sonido 
correcto, se usa un reforzamiento selectivo. Entre dos ó más 

• Pavlov y el condicionamiento 
• Estímulo y respuesta en el proceso de aptendi
zaje 

f • 

sonidos, el perro recibe refor,zamiento (alimento) con el correcto. 
De este modo, podemos afirmar que hay dos cuestiones bási

cas en el asociacionismo, a saber: 
-¿Qué es necesario para la formación de la conexión 

estimulo-respuesta? 
-¿Qué determina la duración d~ la conexión? 

lmplicancias en el aula 

E;I experimento de l. Pavlov no puede ser directamente trasla
dado al aula, por cuanto él estudió el condicionamiento fisioló
gico a una respuesta reflejada y no el condicionamiento conduc
tual a un aprendizaje. Sin embargo, podemos inferir de este 
experimento clásico lo que sigue: 

-Una respuesta buscada apa_rece con mayor facilidad si 
existe una estimulación que impulse esa respuesta . 

-La respuesta "aprendida" tiende a olvidarse o extinguirse si 
la estimulación o aliciente se retira. 

-Una respuesta más específica en la linea de loya aprendido, 
1). Werner Correll, "El Aprender". Ed. Herder, Barcelona; requiere de una estimulación también más específica, en caso 

1969, pp. 17 y 18. . contrari9 las respuestas se confundirán. 
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"'ALAMOS EN LA AZOTEA" ., 
_ .Y "BERLIN 1930", 

DOS ESlRENOS IMPORl.ANTES 
EN LA PRESENJE TEMPOR~D~ 

Manuel Peña Muñoz 
Profesor de Lenguas y Literatura Española 

1 1 

en el Instituto Chileno de Cultura Hispánica.----------- -----------------------

, 1 

"Alamas en la azotea" 

Ternura, poesía, sentimentalismo y 
humor parecen ser los elementos con 
que el dramaturg9 Egon Wolff juega en 
su nueva obra "Alamos en la azotea". 
Hay aquí, como en sus estrenos anterio
res .("José", "La Niña Madre", " Parejas 
de Trapo" ),amor y compasión pcir el ser 
humano que sufre y que de alguna ma
néra está marginado de la sociedad. 

El Papa Juan Pablo 11, los conflictos 
bélicos mundiales,' parecen· hechos sin 
importancia y hasta desconocidos por 
Moncho, el peluquero ya entrado en 
años, que. un dia, por su propia decisión, 
abandonó a su esposa con la prosperi
dad económica que ella y la peluquería 
significaban y prefirió el aislamiento en 
una triste habitación de residencial ba
rata. Allí, entre cuadros de diferentes 
épocas, en compañía de un vagabundo, 
en la soledad y en el frío de las noches, 
Moncho enc'uentra sus raíces, su propia 
verdad. 

Hay un paralelismo entre Moncho y el 
protagonista de "José", porque ambos 
personajes huyen de la civilización 
próspera para refugiarse en los peque
ños detalles domesticas, en el senti
mentalismo cotidiano de las cosas. En 
esa pobreza de mediqs, los protagonis
tas de Egon Wolff se s ienten más hu
manos. Es como si el mundo del dinero 
despoetizara, despersonalizara al 
hombre. 

Los personajes de este importante 
dramaturgo chileno se redimen en la 
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• ¿ Individualismo o 
lf1tegración a la sociedad? 
Esta parece ser 
coincidentemente la 
polémica central de dos 
estrenos: "Álamos en .la 
azotea" y "Berlín 1930" 

austeridad, aunque eso les cueste el 
rechazo de los otros, la incomprensión y 
hasta la burla, la marginación. 

A diferencia de sus obras de tono "se
rio" ("Los Invasores", "KindergarteJl", 
representadas en el extranjero), "Al a
mos en la azotea" está tratada en un 
tono de comedia. La risa recorre la obra 
de principio a fin, pero a veces es una 
risa amarga, porque las situaciones jo
cosas, son en el fondo, patéticas. 

En esta parodia de la vida humana, 
Egon Wolff desenmascara al hombre, 
sus pequeños egoísmos y también su 
inmensa y dolorosa necesidad de amor. 
Estos seres minúsculos, insignificantes 
en el gran mecanismo del mundo, su
fren de soledad, Y, al. final de la obra, se 

perdonan y muchas veces hasta ceden, 
que son las dos pruebas definitivas del 
amor. 

Por la atmósfera recargada, barroca y 
por el tratamiento interior de los perso
najes, Egon Wolff nos recuerda a Ten
nesse Williams, pero mientras éste se 
solaza retratando dramáticos persona
jes femeninos, mujeres decadentes, 
asustadas, ávidas de sexo o amor, 
Egon Wolff se recrea en el patetismo de 
los hombres. 

Este peluquero de segunda catego
ría, el abuelo que sob.ra en la casa de 
"José", o el pintor fracasado de "La Ni
ña Madre" son las versiones masculinas 

.de esas mujeres derrotadas por lá vida 
que inspiraron al autor de "Verano y 
Humo", mujeres tristes como Blanche 
Du Bois (Blanca del Bosque) o la Mar
quesa de Larkspur Lotion, pero que ins
piran humanitarismo y conmiseración 
los dos rasgos que mejor definen el tea-
tro de Egon Wolff. ,, · 

"Álamos en la azotea" fue escrita es
pecialmente por el autor para l<:1 Com
pañía Teatro de Cámara que se pre
senta habitualmente en el Salón Filar
mónico del Teatro Municipal. Desde el 
punto de vista de la actuación, sobre
sale Tennyson Ferrada, en cuyo perso
naje sentimos aflorar reminiscenci9s 
autobiográficas de seres conocidos por 
el autor. 

La trama misma nos hace reflexionar 
_en que indefectiblemente fue ínspirada 
en vivencias personales del autor, lo 
que aumenta. todavía más el realismo de 
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Una escena de la obra de Egon 
Wolff "Álamos en la azotea ", que 
se está presentando por la Com
pañia de Teatro de Cámara, en el 
Salón Filarmónico del Teatro Mu
nicipal, bajo la dirección de Jaime 
Vade//. · · 

la pieza. Al conocimiento de escarme
nados, moños, trenzas, rizos y "cule
breos", se suma la trasposición al esce
nario de seres, palabras y ambientes 
tomados de la"vida real, lo que demues- . 
tra la agudeza de observación del dra
maturgo: hay costumbrismo coloquial 
en el lenguaje y retrato fidedigno de 
figuras humanas que nos son familia
res, pero por momentos la historia 
"hace agua", porque muchas escenas 
carecen de verosimilitud, lo mismo ocu
rre con el lenguaje que al ser observado 
por un extranjero, el autor pierde espon
taneidad y much;:is expresiones popula
res se advierten como postizas. 

Paz Yrartázaoal crea un personaje 
femenino (Wanda) de mucha·fuerza, vi
talidad, patetismo y ori~inalidad . Su 
enorme peinado enlacado, sus estolas 
de pieles, la ayudan a crear un perso
naje muy rico en facetas expresivas. El 
largo enfrentamiento de Wanda y Mon
cho en el primer acto es tal , vez la se
cuencia.más hermosa de la obra, la más 
conmovedora, la mejor construida tea-

, tralmente y la que permite mejor el luci
miento de estos dos grandes actores. 
Roberto y Angela, interpretados ade
cuadamente por Mario Lorca y Ana 
María Palma, son figuras teatrales de 
poco desarrollo y, que en realidad están 1 
al servicio de la pareja central y princi
palmente contribuyen a realzar la ac-

tuación y el retrato humano del protago
nista. 

1 Uno de los rasgos sobresalientes de 
"Alamos en la azotea" es la cuidada y 
hermosa escenografía que ha creado 
Juan Garlos Castillo. En un tono rea
lista da la atmósfera justa y poética 
para esta comedia de previs,ible desen
lace. La inclusión de ese gran ventilador 
y secad0r de pelo en la pieza de resi
dencial da una nota de peluquería ca
serq, inédita.en nuestros escenarios. 

"Alamos en la azotea", aunque pre
senta tallas de dirección, un juicio largo 
y lento (la obra "despega" con la en
trad;:¡ de Wanda, a los veinte minutos de 
representación), ciertas reiteraciones 
en la trama, estiramiento de algunas se
cuencias, merece la pena verse por sus · 
ráfagas de humor y poesía, por su hu-

· manitarismo, por la ternura de sus per
sonajes, por la confianza de la obra en el 
amor humano, y,especialmente, por tra
tarse de una nueva línea que empieza a 
tomar Egon Wolff, la comedia, y que tal 
vez sea el inicio de obras más afinadas 
en su lenguaje y en su construcción tea
tral. 

"Berlín, 1930" 

Él sábado 9 de mayo se estrenó er\ el 
Teatro Moneda la obra "Berlín, 1930" 
del dramaturgo ingl·és,- nacionalizado 

norteamericano,John Williams van Dru
ten . La obra ,fue estrenada original
mente con el título " I am a camera" y se 
basó en una colección de cuentos que el 
escritor Cristopher lsherwood publicó 
con el nombre de "Adiós a Berlín". 

Van Dutren consideró que las viven
cias de· lsherwood en la ciudad de Ber-

, lín, en 1930, eran un material riquisimo 
para ser aprovechado teatralmente y en 
la consecución de la obra puso al mismo 
escritor de protagonista, un ser inmerso 
en una situación histórica <'JUe -como 
extranjero- no le corresponde. ¿Habrá 
que afrontar los conflictos de la Alema
nia nazi o será preferible la evasión? 

Desde su pequeño puesto de obser
vación, el cuarto de su pensión estu
diantil, el protagonista estudiará la vida 
de Alemania, sus gentes, sus costum
Elres,-su modo de vida y de pensar. A la 
manera de una cámara fotográfica (" 1 
ama camera" ), el protagonista retrata a 
aquellos seres que desfilan por ·su habi
tación : Sally, la prostituta sentimental, el 
millonario excéntrico y desinhibido, .la 
dueña de la residencial que termina en
cariñándose con sus huéspedes, su 
alumna judía, elegante o temperamen
tal, y su amigo, avergonzado de perte
necer a una raza perseguida. 

A través de estos seres humanos 
marcados íntimamente por el inicio de 
una guerra, conocemos una época his-
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tórica1 teñida de significación social. 
Este es el doble valor de "Berlín, 1930": 
laoti>ra es un testimonio humano a la vez 
que un documento histórico de primera 
mano. 

Tanto el estudiante, como Sally, la 
prostituta, . viven su propia vida, in'dife
rentes y conformes, individualistas en 
su época, hasta que el escritor toma 
conciencia y descubre que una ame
naz.a terrible se cierne sobre ellos y 
sobre el destino de Alemania. Hitler y el 
poder d.el nazismo dominarán la meITTte 
de los alemanes y dispersarán al grupo 
de amigos. ¿Habrá que evadirse de esa 
horrible realidad _enmascarada bajo 
unos ideales que justifican la muertE¡ de 
millones de judíos? ¿O acaso habrá que 
atrontar , defenderse, oponerse ... tal ve·z 
huir? 1 

La obra dramática tuvo tanto 'impacto · 
que Bob Fosse se sintió tentado a pre
parar una versión cinematográfica de " I 
am a c·amer a" y es así como surgió la 
película "Cabaret", que incluyó ademas 
música y coreografía de· este genial bai-
larín. · 

El moniaje de la obra original que 
vemos en Chile fue diri~ido por Eugenio 
Guzmán, quien parece haber afinado 
al máximo la direcc ión de los personajes 
secundarios. Efectivamente, más que 
los protagonistas de la historia, se des
tacan en esta puesta en e~cena los per 0 
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sonajes de reparto . Especié¡lmente so
bresaliente está María lzq tJ ierdo en el 
papel de la alumna judía. Logra conmo0 

ver con un personaje exquisito, feme
nino; sensible, elegante . . 

. Su pareja, el actor Eduardo Baldini, 
está también excelente. Ambos dan una 
clase de 'actuación, sobria, controlada, 
especialmente en la escena en que . ~I 
cura las heridas de. su enamorada. Es 
ur.ia escena que " llega" emotivamente y 
cori mucha verdad al.espectador. Agus
tín 'Moya está muy bien calibrado en su 

· interpretación del millonario superficial. 
Li:! dweña de la residencial fue· interpre
tada por Louise Clem, ex actriz del Ka
meispiele, quien arr,ancó aplausos la 
noche del estreno en su mutis del primer 

·cuadro, · segundo acto. Cristián Cam- · 
pos, natural, desenvuelto, juvenil, supe- · 
rior a sus otras aetuaciones. 

Al decir irónico de algunos críticos, 
Anita Klesky parece estar actuando en 
"Santiago, 1981 ", en· vez dé en "Berlín, 
1930". Su estilo de hablar-, su entona
ción, su sonsonete y modales caracte
fi ísticos, resultan tan p¡opios de un sec
tor residencial de nuestra capital, que es · 
imposible imaginárs~la en otro lugar 

' que no sea Santiago : desentona con la 
universalidad de la pieza y con el tono 

. ne¡utro que alcanzan los otros actores al 
expresarse . · 

Hay que destacar en esta obra la cui-

En el Teatro Moneda tiene lugar la 
.representación de "Berlín, 1930" 
del ,;framaturgo norteamericano 
John van Druten, con/a dirección 
de Eugenio, Guzmán. 

dada escenografía, tan propia de lo que 
se entiende pof Art O'eco, ese indefini
bl1;i estilo europeo, funcional y deco;&
tivo a la vez, que caracterizó al período 
1925-1935. Se ve mucho amor en la 
selección de objetos y mobiliario .. Tanto 
la puesta en escena como la actuación 
medida de los actores reflejan muy bien 
la diiección acuciosa de Eugenio Guz
mán, preocupado siempre del alto nivel 
ártístico en sus montajes. 

La música de · .público* (Jeannette 
.Mac Donald y Nelson Eddie cantando 

~ operetas é¡lemanas, la voz inconfundi
ble de Zarah Leander, la canción quE¡ 
interpreta Mar lene Dietrich en "El Angel 
Azul ", las canciones de Bertold Brecht), 
la radio "Berlín" y sus noticias, predis
ponen inmediatamente el ánimo para 
captar un aITTbiente y una época histó
ricos. 

Por la verdad que. hay en estos seres 
humanos tomados de primera mano, 
por el nivel artístico del montaje, por la 

. cuidada ambientación y hermoso ves

. tuario, por la ealidad literaria del texto, 
por la ambigüed,ad de los personajes, 
por_ la excelente actuación de los acto
res que interpretan roles secundarios, 
por la dramática actualidad de ciertos 
parlamentos, "Berlín, 1930" es una obra 
recomendable que gustará a uri amplio 
sector del pCJblico. No hay que perdér
sela. 

· Se llama "música de público a la música que se inte1p,eta en la sala ante.s de la 1ep1esentación y dur ante los ent,eactos. 



EN LA FRANJA CULTURAL DE ·TV 

l.A$.TRES 
AIIERNAJIV.~S 

televisión 

. Francisco Raynaud López 
------------~~--------------------Depto. de 'Tecnología Educativa, CPEIP 

Desde el mes de abril y especial
mente durante el segundo trimestre del 
año, algunos espectadore·s chilenos 
hemos tenido la oportunidad de enfren
tarnos el día jueves a cuatro alternati
vas, tres de ellas constantes, en la lla
mada Franja Cultural. 

El formato de estas tres alternativas 
constantes se ha mantenido durante va
rrios meses y corresponde simultánea
mente a un espectáculo musical, a un 
concurso y a la representación de una 
obra de teatro, Como cada una de estas 
emisiones ha sido entregada con una 
intención cultural, cabe formularse pre
guntas en relación a ello. La primera es 
si cada una de estas emisiones es real
mente un programa cultural. 

Al considerar como cultura toda la 
creación que el hombre ha hecho y hace 
sobre el medio natural, r:io cabe duda, la 
respuesta es inmediata: son programas 
culturales. Pero hay un conocimiento 
trad icional que establece limitaciones a 
los elementos de la creación humana 
que se estiman .culturales : la música es
cogida, la folklórica, sus expresiones 
dramáticas (ópera, ballet), la literatura, 
las artes visuales, los productos de la . 
investigación ciéntifica, la historia, la re
flexión filosófica, todos ellos sustenta
dos por valores éticos formativos que 
buscan trascendencia, perfectibilidad, 

. dignidad, conoc;imiento, satisfacéión. 
Desde este último punto de vista, 

¿podemos decir de inmediato y rotun
damente que esos programas son cultu
rales? La pregunta no significa deseos 
nocer su calidad artística o televisiva, 
sino analizar su pertinencia. Y aquí 
surge una se~unda interrogante. De 
acuerdo al esp1ritu de lo que debe ser la \ 
Franja Cultural, ¿son éstos los progra
mas más adecuados para emitirlos el . 

• Canal 7 TVN presenta "El 
nuevo teatro de José Vilar'' 
• · Canal 11 dé la Universidad 
de Chile: "El gran jurado" . 
• Canal 13 de la Universidad 
Católica: "Chile te Invita" 

día jueves? Yo entiendo la Franja Cultu
ral como un espacio donde se emiten 
programas de excepción, diferentes a la 
programación habitual, es decir, aque
llos que por su intención son diferentes 
a otros, que sí pueden ir cualquier día de 
la semana. Estas tres·alternativas cultu
rales ¿podían haber sido transmitidas 
cualquier otro día? 
CHILE TE INVITA: La cultura como 
espectáculo 

El Canal 13, de la Pontificia Universi
dad Católica de Chile presenta en este 
seliundo trimestre el programa seriado 
Chile te invita. En la descripción previa 
entregada a la prensa, se indicaba que 
el programa iba a ser "cada semana, un 
encuentro artístico entre Chile y un país 
latinoamericano, a través de la música, 
la danza y los diyersos aspectos popula
res y folklóricos que les son propios". La 
serie cumple con este objetivo y cada 

· progr¡;¡ma es realmente un encuentro 
musical. 

La periodista Carmen Jaureguiberry, 
animadora del programa, preguntaba 

· en una entrevista de prensa cuáles eran 
los criterios que se utilizaban para criti
car un programa. Para enjuiciar Chile te 
invita, yo. propondría tres. 

Si lo observamos con el criterio de lo 
que puede ser un programa musical de . 
espectáculo, diríamos que le falta ritmo, 

que ha habido emisiones donde se ha 
evidenciado qesorde.n y. falta de un hilo 
conductor que organizara la labor de los 
animadores. Si lo analizamos según el 
criterio de la difusión musical latinoame
ricana, diríamos que constituye un gran 
esfuerzo con un resultado excelente. _ 
Hemos conocido expresiones <lliversas 
del canto y el baile americanos, a las 
que no siempre tenemos acceso a tra
vés de vías comerciales. Lo más nove
doso es el enfoque de no presentar un 
país, sino un encuentro. de ese país con 
el nuestro. La inclusión de autores, artis-
tas y conjuntos nacionales resulta va
liosa y la confraternización final de cada 
programa da lugar a momentos emoti- ' 
vos. ' 

Pero si IÓ analizamos con un criterio 
de Franja Cultural, creemos que .es un . 
espectáculo musical de jerarquía para 
cualquier otro día de la semana. Al in
cluirlo en la Franj,a, el Canal de la Uni
versidad Católica le da a la cultura el 
carácter .de un espectáculo. El mismo 
director del programa lo definió así. y 
eso es: un espectáculo musical atra-
ye,nte, con ribetes culturales. , 
EL GRAN JURADO: La cultura como 
consurso 

El Canal 11 de la Universidad de Chile 
ofrece durante el segundo trimestre de,I 
año un programa cuyo formato no es 
nuevo y que, bajo diferentes denomina
ciones, se ha presentado en varios ca
nales. 
- En la REVISTA DE EDUCACION Nº 
69 (otc. , nov. dic. 1979, pp. 61-63) ex
presamos nuestro punto de vista res
pecto a estos concursos culturales. El 
formato y _el desarrollo de este tipo de 
programas presenten· ciertos problemas 
que disminuyen su intención cultural y 
formativa. Sin estar .libre de estas fallas, 
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El nuevo teatro de José Vilar, una emisión agradáble para el grueso público. \ 
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El granjurado:h~bil.tr{ltamiento, fruto de la 
,calidad y.seriedad de su conductor, Patricio 
Bañadof 

. ' 

debemos reconocer que en El Gran Ju
rado eso es atenuado con el hábil tra
tamiento, fruto de la calidad y seriedad 
· de su conductor Patricio Bañados y de 
la búsqueda de nuevas soluciones au-
diovisuales. . ' 

Sin embargo, se mantiene el pro
blema dé fondo: presentar el conoci
miento 1en una especie de campeonato. 
Para qwienes gustan de este tipo de 
emisiones, éste es justamente el iRgre
diente que las haee atrac~ivas, porque 
allí confluyen lo competitivo y lo cultural. 

Por eso pienso que no es un pro
grama para el jueves. Tiene méritos 
-más que otros- para ser incluido en 
la Franja, .pero la cultura no es un con
curso ni un campeonato de memoriza-
ción. , 
EL NUEVO TEATRO DE JOSE VILAR: 
La cultura como sainete 

Aunque José Vilar generalmente · 
ofrece comeC!lias teatrales livianas y 
humorísticas en la Franja Cultural de 
TVN, el carácter del material, orientado 
más hacia la risa que hacia la reflexión, 



\ 

nos fleva a catalogar su labor dentro 
del sainete, sin que esto implique una 
intención de minusvalía. Por el contra
rio, estimamos que se trata de una emi
sión agradable _para el grueso público. 

No es extraño que se deleiten con 
estos programas aquellas personas a 
quienes les gusta la comedia festiva,. el 
teatro cómico, el vaudeville. José Vilar 
es un buen intérpretlf'de estos géneros/ 
Pero lo que resulta como de sainete es 
que incluyen estos programas en la 
Franja Cultural. Cualquier otro día pa
rece más apropiado para transmitirlos. 
¿Por qué el jueves? Es inexplicable. 

Si quieren aprovechar la Franja para 
realizar una difusión teatral podrían 
haber acudido a obras y grupos que le 
dieran al programa un sellp más nacio
nal y más abierto, en relación a autores · 
y generes. Pero pareciera que no es el 
teatro1 lo que interesa, sino la sinton ía. 
Se ha sacrificado la cultura en beneficio 
de ésta. 
Derecho adquirido 

El criterio del Conseio Nacional de 

En el .Canal 13 UC, un encuentro artístico entre Chile y un país latinoamericano a través de la 
música,la danza y el ,folklore. 

Televisión, al lograr un consenso de 
' todos los canales para entregar pro

gramas culturales en un mismo día y a la 
misma hora, fue dar al televidente la 
oportunidad de apreciar materiales dife
rentes a aquéllos de la programación 
habitual. 

El director de TVN lb expresaba así en 
marzo de 1979: "La Franja Cultural 
cumple con entregar contenidos diver
sos al promedio de lo que se da por 
televisión, lo que contribuye a enaltecer 
la prOQramación". Es decir, la Franja se 
estableció no para hacer los mismos 
shows musicales, concursos; telenove
las, etc., sino para entregar un material 
de calidad formativa por encima de lo 
habitl!lal. Era una manera de reconocer 
que en ese momento, dentro de lá pro
gramación general, el aspee.to cultural 
estaba en minusvalía. 

Desde entonces hasta ahora, los ·ca
nales se han dado cuenta de que la 
cultura también puede lograr interesan
tes teleaudiencias. Si no fuera así, el 

· Canal de la Universidad Católica no se 

/ 

• habría arriesgado a perder un sábado 
por la noche para entregar directéj.mente 
desde EE:UU. la versión de la ópera "La 
Traviata". Ese sába<!lo, este canal hizo 
una Franja Cultural extraordinaria en su 
programación; el Canal de la Universi
dad de Chile lo hace habitualmente con 
"Música seria" yTVN lo hfzo con"lke" y 
"Mountbatten". · ' 

Hay una preocupación por entregar 
formas culturales en otros días que no 
som jueves. Pero me surge eLtemor de 
que esto no se daba a una gentileza de los 
canale§>, sino que sea una forma de de
cirnos que el jueves cultural ya no se 
justifica. Los programas que hemos 
analizado parecieran indicar eso. iS~ría 
una lástima! 

La Franja debe mantenerse, vo l
viendo a. su idea primitiva. Este es un 
derecho ya: adquirido por los telespec
tadores y debiera respetarse, sobre 
todo tomando en .cuenta que hay un 
gran sector del país que ni siquiera tiene 
alternativas y que debe contentarse 
sólo con lo que ofrece TVN. 
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·plástica 

EN VIAJE. POR CHILE 

CUARTA EXPOSICIÓN 
PICTÓRICA Jl~~ERANTE, 

1981 . 

Luz Muñoz Román 
P.rofesora de Artes Plásticas, CPEIP ______ ......_ ___________________________ _ 

/ 
· Con el fin de difundir el conocimiento y la valoración de las . 

artes plásticas, el Departamento de Extensión Culturí3-I del Minis
terio de Educación ha realizado hasta el momento tres exposi-
ciones itinerantes. · 

La primera llevó desde Arica: a Puerto Porvenir una interesante 
muestra pictórica que, bajo 1a ' denominación de Doscientos 
a~os de nuestra plástica nacional, · abarcaba desde la época 
colonial hasta mediados de este siglo. 

La segunda y tercera exposición recorrieron el país con la 
Pintura chilena contemporánea, que incluía obras representa
tivas de los últimos cincuenta años. 

El éxito logrado en las ocasiones anteriores ha movido a la 
organización de la Cuarta Exposición Pictórica Itinerante, cuyo 
principal objetivo será que el público conozca, aprecie y valore la 
pintura impresionista francesa. Las 80 reproducciones que la 
constituyen han sido divididas en dos secciones que cubrirán al 
mismo tiempo el norte y sur del país, partiendo desde Arica y 
Punta Arenas, respectivamente. Su recorrido se iniciará el 8 de 
julio del presente año, prblongándÓse hasta el mes de marzo de 
1982. Forman parte de esta selección;" Impresión del sol al 
amanecer", de Monet;"EI columpio", de Renoir; "El baile en 
Bougival" y ".Bailarina en escena", de Degas; "Retrato de Hono
rina", de Toulouse-Lautrec; "La siésta" y "Noche estrellada", de 
Van Gogh, y "El mercado" de Gauguin, todas ellas vastamente 
conocidas, pues forman parte del acervo cultural del hombre. 

Cincuenta y cuatro de estas obras se expusieron ya en tres 
comunas de la Región Metropolitana: Curacaví (del 28,IV al 
8-V-81 ), Maipú (del 12-V al 19-V-81) y Buin (dél 22-V al 29-V-81 ). 
La organización y montaje de dichas exhibicion~s estuvo a cargo 
del área de Cultura de la Secretaría Ministerial, Región Metropoli
tana,y contó con el c;oncurso de las respectivas municipalidades. 

( 

Enfoque didáctico 

La muestra tiene un séliltido esencialmente didáctico y pre-
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tende dar a conocer, a través de sus pinturas, la 1importancia de la 
Escuela Impresionista Francesa, la influencia que ésta ejerció en 
Chile en el desarrollo de la ~intura moderna. 

Contribuirá, por otra parte, a la sensibilización del gran público 
frente a las manifestaciones artísticas y será, , sin duda, una 
fuente 1de motivación para la realización de actos culturales en el . 
seno de la comunidad. 

En lo que respecta a la asignatura de Artes ,Plásticas, esta 
exposición permitirá a los profesores de todo el país enriquecer 
· notablemente su quehacer docente, pues entregarán a los alum
nos una experiencia de goce estético, directa y vitalizadora. 

Material de apoyo 

Junto con la exhibición de los cuadros, se pondrá a disposición 
del público una gran cantidad de material educativo, que contri
buirá a una mejor comprensióp de la muestra, a saber: 

-Un afiche en el que se reproduce "Impresión del sol al 
amanecer", de Claude Monet. 

-Un folleto explicativo, preparado por Enrique Solanich S., en 
el que se sintetizan las principales características de la pintura 
impresionista francesa. · 

-Documentos elaborado~ por el Area de C1,1ltura de la Secreta
ría Ministerial de Educación, Región Metro'politana, en los que se 
entregan antecedentes de este movimiento pictórico. 

-Una guía de visita a la exposición y un test, dirigido al 
. espectador, donde ,éste expondrá su juicio estético frente a los 
cuadros expuestos. 

-Películas basadas en el impresionismo y en la vida y obra de 
sus representantes. 

-Diapositivas con reproducciones de obras de pintores de 
este período. 

Durante su exhibición actuará como monitor un profesor de 
Artes Plásticas, el que entregará una pequeña reseña para orien
tar el análisis formal de las pinturas. 
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' • 

· · "La siesta", de Vincent van Gogh. 

"Lá libertad guiando al pueblo",ee Eugene Dela
croix. 

"Impresión de/ sol al amanecer", 'de Claude Monet. . ''Retrato de Honorina", de Henr.i de 
Del nombre de esta pintura tomó su denominación el · Toulouse-Lautrec. 
Impresionismo. ·, . 

' · 
J; 

Al recorrer la sala de la exposición, tal como fué presentada en El qué hacer artístico se desarrolla en <!:Ontactó directo con la 
la Región Metropolitana, se escuchaba música de Ravel, un · !1aturaleza; la paleta capta la luz so1a·r y sus efectos en el instante 
compositor contemporáneo al movimiento impresionist~t mismo en q1,1e se pinta; para entregarnos plenamente la vibra-
El impresionismo en Francia ción lumínica, utilizan colores complementarios, desterrando de-

~ . , . finitivamente el negro. ' 
La pintura, com0 ·todo arte, es la resultante· de una íntima Pintan con pinceladas rápidas y espo111táneas, yuxtaponiendo 

interrelación entre el artista y la sociedad en que vive. $u de sarro- colores. Los temas predominantes son estaci0nes de ferrocarri
llo es un pr,oceso dinámico que respoAde a la ~volociólil de ,los . :,es, reflejos de rotes, calles IILJvi0sas, auroras o atardeceres, ' 

1 sentimientos, el, espíritu creativo y ias formas de vida de cada escarnas costumbristas,' r.etratos desnudos y r,iaturalezas muer-
ép0ca histórica. tas. 

El movimiento impresi0nista surge en París ·como uña reac- El ·nombre "impresionismo" deriva de un cuadro pintado por 
ción frente a los principios intelectuales y morales imp~stos · Claude Monet, titulado '!Impresión del, sol al amanecer", el que fue 
po'r el.clasicismo, el romanticismo y . el realismo. Un grupo de .. prese·ntado en París. el 15 de abril de 187 4 por un grupo de 
jóvenes pintores se rebela contra el clima estrecho y académico artistas de este revolucionario estil0 pictórico. Un critico ae arte 
en que. se ahogaba la pintura oficial; buscan su propio camino · de la época, refiriéndose a esta pintura la llaqiódespectivamente . 
artístico, de5!'llintiendo, .a través de sus obras, . la creencia popular · "impresionista", término que más tarde adoptarían los mismos 
de que el arte debe limitarse a copiar fielmente la ·naturaleza. artistas en sus futuras exposiciones. 

Su visión plástica es fundamentalmerate diferer,,te, se sustenta l¡:I movimiento tuvo sus precursores en Eu!!)ene [:)elacroix, J. 
en el iaeal de 10 inacabado y se expresa· en el. dibujo im,p,reciso, Corat, G. Courbert, E. Boudin, Millet, Dauml!li. Entre los lmpre
esfumado de cor,ito~nos _dill!lidos, sin interés por el detalle. sionistas J!)ropiamente tales se erncuentran Edouard Manet; 
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"El columpio", de Pierre Auguste Renoir. 

"El mercádo'. ',de Paul Gayguin. 

Claude Monet, Edgar Degas, Camilo Pissarro, Alfred Sisley, 
Pierre A. Renoir, Berthe Moribot y Pierre Bonnard. 

Había que destacar, además, a los no-impresionistas 
George Seurat y Paul Signac y a los post-jmpresionistas, Paul 
Cézanne, Vincent van Go·gh, Paul Gauguin, Henri de 
Toulouse-Lautrec. 

Influencia del impresionismo francés en la pintu.ra c~_ilena 

"Los jugadores de cartas", de Paul Cézanne. 

"Bailarina en escena",.de Edgar Oegas. 

Alfredo .Helsby es, eminentemente, pintor de pa1sa1es. Sus 
temas acusan un gran lirismo, conseguido por medio de la utili
zación de la luz y sus reverberaciones. Su obra" Arco Iris en los 
Canales de Chiloé" es un buen ejemplo de su concepción ,de la 
naturaleza como espectáculo. Sólo él supo mantener su :gama 
de colores irradiantes y misteriosos. Tanto a este artista como a 

. J. Francisco González se les llamó "Cástor y Pólux" del impre-
. sioniJ5mo. chileno. · 

Alberto Valenzuela Llanos es el pintor que representa la tran-
. Animados de una enorme inquietud de renovación Y cambio, · · sición entre la pintura antigua y la moderna. Asimiló del impresio

un grupo de pintores nacionales viaja a París.impregnándose allí nismo francés el sentido de síntesi$ cromática, poniéndolo en 
de las i;iuevas formas -que asume el arte europeo. Inspirados evidencia en su obra "Manzanillones en flor", donde sentimos la 
estéticamente por las obras impresionistas francesas, vuelven a v.ibración atmosférica. 
Chile decididos a reaccionar contra las tendencias oficialistas 
establecidas en 1~ plá,stica chilena. 

Juan Francisco Gdnzález es el pintor chileno que inicia y 
encarna de modo genial el abandono de la sens.ibilidad 
romántico-naturalista de la primera mitad del.siglo XIX, incorpo
rándose a las nuevas corrientes pictóricas con algünas de sus 
obras: "Basílica de San Marcos", "Panorama de Santiago", "R0- · 
sas", "Carretera en la Vega'', etc. 
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En Algarrobo piritó una.serie de paisajes inspirados en el mar. 

El agua con su movilidad cambiante, con sus embates contra 
las rocas, sus reflejos tornasolados, la intensidad de la luz y 
IDrillantez de los cielos fueron interpretados magistralmente, apli
cando en el tratamiento del color un puntillisrrio sutil. Conside
rado un innovador demasiado audaz, fue criticado por dejarse 
arrastrar por el movimiento impresionista. · 
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actualidad 

A continuación ofrecemos 
a nuestros lectores el texto 
completo del discurso prq
nunciado por el escritor, 
académico y director de 
Bibliotecas, Archivos y 
Museos, Enrique Campos 
Menéndez, con motivo de 
la iniciación de los actos 
conmemoratorios del bi
centenario del nacimiento 
de don Andrés Bello. 

Siempre hay para quie
nes oficiamos en el mundo 
del espíritu un primer Bello. 
A vec,es, una estatua de 
bronce o de mármol. A ve
ces, un verso lejano, bebido 
en la infancia. Como " La 
Oración por todos", que 
surgía desafiante en el libro 
de lectura de don Manuel 
Guzmán Maturana, en 
nuestros lejanos días de co-
legiales. · 

Don Andrés Bello fue un 
varón severo, una figura 
plutarquiana, que eligió 
siempre la prudencia como 
elemento regulador de la 
vida y de la cultura. Aquel 
justo medio constituía en él 
doctrina y acto. En la litera
tura supo aceptar el rigor de 
una acentuada línea neo- · 
clás ica, el dominio de la 
norma, el cauce de la pre
ceptiva, el aporte de la tra
dición ; pero al mismo 

ANDRÉS BELLO, 
EL HOMBRE 

Enrique Campos Menéndez 
Director de Bibliotecas, Archivos y Museos 

• El Joven Andrés en Caracas , 
• Los años de exilio en Londres, pobreza material 
y reciedumbre de espíritu 
• El legado a Chile, su segunda patria 

Don Ándrés Bello fue un varan seveto, una figura plutarquiana que eligió 
siempre la prudencia como elemento regulador (je la vida y de la cultura. 

autol_imitar los afanes y los 
impulsos excesivos y el 
despliegue de la imagina
ción, libre salto en el aire 
hacia un adelante sin límites 
ni vallas. 

Era Bello un amante de la 
tradición, capaz de recibir 
con sabiduría el désborde, 
hasta domeñarlo en su 
alma ; un hombre de antaño 
que tenía sus ojos atala
yando el porvenir ; un hom
bre que obtenía de sus raí
ces las alas para proyec
tarse. 
· En política, que suele ser, 

, -a menudo, un espejo que 
deforma la realidad, admitió 
en un convivio eficaz y 
amable lo más puro de 
cada corriente, sin trepidar 
en ir desechando, con firme 
cortesía, cuanto era oropel, 
fraseología, pasión parti
dista destinada a sus.tentar 
las debilidades del hombre, 
en desmedro de las nacio-
nes. , -

La filosofía era un impe
rativo y una pasión, un es
tado propicio para lograr el 
equilibrio n~cesario y evitar 
el vértigo de las vanguar
dias, avanzando siempre 
por los caminos de la razón 
hacia aquéllos en donde 
ésta constituye un lastre. 
Pasó su vida -nos atre
vemos a pensar- formu-

tiempo, fue proclive a admitir los primores de la alborada 
romántica, el aire pleno de renovación, los veneros del espi- · 
ritu naciente. 

En su interior iban combinándose, en equilibrada propor
ción, las condiciones que abrían cauce a dos aspectos de la 
personalidad que suelen ser contrapuestos y hasta excluyen
tes: el sentido de la norma, que es, en rigor, un modo de 

lándose preguntas sin satisfacerse jamás plenamente con las 
respuestas, como corresponde a un s_abio. El dejarse mecer 
en la tradición científica, moral, jurídica o estética no le ahu
yentaba a ese pequeño demonio interior que le pedía evitar · 
cartabones. Oiría que Bello fue el más recatado de los renova
dores y el más osado de los tradicionalistas. 

Andrés Bello fue un sudamericano universal. 
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Emerge de la sociedad re- nía entre el triunfo y la des-
coleta de · su época, como gracia. · 
un prndigio desconcer-· · La primera etapa de la 
tante. Las aficiones de la vida de Bello transcurre y 
familia y las propias, n0 en- se agota en esa atmósfera 
cajan como piezas·de valor colonial de Caracas, en-
cotizable en el rígido tin- cerrada en un círculo de 
glado del Caracas colonial. aparente· serenidad, pero 
Los padres, de origen cana- que en el que '" subyacían 
rio, son gente distinguida encendidas pasiones. 
pero modesta. Las aficio- Gracias a' su fama de 
nes a la música de sus pro- serio y estudioso se gana la 
genitores y a las lecturas simpatía de las autoridades 
del joven Andrés, son ape-' españolas, llegando a ser 

· nas una anécdota amena y hombre de confianza del 
pintoresca para. aquéllos Gobernador <Suevara vas-
orgullosos "mantuanos" · coricelos, quien lo hace ofi-
qué rigen ritualme'nt~ la S0- . cial segundo de su Secreta-
ciedad caraqueña, al com- ría. · , 
pás de las campanas con- Los desbordes libertarios 
ventuales y organizadas · 1 que provoca la Primera 
por wn. jerár.quico protocolo Junta del 19 de abril de 
genealógico. · La n;iadre; 1810 dan· c0mo resultado 
buenísima, cuida con afán .una 'reacción de temor, que 
de los ocho hijos, sobrepo-· hace. propicia una dura re-
niénd050 a penosas jaque- · El joven Andrés en Caracas 'gána nombradia de estudiante serio y lector presi'én. Muchos de los más 
cas que la aquejaran du- incansable. · r. acendrados patriotas son 
rante su 1.arga vida. Andrés .. detenidos o confinados. 
lee. Dewr.a libros. Alg1:1nos lo.s consulta en las sil~ntes bi-silen1es La calumnia teje rápidamente la cruel infamia. Se cúlpa a 

· bibliotecas; otros,,ios adquiere extrayendo ahorros de su en- Bello de 'ser informante de las autoridades españolas, de lbs 
démica escasez pecuniaria. Tiene maestros como el ·merce-,,. nombres de los principales autores del desborde popular . . 
dario Cristóbal de Quezada, que le enseña los primeros cono- . · La envidia de algunos, aliada a la compVacencia de muchos, 
cimientos de literatura .y de gramática. rambién asi.ste al 'abre en Bello una honda herida sobre laque habrían escupido 
colegie de Santa Rosa; donde sienta cátedra el docto José hiel -según su lilolorida expresión. 
·Antonio Montenegro. Con el andar de los años, las lecturas • · Tratan de compensar la tal'l ligera como envenenada in.fa
iniciales de Lope y Calderón se ampllan a todos los 'qlásioos mia, con un nombramie.nto oficial. Se~·secretario de la misión 
,españoles: más t.arde: · se aventura en obras de · Gliplomática, qué formada por Bolf"'.ar y López Méndez, envía 
autores en francés, idioma que aprende solG>, ayudado con la junta caraqueña ante lnglater-ra. 
· una gramática que le pr~sta el ¡oven · Ustái iz, uno c;le sus· Esa fue la primera salida de la tierra.; la primera y la última .. 
amigos mantuanos. A los dieciséis años ingresa la Univ~rsi- Como evoca l:.Jslar Pietri: "Aquel hqmbre hermoso, robusto 
dad Real y Pontificia de Caracas, recibiendo el titulo de Bachi- . y tr.anquilo que llega a LoAdres en el umbral de la tre.intena, 
ller en Artes el 1 ° de marzo 'de 1980. ·. ª acaba de apandonar su paisaje, su familia, -sus costumbres, 
Con el ánimo de obtener algunos recursos para se1guir c9m- · su lengua. Ya no va por las calles soleádas y colorid~s de ic1 
prando libros, aproveqha su bien ganada· nombradía de joven 

1 
Caracas de su adolescencia, sino por las húmedas y neblino-. 

estudiosoyserio,dictandoclase.sadíscolosmue::hacho$dela · s.as avenid.as, donde~ media tarde flotan los farolés como 
. alta sociedad caraqueña. Entre ellos, hay uno que (!estaca: coágulos de luz amortecida. En lugar del corto radio que lo 
vivaz, deslumbrador, desconcertante. · separaba de todos los rincones familiares y de todos los 

La inquietud de su discípulo lo obliga a dar clases perir;>até- rostros amigos, ahora se perdía por. la vastá.urbe, llena de 
ticas, ya sea trepando por las empinadas laderas del Avila, miseria y riqueza;·y se topaba en los-vastos salones dor.ados 
orillando el curso ele los ríos caudalosos o a la sombra verde con el tedio del "dandysmo" distante y de la nobleza altanera. 
de l0s inmensos Gaobos y samanes. No es mucho lo que En lugar de los bosques de Catu"cho1 Chacao, de los rojos 
aprende el discípulo en ciencias concretas; pero conversan búcares, de los1inr:nensos cedros, de las inecipas palmeras, 
incansablemente de lo humano y de lo divino. El alumno es las fantasmales arboledas esfumadas en niebla y agua de 
Simón Bolívar y Palacios~ tia.ne apenas un par de años menos · Hyde Park y, en vez del materno casteJlano criollo, con sus 
que su maestro. Son más que todo, amigos. Un día, Jas claras sílabas abiertas, lo rodeaba el ahogado rumor de aque-
rebeldías ael discípulo lo ponen baj0 otras tutorías intelectua- lla lengua gutural y apelmazada". 
les. Pero Bolívar no 'se aleja, como muchos otros, sin dejarle ni Bello' era un ser superior y, como tal, padeci0 cuahto co-
un real en sus necesitados bolsillos. Por lecciones formal- corresponde a un hombre c;¡ue resulta adelantado a su epoca. 
mente no sabidas, pero hondamente asimiladas, el joven ¿Qué honor para Chile resulta mayor.que su mentoría intelec-
Andrés rec:ibe como hon0rarios de quien será el libertador, de tual, su viqor de humanista, su, l;leroísmo·de la cwltwra? lrisarri 
América, i un traje nuevo! . lo recomienda a dori Bernardo O'Higgins y destaca su-notable 

Con el andar de lbs año.s, el Bello de Caracas·va enroque- ilustración", tant9 como aprecia "su resignación para sopor,tar 
cier.ido su ~spírttu e::on cuanto eonocimiento inteleetual tiene a la pobreza, pues cuando más· pobre está, se sume en la . 

. su alcance. Para el filo del siglo, ya se atreve con algunos biblioteca'de.,est4i: ciudad(Londres)yallíesperac;¡ue <ilealguna 
' poemas y traduce con propiedad del frar:icés y del inglés, así parte le v_enga el pan del día, que nunca le ha faltado, por 
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como del latiri. Su espíritu,' a veces, se angustia y ·busca felicid~d". · · . " • , 
serenidad en la umbría de los templos) bajo el rocío 'son0m <ile } '.. ¿Cómo ~ría ese Lollldres? Alguna vez vio 'pasar a l ord 
las campanas. • ' · Byrqn, soberbio y orgulloso en su caballo e·m~nachado, sin 

.Cuanc~o abandona Oaraeas para·radicarse en Londres y, saber aun que ,más tarde habrá de traducirlo brillantemente 
mas tarde, se viene a Chile, la imagen del Crist0 de Carac.as, ,,. Con imaginación, Joaquín Edwards Bello reconstruye la 
con su mensaje de dolor y esperanza, se confunde con la ,,época londinense, en su libro "El bisabwelo de"pied r,a", seña
de su propia 11_ida, que fue también una perman(;lnte a90- !ando que corresponde al mun~o eje Dickens, .con sus calles 
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"bullentes de m'iserables, eje borrachos, de pmstitutas, de 
pickp0kets, de lords y de dallíliselas, ele emigrados frar,iceses 
horre>rizados p0r la guillotina, de jugadores y de comercian
tes" y, c;;ontinúa pregul'iltándose p0r ~I gran misterio de la vida 
cotidiana de Bello: " ¿observó acaso la vida inglesa desde una · 
bwhardilla,' como Chateaub~iand? ¿Dónde estuvo" -dice
"don Andrés en los tiempós del Regente, de Brumme'I, de las 
favoritas del palacio real, de las bodas cortesanas, de las 
victorias y la entrada triunfal de Wellington?". 

"Cuando entra al gran edificio del British Museum" 
-cuenta Uslar Pietri-, y se dirige a su sitio, se hace ligerci y 
firme aqwel pesa@o andar que· arrastra entre la. neblina de las 
calles. Se desp0Ja de $U ratdo abrigo y de su vteJo sombrero, 
se sienta y suspira acon~ojadamente. 

Los guardÍanes del British Museum se pasean silenciosos 
junto a su habitual mesa de trabajo, lo conocen bien. El míster 
Bello, un caballero de la América del Sur, que desde hace 
diecisiete años visita asiduamente la rica bilbioteca. Unas 
veces se enfrasca en la lectura de los clásicos grieg¡os y su 
rostro se ilumina de une¡ plácida sonrisa de niño sobre los 
renglones de una erudita edición de la Odisea. En ot rr as oca
siones, lo ven mecer tímidamente la mano, como marcando 
con_ vago .gesto el compás eje la medida de una égloga de 
Virgilio y, en otras, se hunde en la "Crónica de Turpín", o en un 
tratadq de fisiología o en el grueso infolio de "Las siete parti
das" . 

Aquelia nueva etapa de su vida, que llegó a ser larga de 
diecinueve años,. fue la de la pobreza, el abandono y la sole
dad. Después de unos· breves meses esJ¡Jlendorosos, en los · 
que Bolívar derrochaba el dinero, en los que se reunían con 
las más célebres personalidades en la casa de Miranda, en 
Grafton Street, en los que eran el objeto de la curiosidad de 

· aquella sociedad "snob", vinieron los largos años de p0breza 
'Y estudio, de mucha ,niebla, muchos libros y escaso pan, en 
q,ue el hombre de traje raído se refugiaba en su mesa del· 
British Museum para proseguir la silenciosa fiesta inagotable 
que le estaba re·servada. 

En 1 814 se casa con Mary Ann Boyland. Es una inglesa, 
una mujer del norte y de la niebla, que no habla su lengua ni ~ 
puede enter.ider sus versos. 

Empiezan a nacer los hijos y la p0breza y la estrechez se 
hacen mayores. Los niños juegan en las sombrías callejas del 
barrio p0bre y cantar,i canciones inglesas. · 

Más tarde enviuda y en 1824 vuelve a casarse con otra 
dama inglesa, Isabel Dunn, quien le da nuevos hijos. 

Su destino parece ser el de marchar agobiado y alejarse de 
todo lo que ama. No es sino el desterrado y p0r !:)SO se aferra 
con tanta ansiedad a lo que ha p0dido llevarse consigo : la 
ciencia, la literatura, la lengua y la · imagen de América" . 

En sus-años londinenses sirve a las representaciones di
plomáticas sudamericanas. Trata de volver a su patria. Le 
escribe a Bolívar, le pide, le implora que le dé una resp0nsabi
lidad para servir al ideal de la gran Colombia .. . Sólo recibe 
vagas promesas que el tiemp0 marchita ... Al final, le ofoece un 
cargo ... pero que es inferior al que servía en Londres. Enton
ces, desilusionado, vuel -;,e sus ojos a Chile, de cuya represen 
tación diplomática había formado parte. Don Mariano Egaña, 
nuevo Ministro en Londres, recomienda al Gobierno la contra
tación de personalidad tan destacada y con tan valiosos co
n0cimientos y experi~ncias. Es el Cóns.ul en Inglaterra, don 
Miguel de la Barra, quien tiene el honor de contrqtar sus 
servicios para el Gobierno de Chile. 

Bolívar, recordando su antigua amistad y quizás cjesenten
dido de alguna intriga, piensa nombrarlo ministro en Estados 
Unidos ... Ravenga, el Ministro de Relaciones de Colombia, . 
también recaba sus servicios. Más es demasiado tarde. An
drés Bello con su familia viajaba con otro rumbo ... 

Vuelve a partir, en1 lo que sería la tercera y definitiva etapa 
de su vida. Tiene cuarenta y siete años. Parte hacia un país 
lejano que sólo conoce p0r referencia y oficios protocolares. 
Embarca hacia él oeste, enfilando al sur Por el ar;ichCl océaAo, 
p0r aquella ruta que abrieran las místicas carabelas. Cruza el 
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Estrecho de Maga,llanes y 
sigue hacia el norte la ex
ten5p. costa hasta Val paraíso. 
Cornq, un peldaño entre el 

, Pacíffu_ desmesurado y la 
enhiesta Cordillera de los An
des, está Chile, última meta 

· de sus esperanzas. 
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Llega a fines de junio de 
1829, en plen.o invierno. Se 
aloja con su familia, en el 
primer tiem·p0, en la pen-

' sión de la señora Lafinur.. .,.......,. , _....._,...,.,....... 
r ,__._ J..,__..,_ !, 
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En 1847 publica su Gramática de 
la lengua castellana, "un vínculo 
de fraternidad entre las varias na
ciones de. origen español sobre 
los dos continentes". Posterior
mente le hizo importantes anota
ciones el filólogo colombiano Ru-
fino J. Cuervo. ' 

Poco a p0co, su terca sole
dad, su p>0breza ·¡Dersegui
dora, comienzan a redi
mirse. C0r<1 su erudicción y 
talento se abre paso en la 
admiración y en el afecto de 
los chilenos. Por primera 
.vez en muchos años, en 
casi todos los años de sw 
dorada madurez, siente 
que su vida tiene un destino, 
y la amargura de su destie
rro se trueca en la certeza 
que ha adquirido una nueva 
patria, entrañable y de,fini
tiva. 

· "Refugiado en lo que ya 
nadie pgdría ar.rebatarle " 

-como dice un biógrafo- "en la forma más alta y perelurable 
de su patrimonio, Bello logra cumplir plenamente su misión de 
servidor del espíritu y de la civilización. Chile crece y se 
<ileAsifica a su alrededor y se va pareciendo a su p0deroso y 
sereno sueño de grandeza".-, 

¿Como era físicamente Bello? A fuer de la Admirativa pin
tura que de él hace Taymond Q. Monvoisin, 1er,i 1844 y el 
dibujo de Theodoro Blandeau (1846), cabe admitir una muy. 
·relativa variación con respecto al trazo magistral que com
poné Guillermo Feliú Cruz, de don Andrés, en el momento de 
dajar- Londres a los 47 años: "Los sufrimiemtos, las penas, los 
desengaños habían ajado el rostro . Tenía una serena dulzwra. 
Las facciones er.an delicadas. Los ojos azules expresaban un 
intemso' y bondadoso mirar. Una frente amplia la rodeaban 
guedejas de cabellos castaño ·echadas hacia adelant~. Los 
labios, finos, delgados. Una nariz bellamente perfilada daba 
elegancia a la fisonomía que· se destacaba de una faz inten
samente pálida. La estatura erá mediana. El cuerp0 era del-

. gado y sin flexibilidad. Eran visibles los síntomas 13ien pronun-
ciados de una tendencia a encorvarse" . , 

Al llegar a Chile, antes del tr-iunfo estabilizador de Prieto, en 
Lircay, Bello comprende que el país habrá de cimentarse, 
desligándose de tentaciones.utópicas, de abstracciones doc
trinarias, incapaces de llegar p0r sí mismas a ser. En carta a 
su amigo Femálildez Madrid, del 8 de octubre de 1829, le 
relata cuanto ve en nuestro país: " La situación de Chile no es 
en este momento nada lisonjera : facciones llenas de animosi
dad, una Constitución vacilante, un Gobierno cjébil, desorden 
en todos los ramos de la Administración. No sabemos cuánto 
durará este período, que aqui llaman de crisis, y que puede tal · 
vez prolongarse años". · 

Los chilenos no p0demos dejar de agradecer a Bello su . 
cotidiana lección de templanza y de sabiduría. Sus razona
mientos manaban como un agua viva del saber. $in eluda, 
much0 de nuestro buen sentido, del criterio de la norma, de 
nuestra p0nderación intelectual, nos vienen de este gran mo
derador y guía de la intelectualidad chilena del siglo pasado. 
. Tuvo wna sola pasión fundamental : la de servi i . Su reputa

ción se asentó en ese deseo y en las galas constar:ites de un 
desinterés heroico . Sabía muy bien que el espíritu público era 

· "uno de los principios de la l(italidad de las naciones" y 
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en él veía su modelo de 
servicio. No pedía para sí, 
sino para la gran patria 
americana, para sus leyes, 
para la lengua española, 
para la comunidad . Con 
probada razón, el sabio Ig
nacio Domeyko diría ante la 
tumba de Bello : "no es 
dado enumerar fríamente 
los inmensos méritos y ser
vicios de don Andrés Bello, 
que, si pudiéramos recor
darlos todos, dudaría la 
razón que en una sola vida, 
un solo hombre pud ie ra 
saber tanto, hacer tanto, 
amar tanto" . 

Quienes le vieron en la 
cátedra o en la labor coti
diana, en el templo, en el 
loogaro en la quinta pacífica 
y virgiliana de Peñalolén, lo 
recordaron siempre. 

Lastarria, quien fue ~u 
discípulo , y, en muchas 
ocasiones, su contradictor 
admirativo, ha dejado en 
los " Recuerdos Literarios" 
una notable descripción del 
maestro en el aula, como si 
fuese la página de un histo
riador romano que desea 
inmortalizar el perfil cesá
reo : "nunca explicaba, sólo 

del prejuicio, hombre formado 
en el rigor intelectual de la 
ilustración y atento al tiempo 
en que vive, ocepta las venta
jas de la prensa y ve en el 

· pe~iodismo un basamento de 
la opinión pública, un vehículo 
de divulgación de deas. Y en 
las páginas de "El Araucano", 
desde septiembre de 1830 
hasta 1853, escribirá, comen
tará, resumirá, apoyará, dis
cutirá. 

En una línea directriz pa
ralela de la anterior el sabio 
delineó lo que podría lla
marse la "prosa oficial" del 

1 país, definida con esa pre
cisión que fue un rasgó car
dinal suyo, admirable hasta 
hoy y eternamente actual : 
"El estilo debe ser como el 
de lé\S demás composicio
nes epistolares y d idácti
cas, sencillo , claro y co
rrecto, sin excluir la fuerza y 
vigor cuando el asunto lo 
exija". 

La obra de Andrés Bello 
está constituida por una su
cesión de cumbres. En sep
tiembre de 1843, al inaugu
rar la Universidad de Chile, 
define magistralmente el 
carácter de la institución : 

, conversaba, principiando 
por exponer una cuestión 
para hacer discurrir sobre 
ella a su discípulos; en 
estas conversaciones dis
curría y discutía él mismo, 

L,a enfermedad avanza. Por su mente _afiebrada, desfila su vida .. . 

"El programa de la Univer
sidad es enteramente chi
ler:io y si toma prestado a 
Europa las deducciones de 
la ciencia, es para aplicar
las a Chile. Todas las sen-
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casi siempre fumando un . 
enorme habano, lilablando parcamente, con pausa y sin 
mover un músculo de sus facciones". · 

N0 pasó en vano, no pasé-corno_ los hombres, como las 
nubes. Realizó cada día una jornada durable. Cuanto forjó 

1 con materiales nobles, creció. Y por ello, cada día le admira
mos más, le agrádecemos má~. ¡Cuánto bien nos hizo! Aspi
raba a que el chileno no se mir.ara en el espejo de las penden
cias, sino en el de armonía que, por sobre todas las cosas, 
admirara con grarideza, aceptando como ejemplar el legado 
de su historia, dado que importa este conocimiento a los 
chilenos, " para animarles a las empresas útiles, estimular las 
bellas acciones con el ejemplo de nuestros conciudadanos 
que más se han distinguido en el obsequio del bien público y 
formar el carácter nacional sobre la base del amor al país y a 
sus instituciones" . - . _ 

Sólo existe un arma que permite a un país vencer: la educa
ción. Y es un arma de paz, destinada a vincular al hombre con 
su nación y con su raíces, en perpetua voluntad de vínculo. Es 
la que "enseña los deberes que tenemos para con la sociedad 
como miembros de ella, y los que tenemos para con nosotros 
mismos, si queremos llegar al grado de mayor bienestar de 
que nuestra condición es susceptible". Y se apoya en una 
noción del progreso para insistir en sus postulados: "yo cier
tamente soy de los que miran la instrucción gene r,al, la educa
ción del puel:Jlo, como uno de los objetos más importantes y 
privilegiados a que puede dirigir su atención el Gobierno; 
como una necesidad primer~ y urgente ; como la base de todo 
sólido progreso ; c0mq el cimiento indispensable de las insti-
tuciones republicanas". , 

Consejero de estadistas, edu,cador por excelencia,enemigo 

' das en que se propone diri-
gir las jnvestigaciones de sus miembros y el estudio de sus 
alumnos, convergen a uh ceritro : La Patria". -

Ve a la Universidad como un núcleo altamente s1gnincat1vo 
en los tiempos que habrán de venir, porque 'los adelantamien
tos en todas líneas se llaman unos a otros', se eslabonan, se 
empujan. Y cuando digo los adelantam ientos en todas líneas 
comprendo, sin duda, lós I más importantes a la d icha del 
género humano, los adelantamientos en el orden moral y 
político. 

El propósito americanista de su "Gramática de la Lengua 
Castellana, destinada al uso de los americanos" (1847), no 
desmiente su fidelidad constante a la unidad de la lengua. 
"Mis lecciones se dirigen a mis hermanos, los habitantes de 
Hispanoamérica. Juzgo importante la conservación de la len
gua de nuestros padres en su po5ible pureza, como un medio 
providencial de comunicac ión y un vínculo de fraternidad 
entre las varias naciones de origen español sobre los dos 
continentes" , escribe. · • 

Vivió en un momento en el cual, nuestra América constituía 
un predominio de.extremos y requería de una defin ición. Y 
advirtió que la necesidad de ser de cada nación podría llevar-

-nos a un nacionalismo que se beneficiaría de las diferencias, 
de los cor:itornos particwlares de los pueblos en pugna. Por 
ese imperativo de ser, llegaríamos a exacerbar, la pasión de 
las. palabras, lilasta el enfrentamiento. Es po,r ello que busca 
don Andres el factor de unificación y lo encuentra en la raíz 
del pensamiento que hoy llamaríamos cristiano-occidental, y, 
lo más vivo y entrañable, lo halla en la lengua, en el español, 
"velo de Verónica en el cual se imprime el sello de un pueblo" 

· -como alguien dijera con grande hermosura-. · 
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Resulta imposible abarcar en una mirada de conjunto, ine
vitablemente breve y discreta como la que hemos intentado, 
todo el ámbito del saber de don Andrés Bello. En su "Filosofía 
del Entendimiento" se movió en los prolegómenos de una 
vasta idea de la filosofía. En la elaboración paciente'del "Co
digo Civil" puso su talento, su sentido de la norma, su pasión 
linguistica, su afán de precisión, la armonía de las palabras, su 
equilibrio jurídico: En la poesía hizo de la miniatura una-joya, , 
bebió las milenarias mieles de los clásicos y adivinó la pasión 
y el vigor de lo~ románticos, paladeando la estrofa nueva,_ la 
sugerencia sonora, el fogoso esquema verbal de las pas10-

ne~asó sus últimos años santiaguinos en la casa número 100 
de la calle de la Catedral. En un sobrio escritorio, atestádo de 
libros, había un gran brasero y una lámpara .de aceite. Veía 
entre los tembloro.sos visillos, el frontis de la casa del frente, · 
que pertenecía al padr-e de don Domingo Matte. 

Hacia 1858, las fuerzas comienzan a abandonarlo. Apenas 
podía andar,. ayudado de ufl bastón. Poco a poco se fue 
inmovilizando. Pasa los días leyendo, con un cigarro habano 
entre los labios cárdenos y temblorosos. 

Llegaban hasta §U retiro algunos amigos: Migu~I Luis Amu
nátegui, Diego Barros Arana, José Victorino Lastarria Y, en 
ciertas ocasiones, Vicuña Mackerina. En esos instantes y con 
tal compañía volvían a ilumiñarse los claros ojos y el e$píritu 
de Bello renacía. 

La fatal dolencia acelera su crisis. Un silencio ··piadoso. va 
creciendo en torno al ilustre moribundo. Sólo lo acompañaban 
ya Isabel, su mujer, y un gato regalón. l . 

No teme a la muerte, esa que segó diligent,emente a sus 

'' .. 

,hijos. Solía repetir, con resignación, que el Cristo de Caracas 
. ya se lo había advertido. Aludía aquellos mensajes en que .el 
crucificado, en su lejana juventud, le expres.ara que siempre 
sus éxitos habían de mezclarse con repetidos dolores y que 
había de ver muertos a quieries más amaba. . 

La enfermedad avanza. Lo llevan a la Iglesia de Santa Ana. 
Allí piensa rezando. Y en la umbría del templo, bajo el rocío 
sonoro de las campanas, vuelve a sentir la presencia del ' 
Cristo. Allí está igual que en Caracas, en el sublime martirio de 
la cruz. Allí está, con sus brazos abiertos, invitando al tránsito 
eterno. Por su mente· afiebrada desfil.a su vida: Caracas con 
sus luminosas imágenes ... Londres con sus neblinas espe
sas ... Una gramática francesa ... un ajado ejemplar del poema 
del Mío Cid ... Las inquietas lecciones de B01ívar ... La Univer
sidad ... Las veladas musicales de sw padre ... La calumnia que 
lo persigue con sus repugnantes lenguas .. . . Alternándose 
.,-como se lo dijera el Cristo- la dicha y la desgracia ... Su 
esposa, los hijos .. . la pobreza. Y el agónico cortejo sigue y 
sigue, hasta que un día, un día gris de junio de 1829, pone pie 
en la füma-que será su patria, una patria que le entrega con 
·admiración y, amor, el pedestal para su perenne fama. 

Ya .en el lech©, ·entre las sábanas que serán su sudario, 
siente a la muerte que se le acerca .. . La' siente avanzar entre 

. mármoles clásicos y cortiflajes impresos por bellísimos ver-
. sos _latinos ... Los b~azos del Cristo se abren llamándolo para · 

fundirse en un abrazo final, definitivo... . 
.. Andrés Bello se fue dejando a América, a Venezuela, a 

Chile y a cada uno de nosotros, Jas señas de su grandeza, 
de su señorío espiritual, que rios ilumina con el legado de una 
vida ejemplar y de una obra universal y eterna. 

f . . . 

1 1 

Casa central de la Universidad de Chile, "La Casa de Bello", con la 

\ 
· estatua de su primer rector frente a la puerta-principal. 

' ' 
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actualidad 

EN TALCA 

Prof. RÓsita Garrido Labb'é 
¡, 

Directora de la Revista de Educación ___ :,___ .:::..:.__ -'--c--~----- ----- ------,--------------

e· Primera etapa: Capacita
ción en el nuevo Sistema Na
cional de Supervisión 

Inauguración del Primer Encuentro /nterregiona/ de Supervisores, en Ta/ca. 
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Con la asistencia del Ministro de 
Educación, Alfredo Prieto Bafalluy, fue 
inaugurado en la ciudad de Talca el 
Primer Encuentro lnterregional de Su
pervisores, etapa in icial del " Proyecto 
Experimental del Sistema Nacional· de 
Supervisión". _ 

La ceremonia se realizó el 25 de 
mayo en .el Salón de Actos del Servicio 
c,;Je Seguro Social de esa ciudad, y contó 
con la presencia del lntende111te de la VII 
Región, coronel Sergio Pérez Horma
zábal ; el Di~ector de Educación, Álvaro 
Arriagada ; el Diret;to.r del Centro de Per
feccionamiento, René Salamé; los Se
cretarios Regionales Ministeriales de 
Educación, Humberto Vera y Roberto 
Silva, otras autoridades educacionales 
y regionales y los 40 supervisores se
leceionados, incluyendo a 11 de ellos de 
la XII Región. 

El Ministro de Educación se dirigió a 
los asistentes expresando que "En los 
próximos días, completaremos seis 
meses desde la fecha en que iniciamos 
el proceso de cambios trascendentales 
en educac ión. Estos cambios están , 
fundamentados en la nueva constitu
ción; y muy especialmente en la igual
dad de oportunidades·;. · 

"El servicio de la educación se otorga 



a través del sector .particular (20%) y del 
Estado (80% ). La política es qUe la edu
cación sea otorgada y administrada por 
otro órganismo del Estado, la Municipa
lidad, porque es el que tiene mayor par- · 
ticipación de la comunidad y está más 
cerca de ella. 

"Al Ministerio le es indiferente que el 
establecimiento sea particular o munici_
pal, pero sí le interesa la c.alidad de la 
educación que se entregue en todos los · 
establecimientos educacionales del 
país, cualquiera sea su naturaleza, que 
existe el profesor adecuado, que· se 
cumpla con los planes, piogramas; 
normas sobre,evaluación, etc. 

" Para cumplir esta finalidad, el Minis-
1 

terio de Educación ha entregado los 
nuevos planel, y programas de estudio . 
para la enseñanza gerieral básica, los 
que se han comenzado a aplicar a co
mienzos de este añó. , 

"Estamos en la etapa de estudio· de· 
·1os nuevos planes y programas para la 
enseñanza media. ~ 

· "En ambos niveles -educación bá
sica y educación media- hay un criterio 
de flexibilidad que los inspira. La flexibi
lidad significa el respeto al profesional, 
para que, fijándose ciertos objetivos, 
pueda 'realizar su tárea en forma ade-

' .¡ 

cuada.'· . 
Posteriormente, el MinistrQ Prieto se 

refirió a la importancia de conocer la 
realidad de cada escuela, los materiales 
que necesita el profesor y la utilización 
que hace de ellos. 

l.!uego, destacó la trascendencia y,el ' · 
rol del Sistema Nacional- de. Supervi
sión. "El supervisor· -expresó- es 
un profesi~nal que irá al establecimiento 
educaciorial a ayudar al profesor-frente 
a su propia realidad educacional. El pro-., 
fesor debe sentir al supérvisor com0 un 
colega \:jue le puede,proporeionar asis
tencia técnica, no una persona que lo ya 
a controlar" . 

Más r:1delante, señal0
1 
que el Minister 

rio de Educación tendrá que realizar una 
tarea fiscalizadora, indicando que en 
'este sentido "el Ministerio será impla
cabl,e y perseguirá cualquier acto doloso 
que -se efectúe en algún establecimiento 
subvencionado". 

"De esta manera "' ..,...:prosiguió-', 
· cumpliremos los ol:Djetivos que persi
gue el sistem,a nacional, podremos ex- ' 
pandir el sistema y mejorar la calidad de 
la educación." 

Al finalizar su discurso, manifestó: 
. , "Lo que le interesa al Ministro que les 

habla és el espíritu;.1a voluntaa de uste-

1 

des para comprender todo lo que que
remos hacer con el sistema de educa- · 
ción, les pido espíritu, ánimo de ayudar 
en su tarea a los centenares de pr0feso- . 
res de nuestro país, para 1o·grar la efec
tiva modernización de nuestro sistema 
.educacional". 

Las actividades de los profesores su- . 
per_visores se prolongaron hasta el 4 de · 
junio e' incluyeron intensas sesiones de 
estudio y visitas a diferentes lugares de 
la zona, complementándose con jorna
das culturales y de convivencia. 

Der:itro del programa académic0, se 
. dictaron -entre otras- las siguientes 
conferencias y clases :: La educación en 
Chile: cambios estructurales", a cargo 
del Director de Educación, Álvaro Arria-

, gada Norambuena"; "Marco fi losófico y. 
jurídico para un sistema nacional de su
pervisión" y "Municipalización y super
visión educacional", por el profesor Rubén 
Hernández, de la Dirección de Educa
ción; "Supervisión educacional en un 

•. esta00 ·subsidiario: un nuevo enfoque 
conceptual", cuyo relator fue el Subdi
rector de Educación, Guillermo Ara-' 

. vena, y, "Estructura del Sistema Nacio
nal de Supervisión y estrategias para su 
puesta en marcha", a cargo del jefe de 
Gabinete del Ministro , abogado 
Eduardo Castro. 
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paginas . abiertas· 

PROBLEMAS 
DE 

ESCUELAS l!INIDOCENTiE.S 

El profesor de la Escuela G Nº 932, 
de Castro, César Gómez Antipani, nos 
ha enviado una carta en que expone 
sus inquietudes derivadas de su expe
riencia como encargado de ' Una es
cuela rural unidocente. 

La REVISTA DE EDUCACIÓN soli
citó al Subdirector de Educación, Gui
llermo Ar~vena, que diera respuesta a 
dicha carta. · 

Ambas se dan él conocer textual
mente a continuación. 

1 
Normalmente, cuando se fijan crite-

rios y directrices educacionales a nivel 
de Secretarías Ministeriales de Educa
ción, las normativas abarcan igualita
riamente a todos los colegios de la Re
gión. Es aquí, a mi juicio, donde el profe
sor encargado de la dirección de una 
escue la rural fiscal soporta estoica
mente !:ll vendaval de circulares, oficios, 
programas, etc., que sorprende por lo' 
lejos que están de su realidad educa
cional. 

¿Quién decide estas situacbnes? 
Frecu!3ntemente, los directores depar
tamentales de Educación prefieren lógi- . 
camente abocarse a problemas curricu
lares de colegios de matrícula alta y lo 
mismo sucede a nivel provincial y regio
nal. En estas condiciones, el docente al 
cual nos referimos se encuentra sin un 
supervisor especializado que 'lo gu1e y lo 
asesore en .materias que atañen al 
queha:cer docent1;i. 

He sido testigo en reuniones técnicas 
de docentes de educación general bá
sica, a nivel comunal, cómo se nota la , 
ausencia de un profesor especializado 
en problemas de este tipo de escuelas 
cuando un profesor que trabaja en ellas 
hace preguntas como : ¿ Y yo cómo 
puedo aplicar los planes y programas si . 
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Escuela G Nº 932 de Coihuinco, Chiloé . 

atiendo a seis cursos al mismo tiempo? 
¿Cómo desarrollo mis pruebas de diag
nóstico? ¿Qué alumnos deben tener 
una atención preferencial : los de 1 ° o los 
de 6° año? ¿Qué criterio debo adoptar 
para elaborar mi plan de trabajo semes
tral y anual? 

Las respuestas, por lo general, son 
vagas y enervantes, y de este tenor : 
"Los ayudaremos en lo que podamos, 
trabajen como puedan, no se hagan 
problemas" , etc. Parecieran decir estos 
supervisores 'de escuelas de med_ianas 
y altas matrículas que la calidad de uni
docentés otorga licencia para experi
mentar en el plano curricular. 
· Ciertamente, al escucha'r estas res
puestas, da la impresión de un desco
nocimiento total de las escuelas donde 
un solo educador está al frente ·de un 
curso combinado de veinte o más alum
nos. 

En las ex Escuelas Normales existía 
una asignatura que se denominaba Es
cuela Unidocente y era dictada por un 
profesor que hatiía ejercido en ur:io de 
estos colegios a los cuales nos estamos 
refiriendo. Ahora, como profesional, a 
cargo de la dirección y docencia en uno 
de estos planteles, lamento no haberle 
dado importancia a tal asignatura. ¿Les 
sucederá lo mismo a los equipos técni
cos regionales ministeriales? En estos 
momentos -y me hago esta pregunta a 
título personal a la luz del nuevo pro
grama de educación general básica, 
¿con qué cr iterio deberé aplicarlo? ¿Es
taré actuando correctamente? Y si no es 
así, ¿existe a nivel nacional un profesio
nal competente, especializado, que 
haya vivido esta realidad educacional, a 
quien se pueda recurrir? 

Nadie mejor que un docente en tun- . · 
ciones como las que comentamos· 



puede atreverse a asesorar o supervi
sar el trabajo de aula de estos profeso
res. Pero nunca podrá hacerlo un profe
sional que trabaje con cursos normales, 
puesto que -como dije al principio
las actividades curriculares se plantean 
a la luz de colegios con estos cursos 
solame'nté. 

Desconozco el número exacto de es
cuelas unidocentes que existen en el 
país, pero una cosa es evidente ; en 
cualquiera reunión de carácter 
técnico-pedagógico estamos en evi
dente minoría con respecto a los otros 
planteles y normalmente nadie nos so
luciona o nos orienta en el aspecto téc
nico. 

¿Qué pasaría si se aplicara el criterio 
de ignorar a las escuelas de un solo 
profesor -como creo que se ha hecho 
desde siempre por sus exiguas matríc,u
las- y se hiciera lo mismo con los es
forzados chilenos que cuidan nuestra 
soberanía nacional en la Antártica Chi
lena? 

Para terminar me hago esta pregunta 
final : ¿Están definitivamente destinadas 
a desaparecer'las escuelas unidocen
tes? 

César .Humberto Gómez Antipani 
Profespr encargado Escuela Rural G. 

Nº 932, Unidocente, de Coihuinco 
Departamento de éastro, X Región 

SISTEMA NACIONAL DE SUPERVISIÓN Y ESCUELAS UNIDOCENTES 
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De acuerdo al nuevo orden jurí
dico, basado en el principio de subsi
diariedad, el Ministerio de Educación 
ha ido adecuando su estructura a las 
necesidades derivadas de las fun
ciones que le competen dentro de 
este marco institucional. 

El DFL Nº 1-3063/80,del Ministe
rio del Interior, que reglamenta el 
traspaso de las escuelas a los muni
cipios, dispuso entregar la adminis
tración de los establecimientos edu
cacionales a las Municipalidades y 
·reservó al 'Ministerio de Educación 
las funciones de normar y supervisar 
el proceso educativo. 

Administrar más de 7.000 estable
cimientos con un personal docente 
cercano a los 100.000 profesores, 
distribuidos de Arica a Magallanes, y 
entregar la asesoría técnica respec
tiva significaba una dualidád de es
fuerzos que lesionaba la eficiencia 
del sistema, impidiendo que el nivel 
central' pudiera proyectarse hasta el 
aula, especialmente en, las regiones 
más é31ejadas. 

Las Municipalidades, al tener un 
ámbito más reducido y disponer de 
los recursos necesarios, podrán op
timizar la administración de las uni
dades educativas a su cargo, y el 
estudio de las alternativas de solu
ción a los problemas que puedan 
surgir en estas materias podrá ser 
más rápido y apropiado a la realidad 
comunal. 

El Ministerio de Educación cen- . 
trará su atención en los aspectos 
técnico0pedagógicos propiamente ta
les, tanto en la definíción de políticas, 
como elaboración de las normas y la 
supervisión respectiva, entendida 
ésta como un control de calidad del 
sistema y una asesoría eficiente y 
continua. 

La implementación del Sistema 
Nacional de Supervisión que consi
dera tres niveles de acción: Central, 
Regional y PrQvincial permitirá llegar 
hasta el establecimiento, a lo menos 
cuatro veces al año, incluyendo las 
escuelas uni y bidocentes de las dis
tintas comunas del país. De esta ma
nera, el profesor que se desempeña 
en estas escuelas recibirá el apoyo 
técnico necesario y oportuno para la 
aplicación de las normas emanadas 
del Nivel Central y la información le 
llegará a través de un canal expedito 
y eficiente. ' · 

Además, en este contexto de ad
ministración descentralizada, se es
pera que a futuro las escuelas unido
centes se transformen en bidocen
tes, lo que facilita el trabajo en equipo 
y por consiguiente contribuye al me
joramiento del proceso enseñanza
aprendizaje y en definitiva de la Edu
cación. 

. . 

Guillermo Aravena Constenla 
Unidad Técnica de Supervisión 

Dirección de Educación 

ÓPTICAS 
MONEDA 

· l.TDA. 

INFORMACIÓN 

Atendemos a los funcionarios del 
Magisterio y Ministerio de Educación 

afiliados al SERBIMA. Solicite su orden en 
Bienestar. 

SOLICITE SUS CRISTALES 
ENDURECIDOS TERMICOS SIN 
COSTO CON GARANT(A TOTAL 

10% Descuento en lentes ópticos - lentes 
de contacto 

5% Descuento en audífonos. 

Moneda 1152 - Fono 89586 
Huérfanos 1029 - Fono 80465 

Santiago 
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bibliografía recomendada 

, 
Víclor Gambino Casicllano LA VOCACION EVANGELlZADORA 

!I 

La Vocación 

Evangelizadora 

de la Educación 

·,llrri) 
. I! 

i. __ . 
EDICIONES DEL COLEGIO 

El texto, dirigido a educadoras de pár
vulos y a adúltos que trabajan con ninos, 

· tiene como objeto preparar y ejercitar a 
los niños entre 4 y 5 años, en algunas 
funciones relacionadas con el aprendi-
zaje del cálculo. · 

En la introducción .se destacan las 
áreas que se ejercitan para el desarrollo 
.del pensamiento matemático: 

--Conceptos básicos o generales 
--Coordinación visomotora 
-Percepción visual 
--Correspondencia término p término 
--Clasificación 
-Ordenación 
-Reproducción de modelos y se-

cuencias 
Señala el significado de cada una de 
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DE LA EDUCACION 

AUTOR: Víctor Gambino Castellano . 
EDIT:: Ediciones del Colegio, Ed. del Pacificó, S.A. 
Santiago de Chile, 1979. 104 pp. 

El libro de Víctor Gambino constituye 
en sus capítulos principales una síntesis 
de dos documentos de la Iglesia Cató: 
li'ca: la Encíclica de Juan Pablo 11 "Re
demptor hominis" y el Documento de 
Puebla de la Tercera Conferencia Ge
neral del Episcopado Latinoamericano. 

En la Encíclica "Redemptor hominis" 
se dirige a la sociedad confemporánea, . 
exhortándola a supeditar la ciencia y la 
tecnología a los valores éticos, únicos 
c_apaces de garantizar la integridad y 
dignidad del hombre. "Se trata no tanto 
de 'tener ' más cr)anto de 'ser' más" 
(pág. 29). 1 

En nuestra sociedad actual, aumenta 
el saber sobre el mecanismo externo del 
mundo, pero disminuye- la verdad pró
funda. Nos hemos vuelto más pobres. El 
hombre corre el riesgo de "deshumani0 

· za1se". La .acción evangelizadora, que 
tiende a transformé;H "desde dentro" a 
toda criatura humana, introduce en las 
conciencias un elemento renovador, 
capaz de "alcanzar y transformar, con la 
fuerza del Evangelio, los criterios de jui
cio , los valores determinantes, las lí
neas de pensamiento, las fuer)tes inspi-

radoras y los modelos de vida de la hu
manidad qwe estén en contraste con la 
palabra de Dios y con el designip de 
salvación" (pág. 44). Aquí encontramos 
las bases del "humanismo cristiano", en 
el que los valores naturales se compa
ginan con los de la revelación. 

Para el Documento de Puebla, la im
portancia de la cultura es enorme. Se 
trata de construir una nueva sociedad, 
por tanto un "hombre nuevo" para Arrié
' ica latina. Cultura se toma en Puebla 
en el sentido que le da el Concilio Vati
cano 11, que es la modalidad de ser del 
hombre, en relación con la naturaleza, 
entre sí y con Dios. 

La· lectura de este trabajo resultará 
ciertamente interesante y provechosa 
para el educador cristiano, lo cual no es 
óbice para que todo educador revitalice 
y haga suyos los valores aquí presenta
dos y que pertenecen al patrimonio cul
tural de nuestra sociedad occidental. 

Maria Luisa Hortal 
Depto. de Educación Básica 

Universidad de Chile 

PIN PIN SACA CUENTAS 

AUTORAS: Ne.va Milicic 
Sandra Schmidt , 

EDIT.: Andrés Bello, Santiago .de Chile, 
1980. 127 pp. 

ellas y sugerenc:ias para los adultos que 
trabajan con niños. 

El libro contiene una varíe.dad de 
ejercicios claramente explicados, con 
dibujos muy simples y bonitos, en colo
res, ordenados por función , ·de manera 
que puedan realizarse sin seguir estric
tamente su órden de presentación, y 
con la sugerencia de que pueden y 
deben ser complementados y guiados 
por el adulto. 

Destacan las autoras que los ejerci
cios presentados en Pin p¡n saca cuen
tas son una muestra del tipo de accio
nes que puede y debe practicar el niño 
en esta área, pero no deben 1oer consi: 
derados exhaustivos. Son más bien 
complementarios de otras experiencias 

provistas por el adulto y, en lo posible, 
con materiales concretos, susceptibles 
de ser manipulados por el niño, ya que 
para desarrollar el pensamiento mate
mático es necesario que tenga múltiples 
oportunidades de manipular y tener ex
periencias concretas con los objE!tos del 
medio ambiente, pues realiza las prime
ras adquisiciones simbólicas a través de 
la acción, imitando modelos. \ 

El -texto Pin pin saca cuentas repre
senta un excelente material de apoyo 
para los educadores en su tarea de faci
litado res del apre'ndizaje del niño. 

Prof. Carmen Luz Bustos del Prado . 
Depto. de Educación Parvularia, C.P.E.I.P. 



LA TIMIDEZ 
Qué es, qué hacer con ella 

AUTOR: Philip G. Zimbardo 
EDIT.: Fondo Educativo Interamericano, Puerto Rico , 1979. 304 pp. 

La obra La Timidez, del doctor ~n psi
cología Philip G. Zimbardo , es el resul
tado de diversas investigaciones sobre 
el tema, realizadas por el propio autor y 
un equipo de colaboradores especialis
tas en psicología aplicada, de la Univer
sidad de Stanford. 

El libro configura su contenido si
guiendo el estilo del análisis transaccio
nal , hecho que contribuye a enriquecer 
la expresión de los múltiples casos de 
personalidades tímidas que juegan ro
les diversos y comprometen al lector en 
la exploración personal sobre esta ma
teria, cbmo ocurre en los capítulos "Di
bujándose a sí mismo", "Mirándose al 
espejo" y otros. 

En general, se trata de un libro ame
no, que dedica cuatro capítulos al análi
sis de la naturaleza psicológica de la 
timidez, mientras que los ocho restantes 
enfocan, preferentemente, las conse
cuencias de ese rasgo humano y las 
técnicas para "ajustar" la personalidad 
tímida. 

No es una obra' de gran profundidad 
psicológica, sin embargo contribuye 

MAN UAL PARA 
. \• 

LA EDUCACION. 
DE PARVULC)S 

enormemente a sistematizar lo que co
múnmente se sabe acerca de ella. Co- · 
mo lo expresa el doctor Zimbardo: "Lo 
que necesitábamos era investigar el sig
nificado de la timidez para la persona 

. tímida, para las personas que él o ella 
encuentra y para la sociedad en gene-
ral " (Pág. 3) . . 

E'specialmente interesante para los 
docentes, por su valor didáctico, es el 
capítulo 4: "Padres, profesores y niños 
tímidos", que describe y ejemplifica las 
actitudes que ellos adoptan en el cum
plimiento de sus roles. "Esta descrip
ción del hogar y la escuela ideales para 
un niño pequeño, es una receta para la 
prevención de la timidez. Todos los· ni
ños necesitan una sensación de perte
necer. Necesitan sentir que su hogar y 
su escuela son lugares seguros, donde 
son reconocidos por su valor personal, 
donde sus opiniones son valoradas y 
donde su singularidad es muy aprecia-
da" (pág. 75) . · 

Sabias palabras del autor de La Timi- , 
dez, cuyo mayor mérito consiste en revi
talizar a la persona y al amor como valo-

res primarios de una relación interper
sonal sana, tanto en la familia como en 
la escuela. 

Prof. Dina Taky Maragaño 
Depto. de Filosofía, CPEIP 

. , 
MANUAL PARA LA EDUCACION DE 
PÁRVULOS 
AUTORAS : Linda Volosky, lngebord Rosenthal y Pilar Mira 
EDIT.: Universitaria, Santiago de Chile, 1980, 2ª edición, 383 pp. 

El libio tiene una excelente presenta
ción , y está escrito en un lenguaje claro 
y sencillo que permite una fácil y pronta 
comprensión. Se divide en tres partes, 
cada una de las cuales ha sido traba- . 
jada en forma indepencJiente. 

La primera parte "Metodología gene
ral" consta de ooho capítulos, que en
tregan criterios y orientaciones sobre la. 
motivación y graduación de diferentes 
actividades que se llevan a cabo en un 
jardín infantil y señalan la importancia 
del juego como un ins,trumento de edu
cación integral , características que 
debe tener la educación sensorial, con
diciones que favorecen el desarrollo del 
pensar infantil y recursos tendientes a 
derivar formas negativas de ·conducta. 
Se agregan también sµge1encias para 
estruturar unidades de trabajo. 

La segunda parte, '.' Orientación inte-

lectua) y artística del niño", consta d.e 
tces capítulos, dedicados preferente
mente a guiar al educador sobre l¡:i im
portancia y características de la educa· 
ción plástica, educación rítmico-musical 
y poesía en el jardín infantil. 

La última parte, " Repertorio de poe
sías, cuentos y canciones infantiles",, tal 
como lo expresa su título, es una recopi
lación de material literario, cantos y jue
gos utilizados en el jardín infantil. 
. Por· su contenido, forma de presenta· 

ción y lenguaje, el Manual para la edu
cacion de.párvulos es un documento de 
trabajo especialmente útil par a las edu· 
cadoras que se inician en su labor. pro
fesional. 

Prof. Maria Cecilia Acevedo Faga/de 
Depto. de Educ"'ción Parvularia, CPEIP. 
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Bajo el tllulo de "¿Sabías que ... ?" la 
Oficina de Comunicaciones y Relacio
nes Públicas del Ministerio de Salud ha 
elaborado una carpeta con seis fascícu
los, creados especialmente par a trans
mitir contenidos educativos en relación 
con el cuidado de la salud infantil. 

"Una guerra sin cuartel" es el fas
ctulo que describe la acción' de las bacte
rias que causan las caries dentales y 
cómo la gente puede defenderse· me
diante el uso del cepillo de dientes. 

En "Juanito aprende algo nuevo" los 
niños pueden conocer -mediante el 
diálogo de Juanito y su mamá-, algu
nas de tas características de cuatro en
fermedades infecto-cor:itagiosas, a sa
ber : la tos convulsiva, la poliomielitis, el 
sarampión o alfombrilla y la difteria. Se 
destaca, además, la acción de las vacu
nas y los programas de vacunación que 
el Ministerio de Sálud desarrolla para 

· reducir la mortalidad que causan estas 
enfermedades. 

"El microbio protector " trata acerca 
de la naturaleza de las vacunas y de la 

, historia de Eduardo Jenner y la vacuna 
antivar iólic,a. 

, 
¿SABIAS QUE ... ? 

t 

AUTOR: Luz Marta Rivera T. y otros 
' EDIT.: Oficina de Comunicaciones y 

Relaciones Públicas del Ministerio de Salud, Santiago de Chile, s/a. 

"El pueblo de las 4 plazas" es una histo
rieta que presenta, a nuestro juicio, 
en forma bastante acertada, la analogía 
siguiente : los niños de un pueblo, cuyas 
cuatro plazas representan los cuatro 
grupos de alimentos (la plaza de la le
che, la plaza de las· proteina's, etc. l .. 
deben recorrer diariamente las cuatro 
plazas para comer lo que cada una de 
ellas le ofrece. · 

"La asamblea de los niños" versa 
acerca de la destrucción del medio am
biente, imaginando una reunión de pe
queños, cada uno de los cuales expone 
algún tema, como, ror ejemplo, de qué 
manera la acción del hombre destruye 
el equilibrio natural. Como consecuen
cia lógica, los niños proponen tomar al
gunas medidas prácticas que son indis
pensables para evitar el deterioro am
biental. 

En "Mis derechos de niño" se de's
cribe ·1a his.toria personal de un niño, 
desde que está en el interior del vientre 
materno hasta que cumple siete años. Se 
destacan la acción del Servicio Nacional 
de Salud y los derechos del niño. 

Este conjunto de fascículos debe ser·
vir de ayuda eficaz a los profesores que 
deseen tratar alguno de los temas ex
i:1uestos. Y especialmente serán útiles 
para los estudiantes de educación ge
neral básica, pues están escritos en un 
lenguaje sencillo . ~ 

, < 

Prof. Sergio Núñez Jiménez 
Depto. de Biología, CPEIP. J 

MANUE ROJAS, VIDA Y OBRA , 
AUTOR: Maximino Ferriández Fraile 
EDIT.: Lord Cochrane S.A. , Santiago de Chile. 

Manuel Rojas ha sido fiel a sus años 
de infancia, a sus compañeros de su 
azarosa juventud, al recuerdo de sus 
padres. Todo ello se ha plasmado en el 
mundo de sus novelas, sin orderi crono
lógico, en torno al · personaje Aniceto 
Hevia, que tanto tiene de su propio 
cr.eador. 

Aniceto, protagonista de Hijo de la
drón, nos relata $u vjda a medida que 
los acontecimientos reviven en su me
moria, sin orden ni concierto. El mismo 
nos dice "¿Cómo y por qué llegué hasta 
allí? Por los mismos motivos por los que 
he llegado a tantas partes. Es una histo
ria larga y, lo que es peor, confusa. La 
culpa es mía : nunca he podido pensar 
como pudiera hacer lo . un metro, línea 
tras línea, centímetro tras centímetro, 
hasta llegar a ciento o a mil; y mi memo
ria no es mucho mejqr , salta de un 
hecho a otro y toma a veces los que 
aparecen primero, volviendo sobre sus 
pasos sólo cuando los otros, más pere
zosos o más densos, empiezan a surgir 
a su vez desde el fondo de la vida pa
sada". 

En el ·caso de la obra de Manuel Ro
jas," es imposible separar lo biográfico 
de su autor del mundo ficticio de sus 
novelas. Su~ personajes no han salido 
de su imaginación, se han nutrido de su 
propia experiencia vital. El autor de esta 
biografía enfatiza : · 

" Por eso, a pesar de que los adeptos 
a algunos métodos de análisis litera
rio han insistido estas últimas décadas 
en la necesidad de c~ntrarse radical-
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mente en la obra misma, prescindiendo, 
al menos -en un' primer paso, de aproxi
maciones genéticas o causa listas -au
tor y circunstancia-, hay creaciones 
que exigen, simultáneamente , y tal vez 
en mayor medida, enfoques extrínse
cos, en los que las vivencias del escritor 
importan poderosamente: 

" Las obras de Manuel Rojas -esos 
porfiados y hermosos hechos literarios- · 
son, precisamente, el mejor ejemplo 
de conjunción entre ficción art!sfica y 
' vida real. Sin Manuel Rojas de carne y 
hueso, sin sus dichas y desdichas, sin 
sus andanzas, esperanzas y frustracio
nes, sin su biografía, en fin , no podrían 
comprenderse sus poemas, sus cuen
tos, sus novelas, sus ensayos, sus cró
nicas. Y sin ellos, sin su obra, Manuel 
Rojas sería un ser incompleto : le faltaría 
algo, algo importante . 

" Vida y obra, pues amalgamadas, 
fur.ididas, inseparables." ' 

La sociología encuentra que ese 
mundo literario en el que se entremez
clan personajes, acciones y espacio; 
nos llevará en forma inevitable a nuestro 
propio contexto histórico ; a personas 
con las que nos topamos en nuestra 
existencia cotidiana ; a problemas que 
nos tocan directamente, porque son 
parte de nuestra propia vida. Adentrar
nos en la obra de Manuel Rojas es fran
quear el umbral de nuestro propio cono
cimiento. 

Prot. ': Mario Andrés Salazar Castro 
Encargado del Departamento de Extensión 

de la Biblioteca Nacional 
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ORIENTACIONES PA.RA ILA· 
APLICACIÓN DEL 
DECRETO Nº 4002/80 
Y. DEL 'DECRETO EXENTO Nº 60/81 

,. ' 
MINISTERIO DE EDUCACION • 

CIRCULAR Nº 871 r,g 

DIRIGIDA A:, 
DISTRIBUCION INTERMEDIA. , 
SRES. SECRETARIOS REGIONALES MINISTERIALES DE 
EDUCACIÓN. " 
TRANSCRIBIR 

ORIGINADOR: , 
DIRECCIÓN DE EDUCACION. 

MODIFICACIÓN 2 

REFERENCIA: , 
ORIENTACIONES PARA LA APLICACION DEL DECRETO NP 
4002180 QUE FIJA OBJETIVOS,_PLANES,Y PROGRA
MAS DE ESTUDIO DE LA ENSEN1'.\NZA BASICA ~ DEL 
DECRETO EXENTO Nº 60/81QUE INTRObUCE MODIFI
CACIONES AL ANTERIOR. 

FECHA: 27 - mayo - 1981 

SERIE: 
SUBSECRETARIO. 

TEMA: 
PLANES Y PROGRAMAS 
DE ESTUDIO. 
Nº PÁGS. 3 

1. OBJETIVOS: 

1.1 . Asegurar la correcta aplicación de l0s Planes y Pro
gramas de Estudio para la Educación General Básica, esta
bleciendo criterios generales que orienten la ~xacta interpre
tación de la letra y el espíritu del Decreto Nº 4002/80 y de sus 
modificaciones. · 

2. APLICACIÓN Y VIGENCIA: 

2.1. Los procedimientos descritos en esta Circular se apli
carán en todos los establecimientos educacionales, fiscales y 
particulares que impartan Educación .General Básica, eui;,a 

vigencia es a c9ntar de la fecha de su publicación. 
2.2. Esta Gircular reemplaza a la Nº 871179 Modific. 1 de 

fecha 5 de marzo de 1980, la que debérá ser destruida. 

3. INFORMACIÓN Gl:NERAL: 

3.1. El Decret@ 4002/80,que fija Objetivos, Planes y Pro
gramas de Estudio de la Edúcación General Básica, esta
blece ana efectiva flexibilidad curricular al dejar a criterio de la 
Uni<;lad Educ;:ativa la toma de decisiones con respecto a la 
Planificación, Organización y Programación del Proceso 
Enseñanza-Aprendizaje. De este modo, el logro de los objeti
vos de la Educación General Básica será posible en la medida 
qwe los planes y. programas de estudio se adapten a las 
necesidades e intereses de los educandos y sean concordan
tes con las reales circuntancias del meqio escolar y social. 

3.2. La aglicación progresiva de los Planes y Programas 
de estudio establecida en el Decreto 4002/80 permitirá, cada 
año, t;iace . n mejór uso de la facultad que, sobre la flexibili
dad de tales instruméntos, se entrega a_las unidades educati-
vas. -

3 .3. Las- orientaciones contenidas en .la presente circulaF 
han tenido como referencia las observaciones y criterios es
tablecidos en los informes técnicos remitidos por la totalidad 
de las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación del 
País. 

3:4. NORMAS GENERALES: 

3.4.1. La programación del trabajo e'Seolar, de cada esta
blecimiento educacional, debe ser el producto de la acción 
eonjunta del Directqr y ·personal docente, con la asesoría de la 
Unidad Téc ico Pedagógica, si la hubiere. 

3.4.2. En el PrimerCiclp,1aClasede 45 minutos es sólo un 
punto de referencia para programar el tiempo semanal de 
cada asigr,iatura, en el marc0 de lo establecido RQr la Unidad 
Educativa. La extención de los períodos de trabajo con e1 
alumno dependerá de la metodología que el profesor adopte. 

3A.3. Entíéndese por Asamblea Inicial Diaria al período, 
aproxima<ll'amente de 15 minutos diarios, que el profesor jefe 
o profesor de curso puede utilizar para reforzar el programa 
de Formación de Hábitos y Actitud Social del Alumno. 

3.4.4. La carga horaria de las asignaturas y su distribución 
se determina[án luego de analizar integralmente el diagnós
tico efectuado en cada curso. La falta de un profesor, factores 
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climáticos adversos u otras circunstancias imprevisibles po- Si, eventualmente, se opta por impartir una asignatura ·no 
drán justificar el no cumplimiento de la totalidad del Plan de · éontempladaen el Decreto 4002/80, deberá fenerse presente 
Estudios, situaciones que se considerarán sólo como tránsito- que ello implica: 
rías, debiendo remediarse dentro del menor tiempo posible. -que la asignatura elegida debe contar con Programa de 

3.4.5. La educación de los Planes de Estudio para superar Estudio aprobado por el Ministerio de Educación. 
problemas de rendimiet,to en Castellano y/o Matemática, -Que el establecimiento disponga de profesor idóReo para 
debe constituir una medida basada en un proceso evaluativo, impartirla. 
formativo. Para tal efecto, el Director del establecimiento de- -Que el alumno debe· ser evaluado. en dicha asignatura. 
berá velar para que el problema sea superado en ,el menor 3.4.9. Los alumnos con problemas específicos de aprendi-
tiempo posible. zaje comprobados y/o que estén sometidos a tratamiento, 

Por su parte, los profesores deberán empleár todas las debidamente calificados por los Centros de Diagnósticos o 
estrategias metodológicas que favorezcan el regular desarro- profesionales especializados, podrán acogerse a las·disposi
llo del proceso educativo, tendientes a mejorar el rendimiento ciones establecidas en la Circular Nº 601180, modificación de 
escolar. fect:la 17-1-80. 

3.4.6. La elección y adoptación de la asignatura Idioma 3.4.1 O. La· organización de los programas del Primer Ciclo 
Extranjero requiere, copulativamente : · en bier1ios•no afecta las disposiciones sobre evaluación ; su 

pr6posíto es entregar al profesor una mayor disponibilidad Cile 
3.4.6.1 . Disponer de un profesor que, a lo menos, cumpla tiernpo para la planificación y logro de los objetivos, lo cual . 

con uno Cile los requisitos siguientes, entendiéndose el mismo podrá ajusta~ a la realidad pedagógica de su grupo curso. 
orden de prioridades: 3.4.11. Para los efectos de traslado de los alumnos, la 
-Profesor de Estado en el Idioma Extranjero. Unidad Educativa deberá entregar al apoderado el Informe 
-Profesor Primario o Básico con mención o espec,ialidaCil en Educacional a la fecha del traslado y un inf0rme que indique 
el lc;lioma elegido. situaciones especiales en cu~nto a rendimiento. El profesor 
-Profesor titulado en otra especialidad que domine el Idioma del establecimiento que rE;)ciba al alumno, previo un diagnós
Extranjero. tico, determinará las medidas que deba tomar para facilitar el 
-Docente, sin título, que tenga los conocimientos necesarios proceso de adaptación del nuevo alumno, dentro del curso 
del Idioma Extranjero, como también de las técnicas y meto-. que certifiq(Jen los antecedentes . 
dologías adecuadas para enseñarlo. · 3.4.12. Finalmente, se estima necesario reiterar que, por 

3.4.6.2. Disponer de programas de estudio aprobados por sobre t0das las orientaciones y disposiciones que se esta
el Ministerio de Educación, textos y otros materiales didácti- blezcan al respecto, el criterio que prima es que el estableci
cps necesarios. miento educacional debe ser un auténtico centro creativo, 

3.4.6.3. Cautelar la continuidad de la enseñánza del autosuficiente y motivador. El Ministerio de Educación confía 
Idioma Extrar.ijero elegido, tenienCilo presentEl su obligatoria- en laidoneidady sentido de responsabilidad de los directores, 
dad en 7º y 8º y las posibilidacles que se presenten al alumno técnicos y profesores, al encomendarles esta importante ta-
que egresa. rea. . • 

3.4.7. EIDirectordelestablecimientodeberá informara los ~.4.13. Los Secretarios Regionales Ministeriales de Edu-
padres y apoderados sobre los fundamentos que determinen cación, a través de las Unidades que corresponda, se consti
la elección del Idioma Extranjero. ' , tuirán en permanente apoyo de 'las Unidades Educativas, 

3.4.8. Excepcionalmente, y como medida transitoria, el cauteland.o y facilitando el cumplimiento del principio' funda
Secretario Regional Ministerial autorizará que n<i.se i.mparta mental que rige los actu¡3les Planes y Programas de Es,tudio : 
la asignatura de Idioma Extranjero en 7º y 8º Año de Edµca- la flexibilidad en la programación curriGula;. 
ción Básica. · 

cuando así ocurra, las tres clases as¡gnadas se emplearán, 
en pfimeta instancia, para reforzar otras asignaturas del Plan 
de Estudios. · 

MANUEL J. ERRÁZURIZ ROZAS 
SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN 



REGLAMENTO DEL ·CONVENIO ENTRE EL MI
NISTERIO DE EDUCACIÓN PUBLICA Y LA DI
RECCIÓN GEMERAL DE CARABINEROS, DES
TINA'DO A DESARROLLAR EN CONJUNTO 
CURSOS DE FORMACIÓN DE PROFESORES 

\' 

. . . ~ 

MONITORES EN TRANSITO 

CAPÍTULO 1 

.GENERALIDADES 

ARTÍCULO 1°. El presente reglamento tendrá como obje
tivo regular el funcionamiento de los Cursos de 'Formación de 
Profesores Monitores de Tránsito y el desarrollo de sus activi
dades posteriores, conjuntamente con aquellas otras afines· 
con la especialidad, en virtud del Decreto Nº 2.531, del 
27.09.79 del Ministerio de Educación Pública. 

ARTÍCULO 2°. Para los efectos del presente reglamento, 
se entenderá ¡:or: , 
a) Comisión Nacional Permanente de Seguridad Escolar: 
aquélla conformada por el Ministerio de Educación y presidida 
por el Sr-. Director de Educación. 

en el establecim(ento educacional doñde ha sido asignado y 
será el encargado de la formación y supervisión del funcio
namiento de las Brigadas Escolares de Seguridad en el Trán
sito. 

ARTÍCULO 7°. Serán obliQJaciones de los Profesores Moni
tores las siguientes: 
a) Los Profesores Monitores utilizarán las horas de colabora
ción que les asignen los directores de establecimientos edu
cacionales, para desarrollar sus labores de seguridad esco
lar, las que en ningún caso podrán ser inferiores a 02 por 
semana. 
b) Realizarán periódicamente cada·o2 meses reuniones or
dinarias de trabajo técnico, de acuerdo al día y h.ora acordado, 
por el departamento, sector o jurisdicción escolar y elegirán 
por mayoría de votos, un presidente y un secretario. 
c) Los Monitores se reunirán en fo;ma extraordinaria, a re
querimiento de la Comisión Supervisora Permanente, o del 
presidente. de los Monitores del tespectivo departamento, 

. sector o jurisdicción eseolar, pa~a tratar material de carácter 

b) Profesor Monitor de Tránsito: docente aprobado en el 
curso dictado al efecto y que ejerce su labor de instrucción. 
c) Comisión Supervisora Permanente : aquélla constituida 
por el presidente de la comisión indicada en la letra a) del 
,presente artículo, ó quien éste designe y el jefe de la Subdi
rección de Carreteras y Tráosito de Carap1neros o a quien . 
éste le eRcomiende la misión. 
d) Brigadas Escolares de Segurídad en el Tránsito : aquellas 
agrupaciones de estudiantes contempladas Por el Decreto Nº 
17.752, de fecha 15-12-58 del Ministerio de Educación, cuyo 
funcionamiento se regirá por el reglamento editado expresa
mente para el efecto por el Ministerio·de Educación Pública. 

urgente o impostergable. . . 
d) Propondrán planes de tr,abajo a la Comisión Permanente 
de Seguridad Escolar, siempre que éstos no contravengan las 
disposiciones administrativas y técnicas emanadas del Minis- . 
terio de Educación y/o de Secretarías Regionales Mínisteria
les de Educación. 

CAPÍTULO 11 

DE LA FORMACIÓN DE PROFESORES MONITORES EN 
TRÁNSITO 

ARTÍCULO 3°, Los cursos de formación de Profesores 
Monitores de Tránsito estarán integrados por personal do
centE;i de cada establecimiento educacional. 

ARTÍCULO 4°. Los profesores designados para integrar 
los diferentes cursos de formación de Monitores de Tr~nsito, 
serán puestos a disposición de la comisión coordinadora con 
dedicación exclusiva, mientras dure la dictación del curso. 

ARTÍCULO 5°. Los referidos ·cursos se regirán, en cuanto a 
su contenido, por los planes y programa¡:; 'de estudio que al. 
efecto dicte Carabineros de Chile, los cuales deberán ser 
cumplidos a cabalidad por los integrantes del cur·so y comi
sión coordinadora del ·evento. ' . 

CAPÍTULO 111 

DE LOS PROFESORES MONITORES DE TRÁNSITO 

ARTICULO 6~ El Profesor Monitor ejercerá sus actividades 

e) Sin perjuicio de lo expresado en el Art. 6º, los Profesores 
Monitores podrán participar en eventos locales relativos a la 
materia o especialidad a petición expresa de Carabineros de 
Chile. . 

ARTÍCULO 8°. Serán obligaciones del presidente, indicado 
en el Art. 7º, letra b), 
a) Presidir las reuniones y representar a los Monitores en 
actividades propias de prevención· de accidentes de tránsito 
ante los diversos organismos regionales que tengan injeren-
cia directa con esta actividad. · 
b) Proponer y designar comisiones o sµbcomisiones de tra
bajo destinadas a efectuar estudios y desarrollar labores 
sobre pl'evención en accidentes de tránsito. 
c) Región Metropolitana: Informar semestralmente a la Co
misión Nacional Permanente de Seguridad Escolar a través 
de las Direcciones Departamentales y Locales de Educación, 
sobre el trabajo y actividades realizadas, estadísticas sobre el 
número· de brigadas, número de patrulleros y de accidentes 
escolares de trán~it0 de sus re~pectivos sectores e~olares. 

Otras Regiones: Los informes solicitados en el párrafo an
terior, serán enviados a través de las Secretarías Regionales 
Ministeriales de Educación, las cuales enviarán a la comisión 
el resumen de los informes recibidos. 

.. AF,lTÍCULO 9°. Serán obligaciones del secretarío, indicado 
en el Art. 7º, letra b): 
a) Subrogar al presidente,en caso de impedimento o ausen-
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cia temporal de éste. 
b) Preparar los informes que el presidente deba rendir ante la 
Comisión Nacional Permanente de Seguridad Escolar. 
c) Consignar los acuerdos tomados en las reuniones y levan
tar actas correspondientes. 
d) Asumir las responsabilidades de los trabajos propios de 
secretaría. 

CAPÍTULO IV , 
DE LAS BRIGADAS ESCOLARE.S DE SEGURIDAD 

ARTÍCULO 10°. Para su formación, funcionamiento y de
sarrollo de actividades, se regirán por la directiva aludida en el 
D/S. Nº 17.752-del Ministerio de Educación, por cuyo cum
plimiento reglamentario.velará el Profesor Monitor a cargo de 
su supervisión. 

ARTÍCULO 11°. Sin perjuicio de lo indicado en el artículó 
al"lterior, el Profesor Monitor coordinará con el representante 
de Carabineros de Chile encargado de la asistencia técnica 
en la formación de brigadas del sector jurisdiccional, para el 
efecto de la aplicación de la directiva publicaqa por dicha 
institución, y en,conjunto velar por su estricto cumplimiento, 
en especial en lo concerniente al plan de instrucción y uso de 
uniforme. 

ARTÍCULO 12º. Los objetivos generales de las brigadas de 
5¡3guridad serán: 
a) ConocimieRto de las n0rmas básicas que regulan el trán
sito públ ico. · 
b) Formación de hábitos de seguridad en el tráí]sito. 
c) Formación de una conciencia individual y colectiva de 
responsabilidades, respeto y seguridad en el uso de las vías 
públicas. ' · . 
d) Protección de la integridad física de los alumnos y que 
éstos aprendan a brindársela por sí solos. ' 
e) Lograr que la dirección del colegio y el centro de padres 
aporten la colaboración e interés suficiente para que el trabajo 
del carabinero y los educandos se concrete en una accion 
efectiva y permanente. 

ARTÍCULO 13°. Por actividades de funcionamiento y or
ganización anual de las brigadas escolares de seguridad, se 
entenderán las comprendidas entre las fechas de inicio y 
término de clases, fijado por el Ministerio de Ed.ucación, sus
pendiéndose por lo tanto durante los días festivos y períodos 
de vacacion!¡ls. · 

ARTICULO 14°. La aplicación de lbs Decretó~ Suprem0s 
Nºs. 953, de 02.10.97 4 y Nº 94, · de fecha 10.©1 .979, del 
Ministerio de Educación, relativo a la conmemorac;;ión del 
"Día del Patrullero de Seguridad Esc;;olar", será de exclusiva 
responsabilidad del Profesor Monitor designado por cada es-

· lecim iento educacional, quien coordinará a ,nivel' del re?-

,., 

~ ctivo sector escolar y éste con la Secretaría Regional y ésta 
con la Comisión Permanente de Seguridad Escolar, las medi
das tendientes al mayor y mejor realce de la correspondiente 
ceremonia. • 

CAPÍTUl.,O V 

CONSIDERACIONES GENERALES 

ARTÍCULO 15°. Serán obligaciones de la Comisión Super
visora Permanente las siguientes : 
a) Estudiar las necesidades de dictar cursos sobre preven-

• ción de accidentes en el tránsito . 
b) Organizar y coordin'ar su acción con las Secretarías Re
gionales Ministeriales de Educación, por medio de la Comi
sión Nacional Permanente de Seguridad Escolar, para los 
efectos de llamados a cursos de formación de Profesores 
Monitores en Tránsito. . 
c) Dar instrucciones a través de la Comisión Nacional Per
manente de Seguridad Escolar, a las secretarías ministeria
Jes, a los directores y rectores de estab'lecirnientps educacio
nales, en lo que corresponda al mejor logro de los objetivos 
del presente reglamento. 

ARTÍCULO 16~ Para el logro de los objetivos del presente 
reglamento, los directores de establecimientos educaciona
les tendrán las·obligaciones siguientes, entre otras: 
a) Velar por el cumplim iento de los Decretos Supremo. Nº 
17.752 de 1958, Nº 953 de 1974 y Nº 94 de 1979, para cuyo 
efecto deberá designar expresamente a un profesor Monitor a 
cargo de la brigada escolar; en caso de no contar con uno de . 
ellos, arbitrará las medidas para nominar al que presente 
mayor aptitud para el cometido, y · 
b) Otorgar las facilidades a los profesores de su dependencia 
tanto para postular como para integrar los ·cursos de forma
ción de Monitores. 

ALFREDO PRIETO BAFALLUY 
Ministro de Educación 

ROSALINO FUENTES SILVA 
General de Carabineros 

Director de Orden y Seguridad 

ÁLVARO ARRIAGADA NORAMBUENA 
Profesor de Estado 

Director de Educación 

GASTÓN ELGUETA BAHAMONDES 
Coronel de Carabineros 

Jefe Subdirec. Carreteras y Tránsito 
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PROHIBICION A 'PROFESORES 

DE FUMAR EN SALA DE CLASES 

. / 

' 
{&J MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

CIRCULAR N' 601 /81 MODIFICACIÓ~ N' O FECHA, 11·MAY0-1981 

DIRIGIDA A: . REFERENCIA: SERIE : 
DISTRIBUCION GENERALIZADA .;. 
SRES. SECRETARIOS IMPARTE INSTRUCCIONES SUBSECRETARIO 

~~t:fsN~~EJD~Á~~Ñ. 
SOBRE EL 1-WJITO DE FU' 
MAR DURANTE EL DESARRO· ·~tb Y EDUCACIÓN LLO DE LAS FUNCIONES 

TRANSCRIBIR: DOCENTES EN LOS ESTA· 
N' PÁGS. 2 BLECIMIENTOS EDUCACIONALES. 

g~~bi~~E EDUCACIÓN ,:, 

1. OBJETIVOS: 

' 1.1. Propender a que el profesorado se abstenga, en lo 
posible, de fumar durante el desempeño de su función do-
ce~. • 
1.2. Colaborar en la difusióp de medidas que prevengan la 
contaminación ambiental, producto del uso del cigarrillo en 
espacios reduciaos (salas de clases). 
1.3. Promover la formáción de actitudes y buenos hábitos en 
los educandos, tendientes a preservJlr y conservar la salud, 
~stimulando la responsabilidad individual 11/ colectiva. 

2. APLICACIÓN Y VIGENCIA: 

2.1. Las instrucciones impartidas en la presente Circular 
son de aplicación general en los establecimientos educacio
nales, fiscales y particulares a contar de la fecha de su publi
cación. 

3. INFORMACIÓN GENERAL: 

3.1. Las conclusiones de múltiples investigaciones cientlfi-

• 

cas sobre los efectos del tabaco, han señalado que éste 
puede ser altamente nocivo para la salud. 
3.1.1. Estadísticas recientes han informado que el 35 por 
ciento de tas afecciones bronquiales,que se atienden en los 

.. centros asistenciales está.n relacionadas con et uso del tabaco. 
3.1.2. Actualmente, éste alcanza en Chile altos índices: 55 al 
60 por ciento a tos 18 años de ed?d; 75 por ciento, a los 25 
años, e<;lad en que se acumula la cifra defirnitiva de fumadores: 1 
por la adicción que crea la nicotina, ya se ha adquirido el vicio 
y las posibilidades de sustraerse del hábito son pocas. 
3.2. Es función de cada profesor promover en sus alumnos la 
formación de conductas y actitudes favorables a la conserva
ción de la salud. Fumar cigarrillos es un 'riesgo lo suficiente
mente comprobado como para justificar acciones apropiadas , 
para remediarlo. . 
3.3. El educando tiende a imitar las actitudes y comportamien
tos de sus profesores. Esta es la razón por lo cual el maestro 
debe educar, en primer lugar, con el ejemplo, de$Cartando 
costumbres inadecuadas, como sería en este easo el hábito 
del cigarrillo. 
:t3.1. Más aun, el fumar en lugares cerrados (salas de cla
ses) contribuye a la contaminación ambiental. Hacerlo en , 
tales circunstancias redunda en mala educación y falta de 
respeto por los derechos del individuo, donde el resto de las 
personas no pueden evitar la iñhalación del humo producido 
por el cjgarrilto ajenó. 

3.4. NORMAS GENERALES: 

3.4.1. Esta Secretaría de Estado estima oportuno y conve
niente enfatizar oue. en lo oosible los profesores de todo el 
pals se abstengan de fumar durante el desarrollo de sus 
clases y 'en ger.ieral, durante el cumplimiento de sus obliga
ciones frente a los alumnos y apoderados. 
3.4.2. El Jefe de Establecimiento deberá velar por que, pau
latinamente, los profesores eviten absolutamente fumar de
lante de sus alumnos, cualesquiera sean las circunstancias 
en que se encuentren. 

MANUEL J. ERRÁZURIZ ROZ~S 
SUBSECRETARIO DE EDUCACtON 
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Señor Profeso,.: 
¿Es Ud. un fumador? 

¡ O LO HAGA FR NTE 
A SUS ALUMNOS! . 

Recuerde que Ud. es un modelo 
que es observado e imitado 
por nuestros niños. 
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HECHOS EDUCATIVOS DE CHILE ________ OonatoTorechio 

La primera _Escuela de Educadoras de Párvulos se creó en 1944, 
aunqt.1e su creación oficial es por decreto del Rector de la Universidad de 
Chile Nº 11 .238, de 22 de noviembre de 1945. ·su primer"a directora fue 
doña Amanda Labarca, a quien sucedió doña Matilde Huici Navas. Las 
nueve primeras egresadas recibieron su título el 17 de agosto de 1946, 
entre ellas doña Carmen Fischer Ramírez y doña Juana Yáñez González. 

La primera dama en el Consejo de Instrucción Públ ica fue doña lsaura 
Dinator de Guzmán (abril de 1925). En su memoria, lleva su nombre. el 
Liceo Nº 2 de Niñas de Santiago. 

80 

E·I primer Instituto Pedagógico de Sudamérica, fue el 
de Chile, fundado por Balmaceda, según decreto de 19 
de abril de 1889. Su creación se debió a indiéaciones 
expresadas en un informe de don Valentín Letelier sobre 
la preparación del profesorado. Sus curs0s eran: Caste
llano, Latín, Inglés, Alemán, Historia y Geografía, Mate
máticas y Ciencias Naturales, con una duración de tres 
años . . 

.SOLUCIÓN AL CRUglGRAMA 

Porllossert 

CAPITAL 'DE 

F. F. 



EL C PEI P PUEDE PROPORCIONARLE \J{\\\.J\\F\.=.?tt .. 
LOS MATERIALES QUE UD. NECESITA·.·-:-:-:::::::::::::::::::::::·:::::::::::::::. 
y sus alumnos lo notaran... ·)\\\\\\\\\\\\\\\}\\\\\\\{ 

El Centro de Perfeccionamiento, Experimentació n e Invest igaci o nes 
Pedagógicas del Minist erio de Educación ha e la borado una g ra n 

variedad de material didáctico en medios impresos, au d iovisiones , 
grabaciones y guías metodológicas para la E nseñanza Básica y 

Media, que tienen como objetivo mejorar el dese m peño del p ro fesor 
en e l aula. 

Se pueden obtener en los siguientes local es de venta, - R evista d e E ducación, Al a meda 1611, Fono: 722987, Santiago. 
Departamento de Material Didáctico en el C.P.E.I.P. en Lo Barn echea S/ N. Fanos: 471359 · 471398 · Santiago. 
Próx i mamente en cada Se cretada Reg ional Ministerial de Educaci ó n . 

* Para mayores antecedentes dir 1jase a la dirección postal del Centro de Per feccionami ento: Casilla 16162 · Correo 9 
Providencia - Santiago-Chile . 
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