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SERBIMA saluda a sus afiliados deseándoles una Feliz Pascua y Próspero Año 
Nuevo, y aprovecha de comunicarles ciertos puntos que pueden serles de interés: 
l. Toda persona dependiente del Ministerio de Educación es automáticamente 
afiliada a SERBIMA y debe cotizar un 0,25% de su sueldo imponible. 
2. La desafiliación se produce automáticamente al dejar de pertenecer al Ministerio 
de Educación> ya sea por traspaso a las Municipalidades o retiro personal del 
Ministerio, con lo cual dejan de cotizar el 0,25% mencionado en el punto Nº l. 
3. Las deudas pendientes con SERBIMA de afiliados traspasados a las Municipali
dades se están descontando en dichos establecimientos en forma mensual tal como 
lo indica el convenio firmado entre los Alcaldes y el Ministro de Educación. 
4. Dado que SERBIMA esta trabajando computacionalmente cada una de sus 
deudas y cancelaciones, ruego a Uds. llenar sus solicitudes con sus nombres 
completos y sus RUT verdaderos. Estos son los únicos datos que evitan los posterio
res reclamos de Uds., frente a "Descuentos Indebidos" que correspondan a otras 
personas de nombres similares. 
5. Cualquier Descuento que no les parezca correcto deben informarlo a nuestro 
Servicio, indicando los datos mencionados en el punto anterior. Todos los casos son 
analizados y las respuestas enviadas, siempre que envíen el máximo de anteceden
tes para estudiar su caso. 
6. Recordándoles que nuestro Sistema computacional ha comenzado a funcionar 
en el mes de Agosto del Presente y que estamos para servirles. 

Les Saluda a Uds., 

ISABEL M. LABRA BENÍTEZ 
LIC. ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO 
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correo 

PROFESORES 
ESCRITORES 

LAUT ARO YANKAS, 
saluda a la señora Rosita Ga

rrido y le comunica que ha reci
bido de manos de D. Miguel Mo
reno, la edición de octubre de la 
"Revista de Educación". 

En esta ocasión desea expre
sar su complacencia por el exce
lente trabajo de síntesis informa
tiva realizado por el profesor Mo
reno, considerada su proyección 
pedagógica en la investigación 
que corresponde al alumnado en 
la asiQnatura de Castellano. 

Durante su visita, el señor Mo
reno recibió la felicitación del es
critor y un ejemplar de la revista 
española "Cuadernos para la In
vestigación de la literatura his
pánica", cuyo rico material ha de 
servir en la biblioteca de la "Re
vista de Educación". 

Santiago, octubre de 1981 
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ESPACIO PARA CREAR 

Señora Directora: . . 
Me permito enviarle una.pequeña autobiografía y tres poemas para su consi

deración y publicación de los que Ud. estime conveniente en la sección "Espacio 
para crear". · · · 

A la vez me permito felicitarla cordialmente por esta sección de la Revista que 
da oportunidad a jóvenes profesores con inquietudes literarias. · 

Agradeciendo de antemano una buena acogida a la presente, saluda muy 
atentamente a usted. 

DESDE COLOMBIA 

Sres. "Revista de Educación": 
Presento a ustedes un cordial sa

ludo y les deseo éxito en su labor de 
capacitación y actualización peda
gógica, la que veo está proyectada a 
Latinoamérica. 

Me desempeño actualmente en 
Educación, en el cargo de Director 
de Núcleo de Desarrollo Educativo 
en er área rural y realizo labores de 
superv isión y orientación a 18 
maestros de cincó escuelas de Ve
redas. 

Consultando vuestra revista N° 78 
de marzo-abril de 1980, especial
mente el tema de Concepciones Cu
rriculares , entre otros, me atrajo · 
realmente por su contenido, su senci
llez y lo concreto de ellos..[lo sólo 
para ponerlos en conocimiento de 
los educadores, sino también para 
practicarlos. En esta edición observé 

, 
DESDE.PERU 

Señora Directora: 
Espero que al recibir la presente, 

se encuentre bien de salud y sobre 
todo permítame felicitarle por la pro
ficua labor que su revista viene de
sempeñando en pro de la educación 
de .. Chile y por ende de América. 

Soy un estudiante universitario del 
Programa de Educación y estoy cur
sando el Cuarto Año de mi carrera 
universitaria. Me gusta la lectura, . · 
sobre todo de textos o revistas que 

. se refieran al quehacer educativo .. Es 
más, me considero como un asiduo 
oyente de los ·programas que trans
mite Radio Nacional de Chile, medio 
por el que me enteré de la publica
ción de la Revista de Educación. 

El motivo principal qui:! me lleva a 

María Soledad Silva Ortiz · 
5 Oriente 1552 

Talca 

también la nómina de los artículos 
ararecidos en las revistas del N° 70 

. a 75 y estoy interesado en recibir 
dichos números, esperando que 
Uds. muy cordialmente me den la 
-orientación con respecto a la forma 
como puedo adquirirlos e iniciar la · 
suscripción permanente. Además la 
conversión de vuestra moneda al dó
lar. 

Reitero mi fraternal saludo y espe
rando su respuesta positiva, me sus
cribo como su servidor y amigo. 

Luis Fernando Arroyave Roldán 
Aptdo. Aéreo 51316 

Medellín, Colombia 

R: Le agradecemos sus genero
sas paf!Jbras. Las revistas y los 
datos que nos solicita ya le fue
ron enviados por correo aéreo. 

escribirle es averigiiar sobre los re-
1 quisitos que deben cumplirse 

para suscrioirse a esa iñteresante 
revista y cuál es el monto que debe 
pagarse y cómo debe hacerse el en-
vío. . . 

Sin otro particular, me despido de 
ustedes esperando una pronta res
puesta a mi misiva. 

Atte. 
Mauro Álvarez De la Cruz 

Jirón Ayacucho Nº 263 
Andahuaylas-Apurfr:nac 

Perú 
1 

R: Por correo aéreo ya le envia
mos la Información sollcltada 
por usted. Gracias por sus aten
tas palabras. 

í 



El planeamiento en educación se realiza en dos amplios 
aspectos: integral y didáctico. · 

El primero considera todos los.aspectos de la educación a nivel 
del país. Está integrado por la formación de docentes; la adminis
tración educacional; los planes y programas de estudios de los 
niveles Prebásico, Básico y Educación Media; edificación esco
lar; perfecciQnamiento del profesorado, prácticas e investigación 
educacional. Es tambi1n sectorial; en el sentido de que forma 
parte de_ la planificación para el desarrollo de Chile en interre/a
ciór con la-economía, la salud, ~ivienda, comunicación, agricul
tura e industrialización. 

'El planeamiento didáctico o pedagógico se preocupa del pro
ceso. de enseñanza aprendizaje, tanto en las labores mediatas 
(unidades pedagógicas y didácticas) como inmediatas (planifica
ción en el aula) . Se realiza en términos de aprendizajes globales, 
teniendo como normas básicas las de bosquejo, en las cuales las 
unidades se fragmentan en entidades lógicamente st :bordina: 
das. 

El planeamiento consiste en aplicar el pensamiento reflexivo a 
la problemática educacional. Es idear o crear un proceso sistemá
tico para llevar a cabo óptimamente una situación pedagógica. 
Podemos considerar/o como /q .ordenación anticipada de opor
tunidades de aprendizaje para los alumnos, mediante la elección 

. de opciones formativas q4e les permitirán realizar experiencias 
eficaces. . 
. Para planificar hay que considerar algunas normas,tales como: 

basarse en el conoc_imiento de la manera que aprende el niño, 
respetar las diferencias individua/es, favorecer la participación 
activa del alumno, cultivar sus intereses, describir en fo~a dora 
y precisa las conductas por desarrollar, fijar las condiciones de 
entrada ( aprendizajes anteriores habilitantes), propiciar el auto
control inmediato. 

Para planificar no existe un modelo único, ideal, que asegure 
su aplicación eficiente en cualquiera circunstancia·. Existen "mo
delos" para guiarse, pero deben adaptarse a las necesidades y 
posibilidades de los alumnos. Todos estos modelos concuerdan 
e_n qu~ es necesario partir de los objetivos o resultados esperados 
y sugerir actividades. Además, aplicar tanto principios de apren
dizaje como la te01ía de la comunicación y dinámica de grupo. 
· ¿Para qué planificar? La planificación es indispensable para 

garantizar el mejor desarrollo de las posibilidades del alumno. Y 
hace más interesante, completo, integral, objetivo, critico y crea
dor el proceso de enseñanza aprendizaje. A la vez, permite 
aprovechar mejor el tiempo, utilizar en forma adecuada los 
medios didácticos y superar tanto la rutina como la improvisa
ción. 

A tres interrogantes esenciales debe dar respuesta la planifica
ción_: ¿Qué conductas deben adquirir los alumnos? ¿Cómo po
drán conquistar dichas conductas? ¿Cómo se evide.ncia que las 

'han logrado? 
La respuesta a tales interrogantes se encuentra a través de un 

proceso sistemático en el cual es posible diferenciar siete fases: 
1 ° Identificar o aceptar una meta o finalidad; 2° 'Ana/izar dicha 

meta y definir las tareas específicas p0r medio de las cuales será 
posible alcanzar/a; 3° Formular los medios que permitan rE¡ali
zar las tareas anteriores ( métodos, proce'dimientos, técnicas pe
dagógicas, materiales, auxiliares didácticos, etc.); 4° Criticar lógi
camente la metodología "creada" en la fase número· tres; 5° 

editorial 
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Especificar la solución, esquematizándola y formulando sus fases 
por escrito; 6° Elaborar y seleccionar los medios o materiales 
didácticos; 7° Evaluar la planificación realizada. 

Recordemos que la instruc(ión se cumple por medio de dos 
etapas: planificación o diseño de las labores que se · van a 
realizar, y transmisión o conducción de las operaciones de 
aprendizaje. 

¿Qué exige la planificación? Cada escuela requiere contar con 
un centro de coordinación del aprendizaje, del cual fluyan ideas, 
experiencias, orientaciones y servicios para la planificación. Así 
lo ha estimado el Ministerio de Educación al disponer en la 
estructura de cada ~stablecimiento la Unidad Técnico Pe· 
dagógica ,(UTP), que necesita estímulo y apoyo para desarro
llar tanto la aplicación de métodos renovados como la experi-
m~ntación pedagógica en acción. · 

La p/anificacjón requiere trabajo en equipo y oportunidades 
adecuadas, para que sea efectiva y proporcione ayuda y direc
ción al profesor. 

Precisa además la participación de expertos, de profesores 
especializados y de los propio~. estt1diantes, teniendo siempre 
presente que la persona central de la planificación es el profe· 
,;or en su ,trabajo especifico ,, 

Prof. Enrique Salinas Bus.covich 
Rector · 

Colegio Concepción 
Chillón 
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recuento y sinopsis 

' 

REGULARIZACIÓN DE PROFESORES 
INTERINOS INGRESADOS HASTA 
1978 

Un proyecto de ley elaborado por el Minis
terio de Educación y el Colegio de Profesores 
permitirá a aquellos profesores sin título, in
gresados al sector educacional al 1 ° de sep
tiembre de 1978, regularizar su situación pro
fesional. 

Dichos docentes podrán ingresar a las uni
versidades o institutos profesionales sin so

' meterse a los requisitos generales de la 

EN LA UC 

/ 

Prueba de Aptitud Académica. 
La medida significa una modificaciór:i _del 

decreto ley 1477 que establecía este privile
qio para aquellas personas que hubieren 
" impartido docencia por más de tres años 
lectivos al 1 ° de marzo de 1975" 

"El plazo 'dentro dél cual los maestros ten
drán derecho a acogerse a esta exención se 
extiende hasta 1986. 

PRIMERAS JORNADAS DE LÉCTURA REUNIERON 
A ESPECIALISTA$ CHILENOS Y EXliRANJEROS 

1 

Berta Brastawsky (segunda de der. a izq.), experta de ta Unesco, participó en Jornadas de Lectura 

Más de trescientos destacados especialis
tas en lectura y escritura, nacionales.y extran
jeros, participaron en las Primeras Jornadas 
de Lectura, organizadas por la Facultad de 
Educación de la UC y la Asociación de Lec
tura de Santiago de Chile, con el patrocinio 
de Unicef, Unesco y Asociación Internacional · 
de Lectura (IRA), entre el 20 y el 23 de octu
bre, en el Campus Oriente de esa universi
dad. 

El tema central de las jornadas-fue Nuevas 
teorlas-y técnicas para la comprensión del ' 
lenguaje escrito.Sus objetivos apuntaban a , 
la dlvulgación'·de las,nuevas teorias sobre el 

4 

lenguaje escrito, derivadas especialmente 
de la psicolingüística y de la psicología cogni

·tiva, como también las investigaciones, los 
instrumentos de evaluación y los materiales 
de desarrollo a través de los cuales se están 
aplicando estos nuevos conocimientos. 

Los participantes extranjeros fueron .B,erta 
P. de Braslawsky, consultora de la Unesco; 
Doróthy R. 'Strickland· y Frank Vellutino, de 
Nueva York, USA; Jaime Jiménez-, de Es
paña; Nelson Rodríguez y Armando Morles, · 
de Venezuela; Elena Lluch y Adolfo E. Eli
zaincin; de Uruguay, y Arturo Matute, de 
Unesco-Chile. 

CONCURSO DE 
PINTURA INFANTIL 
ANDRÉS BELLO 

Patricio Meza Aling, ganador del primer premio 
del Concurso de Pintura Infantil "Andrés Bello" 

Siete alumnos resultaron ganadores de la 
Región Metropolitana .en el Segundo Con
curso de Pintura Infantil del Convenio An
drés Bello. Ellos participarán en la etapa 
nacional, destinada a elegir los representan
tes de nuestro país que competirán poste
riormente con estudiantes de otras naciones 
signatarias del citado convenio. 

En el acto de entr,ega de premios, reali
zado en la sede de la Secretaría Ministerial 
de Educación, se entregaron distinciones a 
los siguientes alumoos: Patricio Meza, de la 
Escuela Nº 219 de Nuñoa; Juan Fierro, de la 
Escuela Particular Nº 134 de La Cisterna; 
Víctor León, de la Escuela Rural Nº831 de 
Paine ; María Meza, de la EscueJa Cultural y 
de Difusión Artística Nº 219 de Nuñoa; Juan 
Quilodrán, de la Escuela Nº 135 de¡ Conchalí; 
Qmar Valencia, de la Escuela Nº 167 de 
Nuñoa,y Ana Vásquez, de la Escuelá Nº !:¡61 
de La Cisterna. 

El juraqo encargado de seleccionar a los 
ganadores estuvo compuesto por Andrés 
.Román, Sonia Quinta~a. Benito Peña, Jose
fina Cam_pos y Teresa Beghello. 

/ 

Entre los especialistas ¡:;h_ilenos estuvieron . 
Mabel Condemarin y Cecilia Beuchat, de la 

. Universidad Católica ; Luéfa Araya, de la Uni
versidad de Chile ; Hernán M~rquez, del Cen
tro de Perfeccioria_miento. y Teresa ClercL· 
Premio Nacional de EdLicaciónJ 981 y presi
denta oe la A!;loci.ación Chilena de lectura 
(ACHIL). 

/ 



Elías Canetti (Foto gentileza de Revista Ercílla ) 

s1,te Aflos de Experiencia en los Labo
ratorios de Idiomas fue el título del primer , 
Encuentro Nacional de Profes.ores Guía:;¡ de 
Laboratorios, celebrado entre el 5 y el 9 de 
octubre, en fa sede Alameda 1611 del 
CPEIP. 

A este encuentro asistieron todos los pro- , 
fesores guías en servicio de Arica a Punta 
Arenas y le dieron realce profesores extran
jero$ como Mariza Ferrari y Antonio Verardi 
del Brasil, John Mann y Anthony Adams del 
Consejo Británico y .Michael Solente de la 
Embajada de Francia. 

Los profesores guías presentaron sus ex-

En una ceremonia presidida por la Supe
rintendente d~ ·Educación, Marfª Teresa In
fante, y el director del Departamento de Ex
tensión Cultural, Germán Domínguez, fueron 
presentados tres libros editados por esta ins
titución. El acto se efectuó en ,la sede de la 
entidad ubicada en Almirante Montt 454. 

Las obras son el Cuaderno de Teatro N°4 
dedicado a lbsen y a la versión de "Gasa de\. 
muñecas" que montara en 1980 el Teatro de 
la Universidad Católic;a; los otros dos textos 
pertenecen a la serie "Patrimonio Cultural 
Chileno" y son Arquitectura en Chile, de Pa
tricio Gross,y Artesanlas tradicionales de 
Chile,de Lorenzo Berg, que se agregan a los 
5 libros ya publicados en ia colección "Histo
ria del Arte Chileno'' . 

En conjunto. los tres volúmenes tienen un 
tiraje de 7.500 ejemplares que serán desti
nados a todos los establecimientos de ense
ñanza media del país, bibliotecas públicas y 
de educación superior y distribuidos además 
en diferentes librerías para su venta. 

"Casa de Muflecas" refleja el genío de lb
sen, 9onsiderado carpo el máximo exp.o
. nente del teatro moderno. "Arquitectura en 
Chile" describe. y analiza desde la casai éi.y
mará de origen prehispánico hasta la carac
terística e inconfundible construcción de Val
paraíso. ·Artesanlas tradicionales de-Chile 
muest~a desde las antiguas crE¡!aciones nor
teñas hasta los cacharros de.- greda de Quin-
chamalí. · · 

recuento y sinopsis 

ElÍ'AS CANEnl, . 
PREMIO NOBEL· DE LITERATURA 

Elías Canetti, autor de novelas de imagi
nación y ensayos, fue distinguido con el 
Premio Nobel de Literatura 1981 . 

El galardón, que incluye una recompensa 
de doscient0s mil dólares, le fue otorgado por 
sus escritos "caracterizados por su amplia 
perspectiva, riqueza de ideas y rigor artís
tico", según declaración de la Academia 
Sueca. · 

El tema principal de las obras de este escri
tor, poco conocido fu~ra' de los ámbitos uni
versitarios, es la relación del individuo con un 
mundo exterior generalmente hostil. 
. "Auto de Fe", publicada en 1935, es la más 

. \ 

conocida de sus novelas, " Las Multitudes y el 
Poder", ~Los Emplazados" y "Voces de Ma
rrakesh", son algunos de' sus libros traduci
dos al inglés . . 

Según el organismo que otorga la distin
ción, es en sus memorias, publicadas bajo el 
título de "La Lengua Liberada", donde " re
vela el máximo alcance de su vigoroso poder 
de descripción". ' 

Canetti nació en Bulgaria en 1905 en el 
seno de una familia judía sefaradí. Estudió en 
Viena, Zurich y Francfort y luego emigró a 
París en 1938. Actualmente reside en Lon-

· dres y ha adoptado la nacionalidad británica . 

SE REUNIERON PROFESORES GUÍAS 
DE LAiOR.AlORIOS DE IDIOMAS , 

periencias y las innovaciones·que han hecho 
a esté proyecto durante el transcurso <;le siete 
años, las que'.serán estudiadas por la Coor
dinación para su ,posible incorporación al 
proyecto a nivel nacional. . 

El viernes 9 se realizó una amplia discu
sión entre IQ\asistentes y el director del Cen-

tro de Perfeccionamiento, quien respondió a 
todas sus dudas e inquietudes. A continua
ción se clausuró el encuentro con un coctel, 

· eff que se rindió un homenaje a John Mann, 
del Consejo Británico, por su valiosi;i colabo
ración con muchas de las actividades del 
Centro. 

TRES NUEVOS LIBROS EDITA 
DEPTO. D~ ,EXTENSIÓN CULTURAL 

. 1 -
Nuevos libros editados por ~I Departamento de Extensión Cultural del Ministerio de Educación 



recuento y sinopsis 

MODIFICAN EXIGENCIAS DE 
INGRESO A 'UNIVERSIDADES 

CONF~RENCIA SOBRE 
ANDRES BELLO 
DICTÓ PROFESOR 
AJ.FREDO MATUS A partir de 1983 se pondrán en práctica 

algunas modificaciones en el proceso de se
lección de postulantes a la educación supe
rior. Las nuevas exigencias consistirán en la 
inclusión. de aspectos de r-edacción y ortogra~ 
fía en la parte verbal de la prueba de Aptitud 
Académica y la incorporación de un examen 
de Historia y Geografía de Chile, co lil carácter 
obligatorio, que no significará la exclusión de 
la Prueba de Conocimientos Específicos dé 
Ciencias Sociales. 

Diversos estudios efectuados han demos
trado que los alumnos egresan de 4° Año 
medio sin saber redactar ni aplicar normas 
·elementales de ortografía, a lo cual se agrega 
un desconocimiento comprobado de la histo
ria y geografía nacionales. 

Los aspectos elegidos en redacción son 
corrección idiomática, propiedad y precisión 
semántica, coherencia lógica.y economía de 
lengu_aje. 

, , , r 

SEGUNDA MUESTRA NACIONAL DE C_IENCIA, 
ARTE Y JUVENTUD . , • • • 1 

Profesor Alfredo Matils 0/lvier 

Recientemente dictó una conferencia 
sobre Don Andrés Bello y la Real Acade
mia Españo.la de la Lengua, el catedrático 
_ur;i iv~rsitar[Q Y.. miembro de número d_e. la 
Academia Chilena, Alfredo Matus Olivier, 
dentro del ciclo organizado por el Instituto d!'l 

. Chile, para celebrar el bicentenario del naci-
miento del sabio. 

Destacó el profesor Matus la fidelidad d!:l 
Bello a la Real Academia y a la tr,adición • 
castellaná. Consideraba·que el estudio de la 
gramática era un factor importantísimo en la 
conservación de la lengua y la unidad lin
güística de América y España, aunque por 
otra parte sostenía que en la lengua "pode
mos orientar el cambio, no detenerlo", lo cual 
s.e confirmé:! .en Chile por la erradicación del 
vose~ 

En la Casa Colorada se inauguró la II Múestra Nacional de Ciencia, Arte y Juventud 

-;- Bello es notable ~ijo- por su intérpreta
ción finalista de la historia de la leagua, por su 
labQr exegética, su independencia de juicio y 
la circunstancia como su norma de vida. Pero 
sobre todo, fue fundameníalmente poeta, un 
infatigable lector y creador de poesía, leyó y 
tradujo aHoracio yVirgilio, y se extasió con la 
lírica española del Siglo de Oro. Lamenta
ble.mente no terminó su proyecto lírico : una 
gran composición poética que se llamaría 
"Amerita". 

Con una ceremonia de inauguración, pre
sidida por el Ministro ee Educación subr.o
gante Ma_nuel José Errázuriz, fue abierta al 
público la Segunda Muestra Nacional de 
Ciencia, Arte y Juventud. 

Se encontraban presentes también en 
dicho acto, el embajador de la India, el al
calde de Santiago, Carlos Bomba!; el de Pu- . 
dahuel, Felipe Montero; la directora del. De
partamento de Educación Extraesco lar, 
Marta Stefanowsky y otras autoridades. 

P,oesías, cuentos, obras dramáticas, traba
jos de investigación científica y tecnológica, 
pinturas, dibujos, esculturas, trabajos de ar
tesanía, etc. se exhibieron en la Casa Colo- · 
rada entre el 13 y el 16 de octubre. 

El evento organizado por el Departamento 
de Educación Extraescolar del Ministerio del 
ramo, contó con la participación de más dé 
cuarenta mil estudiantes en todo el país. 

'El principal objetivo del certamen es esti
mular la creatividad de los escolares y moti
varlos a hacer-buen uso de su tiempo libre. 
. Los trabajos presentados en esta ocasión 

6 

· fueron previamente seleccionados en l;:is'dis
tintas regiones para concurrir a la Etapa Na
cional que reunió a .un total de 208 educan
dos de séptimo y octavo año básico y de 
enseñanza media. 

PROFESOR BARTOLOMÉ YANKOVl.é ASISTE A . CONVEN-
CIÓN DE · · · · 
CONSORCIO DEL PACÍFICO . 

El profesor Bartolomé Yankovic, secretario ejecutivo del CPEIP, asistió como delegado oficial 
de nuestro país a la Quinta Convención Anual de los países signatarios ·del Consorcio del 
Pacífico, efectuada en Portland, Estados Unklos. . 
-- El organismo. inte~rado por Australia, Canadá, Estadbs Unidos, Japón y Nueva Zelandia, fue 
fundado en 1977 y su objetivo es promover la comprensión internacional intercultural de Jos 
países de la región del Pacífico. 

El hecho de que Chile haya sido invitado como país obser'vaebr reviste esl)!'lcial significación, 
por cuanto fue el único país latinoamericano de esa. región 11.amado a participar. . 

\ 
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PAULINA DITTBORN, 
-JOVEN ANTROPÓLOGA 

JEFE DE G'ABINETE DEL M1N1ST1f0 
- , DE EDUCACION 

-Su formación le permite en1rentar el problema educativo con 
una visión global del hombre y la cultura. 

La Antropología es "es estudio del hombre 
desde el punto de vista físico v como forjador 
de cultura". Y Paulina Dittborn Cordua, joven 
antropóloga, nuevo Jefe de Gabinete del Mi
nistro de Educación; ha tenido la oportunidad 
de practicar su carrera a través de una di
mensión original que pocas veces se brinda 
en esa profesión: conocer y participar en la 
planificación y aplicación de las políticas de 
Gobierno que afectan directamente la vida 
de los 11 millones de chilenos que habitan 
nuestro territorio. 

De 28 años de edad, casada, dos hijas 
-de 8 y 6 años-,- impactª por su sencillez y 
capacidad de comunicación; cualidad esta 
última, indispensable para una persona que 
tiene que relacionarse en forma flexible y . 
creativa con gente que plantea proyectos, 
problemas o soluciones, transmitiendo el 
pensamiento del Secretario de Estado con el 
cual colabora, en calidad de "funcionario de 
confianza". 

Con estudios secundarios en el Col~io 
Alemán de Santiago y en el Harverford Junior 
Hig School, de Filadelfiª, Estados Unidos, 

1 (habla y escribe en inglés con fluidez y con · 
1 más.dificultades el alemán), se formó en el 
-UepartameñloaeAntropología dEflá-Uríiver::-

sidad de Chile. Estima que.su carrera le es 
"muy útil, porque me da una visión global de 
la sociedad y la cultura, fundamentalmente 
para trabajar en el campo educativo", En la 

- elección de su futura actividad, no sólo in
fluyó su vicio por la l¡3ctura, que la pusó en 
temprano contacto con las obras del antropó
logo nortaamericano Osear Lewis, sino que 
también la comprensiva actitud de sú padre, 
el psiquiatra Julio Dittborn; quien "me dio li
bertad para escoger la carrerá que deseara 
de acuerdo a mis inclinacione.s personales, 
puesto que nadie me dijo no cuando quise 
estudiar antropología, aunque es difícil en
contrar trabajo en mi campo específico". 

ODEPLAN, UNA SEGUNDA 
UNIVERSID1'D 

Cuando Paulina Dittborn Ínició su trabajo 
como miembro del Departamento de Estu
dios de la Oficina de Planificación Nacional, 
ODEPLAN Gulio 1979), entró a una segunda 
universidad. 

Allí, efectuando investigaciones en el sec-

tor social o coordinando el Programc1 de Difu
sión de las Polfticas Sociales y Económicas 
del Gobierno, vivió la experiencia de conocer 
en su fuente original las ideas. y se contactó 
con las personas que diseñan las líneas di
rectrices de la planificación nacional, partici
pando en la . construcción del "proyecto de 
Chile". Conóció la unidad en la diversidad, 
empapándose de las polfticas económicas, 
laborales, educacionales, sociales, de_ salud 
y de vivienda. En su calidad de antropóloga, 
pudo apreciar en forma práctica y concreta 
cómo se organiza el hombre en el "aquí y el 
ahora", en una sbciedad dada y un determi
nado momento histórico. "Mi labor" -seña-

1 ·1a- "me 'dio una visión completa y profunda 
·· ae fo que realiza el Gobierno en los diversos 

sectores del quehacer del país, y el porqué lo 
realiza". 

Como representante de ODEPLAN en la 
Comisión lnterministerial de Alcoholismo y 
Drogadicción, presentaba al Ministro Direc
tor.de ODEPLAN los puntos de vista de los 
diversos especialistas sobre el problema. 

Como funcionaria del Departamento de 
Estudios, estuvo participando en-los proyec
tos queJenían relación con la asignacón de 
recursos para los problemas que aquejan a 
las zonas de extrema pobreza. 

MUNICIPALIZACIÓN EDUCACÍONAL 

Hace cinco meses que Paulina Dittborn 
ingresó al Ministerio de Educación y lo hizo a 
la Unidad de Convenios de la Superinten
denciade Educación, haciéndose cargo de la 
delicada tarea de coordinar con el Ministerio 
del Interior y los alcaldes, el traspaso de los 8 
mil establecimientos educacionales fiscales, 
con sus respectivos profesores y alumnos, 
de la tuición directa del Ministerio del ramo a 
la de las municipalidades. 

"Soy una convencida de la_ excelencia de 
los traspasos de los colegios .a las corpora-. 
cio·nes municipales. Basta ver el estado_ de la 
infraestructura de algunos, a veces sin vidrios y 
en pésimas condiciones de funcionamiento, para 
darse cuenta de que con esta medida se podrá 
mejorar su administración", manifiesta con 
firmeza. "Entendiendo las inquietudes de los 
profesores cuando cambian de un réQimén 
conocido a, uno nuevo, pero también me 
gusta y alegra cuando veo que les han au
mentado sus sueldos, otorgado_ asignacio-

Paulina Díttborn 

nes especiales o pagado cursos de perfec
cionamiento", agrega. En septiembre pa
sado, esta antropóloga de 28 años asumió la 
jefatura de Gabinete del Ministerio de Edu
cación, en reemplazo del abogado Eduardo 
Castro Stone. Y desde allí, a pesar de que 
"me gusta ir a terreno, tengo esa deforma
ción profesional", proseguirá no sólo estu
diando al hombre, sino que participando di· 
rectamente en la formación de los tr,es millos 
nes de njños y jóvenes que integran nuestro 
sistema nacional de educación. 

Así, ya sea intencionalmente o por avata
res del destino, su proyecto de vida conti
nuará enlazándose c_on el " proyecto de 
Chile". _ 

EDUCARES SE 
TRANSFORMA EN 
INSTITUTO 
PROFESIONAL 

Con la publicación del Decreto Nº 250 del 
Ministerio de Educación, aparecido en el Dia
rio oficial el 17 de octubre, dicha Secretaría 
de Estado autoriza el funcionamiento denns
tituto Profesional "Educares" . 

La institución entregará, a partir de marzo 
del próximo año, trece carreras profesiona
les relacionadas con las áreas educacional y 
artística, entre las que reviste especial im
portancia la Educación Parvularia. 

Los títulos profesionales y técnicos otor
gados por la entidad contarán con el recono
cimiento del Estado. 
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JCREAt,4 FON O DE DESARROLLO 
CIEN1TIFICO Y TECNOLOGICO · 

~~ '" -
.Gran importancia se atribuye al recién creado 
Fondo Nacional de Investigación Científica y 
Tecnológica 

EN TALCAHUANO 

En el Diari0 Oficial del 27 de octubre re
cién pasado, se publ icó el Decret0 con 
Fuerza de Ley Nº 33 del Ministerio de Educa
ción,. en virtud del cual se crea el Fondo Na-

, cional de Desarrollo Científico y Tecnológico · 
y se fijan, además, las normas de financia
miento de la investigación en ambas áreas. · 

La nueva er:iti¡:lad establecerá anualmente, 
- de acuerdo a sus fondos, montos globales 

para la investigación en Ciencias Básicas y ' 

4.000· TRABAJOS SE EXHIBIERON EN 
FERIA DEL MUNDO JOVEN · 

1 .· ~- ,;~ 1, ·~· 
L_J 

María Casas-Cordero y Sonia Opazo Arias, coordinadoras 
0

de la Feria del Mundo Jo.ven rea/itada en 
Talcahuano 7 · · 

En el Liceo B-26 se realizó La Fer,ia del 
Mundo· Joven de Talcahuano. en su VII 
versión, que r~resentó un desafio de 9"9ani- , 
zación y esfuerzo, ante el cual profesores, 
alumnos y apoderados reaccienaron con 
mística y espíritu de trabajo. 

La . Feria fue planteada sobre la base de 
activiqades de exhibición de·trabajos y reali
zación de espectáculos culturales y de re
creación. Más de, cuatro mil tr:.abajos permi
tieron valorar en su justa medida las poten
cialidades d'e aprepdizaje de los alumnos, 
derivadas de sus intereses y habilidades. 
Además fue un· excel.ente·canal de comun,i-
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cación e'ntre los docentes de las distintas 
ramas de la educaciór:i que permitió un inter
cambi0 tácito de experiencias y enriquecerá 
las alternativas creadoras del profesor, no 
sólo en las actividades extraeseolares sino 
tambi~ en aquellas propias del currículum. 

.. Todo e~o es una :muestra palpable de la 
· 1mportanc1a que ha logrado el desarroll0 de 

las actividades extraescolares y un indicio 
Ji)romisol7io de las persJi)ectivas futuras que 
ellas tienen para el buen uso del tiempo libre 
y la toi:mación integral de la juventud.de nues-
tro pa1s. · · -

, DE;isarrollo de Tecnología. Estos anteceden
tes qeberán ser comunic;ados a los respecti~ 
vos Consejos Superiores Universitarios. 

El Consejo Nacional' de Desarroll0 Cientí
fico y Tecnológie0 será presidido por el Minis
tro de Educación Pública y lo integrarán,tam
bién, el Ministro de Hacienda y el Ministro 
Director de la Oficina de Planificación Nacio
nal o sus representantes. 

POR SEGUROS DE VIDA 

COLEGIO DE 
~ROFESORES 
ENTREGÓ. 
$ 56.000.000 

. A SU$. ASOCIADOS 

423 seguros de vida por una camtidad 
total de$ 55.846.240,83 entregó el Cole
gio de Profesores de Chile A.G. a los be
neficiarios de docentes fallecidos durante 
el último trienio. En la actualidad, el se
guro de vida asciende a la suma de $ . 
132.024,21 para cada uno de los 66.541 
asociados cotizantes a! día del Colegio de 
la e>rden. , 

Cabe sefíalar que del 1 % del sueldo 
imponible que cotizan · los profesores 

. asociados, el 0,50% se destina ·exclusi
vamente a la form'ación de este fondo de 
subsidio de seguro Ida vida. · 

Por otra parte, también se sefíaló que 
este organismo mantiene permanente
mente una clínica j urk:lica de atención gra
tuita para todos los.profesores colegiados 
que la requieran,, atendida por tres califi
cados profesionales abogados, y a la cual 
se puad.e acudi r,, de lunes a:viemes, entre 
las 118 y 20 horas. 

Un servicio rebajado·que ofrece el Co-· 
le!'Jio de Profesores es el médico y c:lental, 
atendido por 17 médicos de todas las es
pecialidades y 12 odontélogos, quienes 
para el óptimo cumplimiento de sus fun
ciones disponen del más moderno equi-
pamiento. . . 



Respondiendo a algunas declaraciones 
· públicas del Colegio de Profesores d~ Chile 
A.G., en las que se sostiene que los nuevos 
programas de estudio de enseñanza media 
significan una disminución de horas de cla
ses, el Ministro de Educación, Alfredo Prieto 
Bafalluy, señaló.que tal información es ine
xacta. 

El Secretario de Estado expresó que en 
ello se establece un mínimo de 30-horas se
manales con una duración de 45 minutos, en 
circunstancias que, aunque actualmente se 
imparten 36 horas, su duraéión promedio es 
de 30 minutos. . 

Agregó que este hecho, sumado a la am: 
pliación del calendario escolar a 37 semanas 
efectivas de docencia, se traducirá en "un 
maxor tiempo .de labor pedagógica que an- . 
t~s '. · 

La comisión eiecutiva de la Semana del 
Niño, del Distrito 434 Rotary lnternational, 
realizó un acto cívico de homenaje al Maestro 
en el Dla del Profesor, el jueves 22 de octu
bre, en el Edificio Diego Portales. 

En esta ocasión el Gobernador del Distrito, 
Dr. Rafael Pliscoff, otorgó la Medalla de 
Honor a tres distinguidos profesores capitali
nos: Herick Muñoz Mass, Secretario Ministe
rial de Educación de la Región Metropolitana; 
Alicia Vásquez Bustamante, Directora del 
Liceo A-3 (ex Liceo Nº 1 de Niñas "Javiera 
Carrera" ); y Silvia Lagos Vásquez, Directora 
de la Escuela D Nº 63 "República de Colom-. 
bia" . 

En su discurso de agradecimiento, Herick 
Muñoz expresó: "El gesto de hoy, que carac
teriza a esta noble institución, de reconocer 
el trabajo de los educadores en todos los 
rincones de nuestra patria, nos está demos
trando su permanente interés por el destino 
de la educación, concebida como función 
esencialmente humana, que busca con 
ahínco el pleno e integral desarrollo de la 
persona, tanto en su dimensión individual 
como colectiva y, en una auténtica igualdad 
de oportunidades, sea el hombre el destina
tario de todo .el proceso de desarrollo social". 

Un simposio, en el que participaron alre
dedor de 450 profesores de educación dife
rencial de todo el país, se desarrolló en la · 
ca~ital durante el mes de noviembre. 

Actuaron como expositores en el ehcuen- · 
tro la experta de UNESCO, Anun-ciación 
Massella, quien disertó sobre el tema "Esti
mulación Temprana'' ; el experto de la OIT, 
que expuso sobre "Capacitación Laboral"; y 

• Rooda Brooks, Codirectora del Cuerpo de 
Paz, quien se refirió a "Guías de Trabajo para 
Escuela de Padres" . 

En el acto inaugural, realizado en el Edifi
cio Diego Portales, estuvieron presentes el 
Ministro de Ed.ucación, Alfredo Prieto Bata-

. lluy; la señora Margarita Riofrío de Merino, 
Presidenta Nacional del Año Internacional 
del Impedido; y la señora Carmen Montero 
de Benávides, en representación de la Pri
mera Dama, señora Lucía Hiriart de Pino
~~ . 

Durante el desarrollo de la.ceremonia; hizo 
uso de la palabra el Director Subrogante de 
Educación, Guíllermo Aravena, quien mani
festó que el gobierno continuará apoyando 
inciativasen favor de los impedidos, para que 
éstos puedan desarrollar al máximo sus po
tencialidades y convertirse en seres últiles a 
la sociedad. 

recuento y sinopsis 

MINISTRO DE ED CACIÓN . .. 
RESPONDE CRÍTICAS A PROGRAMAS 

E ESTUDIO 

Los nuevos pianes y programas de educa-· 
ción media, dijo finalmente, se encuentran en 
la última etapa de al')álisis. Una vez fijados 
sus objetivos y estructura, fueron sometidos 

DÍA DEL PROFESOR 

a consulta, tanto a las universidades como a 
los institutos profesionales.y a los profesores, 
recogiendo en los diversos estamentos ápor
tes y sugerencias de gran valor. 

TRES DISTINGUIDOS PROFESORES 
RECIB1ERON HOMENAJE DEL ROTARV. CLUB 

Profesores homenajeados por el Rotary Club. óe izq. a der., Silvia Lagos Vásquez, Herick MuñoÍ Mass y 
Alicia Vásquez Bustamante 

PRIMER SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE EDUCACIÓN 
DIFERENCIAL 

1 ' 

La señora Margarita Riofrlo de Merino presidió el Primer Simposio Internacional de Educación Diferen
cial 
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Madeleiné Gaulard, p'residenta mundial de 
OMEP. 

AMPLIARÁN 

BIBLIOTECA CENTRAL DE CIEGOS 

La Biblioteca Central de Ciegos, ubi· 
cada 'en la comuna de Providencia, se 
trasladará a un local más amplio", cedido 
en comodato a la corporación edilicia por 
los religiosos de la lglésia Divina Provi
dencia. 

Sus nuevas dependencias, de 500 me· · 
tros cuadrados, permitirán ampliar y mo
dernizar la capacidad instalada. 

La información fue entregada por el al
calde Hernán Chadwick, quien señaló 
que la municipalidad está dispuesta a in
vertir 150 mil dólares para reubicar y me
jorar las instalaciones de esta biblioteca 
especializada. · , 

La institución, dirigida por lrma Bur· 
meister de Campos, cuenta en la actuali
dad con una amplia gama de, libros nacio
nales y extranjeros transcritos al Sistema 
Braille, además de numerosas obras gra
badas en cintas magnetofónicas a dispo
sición de los no videntes. 

NUEVAS UNIVERSIDADES 
_EN PUNTA ARENAS~ 
TALCA Y COPIAPo 

Un decreto publicadÓ en el Diario Oficial el 
26 de octubre, dio existencia legal a tres míe
vos planteles universitarios. · 

Ellos son las Universidades de Atacama, 
Talca y Magallanes, emanadas de los res-

1 pectivos institutos· profesionales. 
El Ministerio de Educación entregó una 

declaración oficial en la que se señalan las 
razones-y fundamentos de la decisión adop
tada. 

Expresa el aocumento que la reorganiza
ción de la enseñanza superior-se inserta en el 
proceso de tranformaciones y moderniza
ciones que el Gobierno ha ido impulsando en 
los diversos planos de la vida nacional. En el 
aspecto educativo, los cambios introducidos 
aspiran a una descentrajización que permita 
satisfacer las necesidades regionales .. 

En el caso de las institucione.s señaladas, 
agrega la declaración, se les ha conferido 
calidad universitaria, porque en ellas "concu· 
rren condiciones mínimas indispensables de 
desarrollo académico y de infraestructura 
qué lo hacen posible". 
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SEMINARIO LATINOAMERICANO 
DE OMEP \ 

Desarrollar la autonomía y la capacidad 
creativa en un marco de respeto y valor.iza
ción por los modos de percepción y expre
sión característicos de la infancia son los 
rasgos fundamentales de una pedagogía de 
la creatividad, según expresara Madeleine 
Goutard, presidenta de la Organización 
Mundial para 1

1
a Educación Preescolar . 

. (OMEP), durante el desarrollo del Seminario 
Latinoamericano de esa institución "Hacia 
una educación de calidad para el niño de O a 
8 años". 

El evento, que se desarrolló en Santiago 
entre el 26 y el 30 de octubre recién pasado, 
fue 9rganizado por el Comité Chileno de 
OMEP y cont69on el patrocinio de la Primera 
Dama de lé! Nación, señora Lucía Hiriart de 
Pinochet, quien expresó en la ceremonia 
inaugural que el Gobierno de Chi le se ha 
fijado como tarea prioritaria la atención inte
gral de todos los niños. 
. El acto de· apertura, conto además, con la 

asistencia del Ministro de Educación, Alfredo 
Prieto Bafalluy. 

Concurrieron a las jornadas delegados de · 
17 países, los que tuvieron la oportunidad de 

perfeccionarse y dialogar en torno a materias 
educacionales relacionadas específica-
merite con el preescolar. . 

Actuaron como relatores, además de la 
doctora Madeleine Goutard, quien disertó 
sobre el rol del educador en la creatividad del 
niño, el Dr. Phillip Mann, profesor de la Uni· 
versidad de Miami, que se refirió a las dificul
tades de aprendizaje en el niño de O a 8 años 
y la Dra. Raquel Betsalel, profesora de la Uni
versidad de Montreal, quien tocó aspectos 
relativos a la formación del educador de pár
vulos. 

ffséfninano se cerró- con u n panéí en el ., 
que - part1ciparon funto a , los especialistas 
mencionados, los educadores chilenos Jose
fina Aragoneses, directora de la Escuela de 
Educación de la Universidad Católica de 
Santiago; Paul Siegel, doce·nte de esa uni
dad académica; Luis Bravo, Jefe del Pro
grama.de Educación Diferencial.de la misma 
corporación y Carmen Fischer Ramírez, Di
rectora del Departamento de Educacfón 
Preescolar de la · Academia Superior de 
Cienéias Pedagógicas de Santiago. 

JUEGOS. NACIONALES DEPORTIVOS ESCOLARES 1981 

Etapa final de las 4°s Juegas Nacionales Deportivas Escalares 

La (;!tapa final de los Cuartos Juegos Na
cionales Deportivos, Escolares organizados 
por la Dirección General de Deportes y Re
c;.reación y el 'Departamento de Educación 
Extraeséolar del Ministerio de Educación, se 

_ llevó a cabo en forma paré!lela en cinco·se.des 
a lo largo del país. · 

El básquetbol femenino se desarrolló en 
Osomo; el de varones, en Valdivia; el fútbol 
e_n Rancagua; la gimnasia en Arica, y el atle
tismo, el ejedrez y el vóleibol, en Santiago. 

En la capital, más ge cincuenta mil escola-

res asistieron a la ceremonia de inauguración 
de las Finales Nacionales. Participaron en f 
este acto, además de los finalistas, los mejo
res conjuntos de gimnasia rítmica y las barras 
que a.nimaron a los representantes de las 13 
regiones del país. 

Los alumnos clasificados élebieron énfren
tarse a sucesivas eliminatorias, prim&ro, a 
nivel de escuela, luego por ciudad y final
mente por región, en una competencia que 
contó con la participación de más de qUinien
tos mil jóvenes durante su desarrollo. 



A fines de octubre se realizó el Segundo 
Enc4entro de Repre,sentantes de la RE
VISil"f\ DE EDUCACION, en su sede de Ala
meda 1611, con asistencia de 28 profesores 
con el ob¡·eto de orgar:iizar en forma. descen
tralizada as funciones de promoción y venta 
de suscripciones. . 

La coordinación del encuentro estuvo a 
·cargo de la profesora y gerente de comercia
lización, Marina González Román, quien 
además participó en el cuerpo de relatores 
junto a Rosita Garrido Labbé.y Carmen Bravo 
Albornoz, director¡¡¡ y subdirectora de la re
vista, respectivamente; Guillermo Aravena, 
subdirector de Educación; Rosa Lablilé Ortiz, · 
gerente de ventas dé Editorial Santillaná y . · 
Ediciones Isla Negra; y Marcial Soto, profe-
sor de la Universidad de Santiago y jefe de 
ventas de Phillips S.A. 

Entre los temas tratados destacaron Polí
tica y planes del Supremo Gobierno sobre 
descentralización administrativa de la edu
cación, Polltica editorial de la revista, Rela
ciones públicas, Técnicas de promoción y 
ventas, CaP-tación de usuarios y Manejo de 
documentación. · 

LOs representantes que asistieron al encuen
tro: por sedes fueron: Juaná Gómez Bor
dones, Arica; Elena Cejas San Martín, !qui
que; Mario Vanetti Lara, Antofagasta; Jorge 
Tello Luna, Vallenar; Manuel.Gutiérrez Julio 
Copiapó; Elena Barahona Santander,.La Se
rena; Silvia Lara Hermosilla, Ovalle; Jósé 
Espinoza Avales, lllapel; María Brito Vergara, 
Viña del Mar: Lía Montenegro Olea, San Fe
lipe; María Erika Tapia Farras, Quillota; Hilda 
Castro Osorio, San Antonio; Héctor Goñi 
Femández, Sar.i Fernando; María Soledad 

EXPOSICIÓN DE 
"M~USCRITOS CELEBRES" 
EN LA. BIBLIOTECA . 
NACIONAL 

En presencia del Embajador de Austria, 
Walther Lichem y del Director de Archivo Na
cional, Javier González Echeñique, ,se inau
guró la Exposición de Manuscritos Célebres 
en la Sala "Azul" de la Biblioteca Nacior:ial, · 
con el concurso de la Embajada de Austria y 
el patrocinio de la-Dirección de Bibliotecas, 
Archivos y Museos. · . 

Esta exposición reúne reproducciones de 
valiosos manuscritos de Medicina, Teología, 
Profanos, Música, Orientales y Norteameri
canos, que ha publicado la Academische 
Druck u Verlagsanstalt, la más grande edi
tora del mundo en materia c;:te facsímiles. 
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SEGUNDO ENCUENtRO NACIONAL l)E 
REPRESENTANTES DE LA "REVISTA . DE 

. . EDUCACIÓN" . ·. 
r r:- · . 

Representantes de la REVISTA DE EDUCACIÓN durante una reuni6n de _tr,abajo 

Silva Ortiz, Talca; Hugo Rey Aeosta. Curicó:·. 
Sofía Prieto Alvárado, Linares ; Alicia· Pincetti · 
Cofré, San Javier; Juana Salgado Gutiérrez. 
Cauquenes ; Adriana Salazar Lagos, Tal 
cahuano; José Arriagada Herrera, Chillán ; 
Manuela Poza Romero, Arauco ; Raúl P'once 

EN EL CPEIP 

Carreña. Angol ; Amoldo Lagos Vivancó, 
Temuco; Mi9.uel Valenzuela Cárdenas, Val
divia; Mario Araya Baeza, Osorno; María Al
baluz Márdones Oyarzún, Pu.arto Montt; 
Elisa Arce Bahamondes y Luz Labbé Ortiz, 
Santiago. 

' CLAU$URARON CURSO DE 
PASANTIAS INTERNACIONALES 

Autoridades asistentes a la ceremonia de clausura del curso de Pasantlas Internacionales · 
realirado · por el CPEIP. De izquierda a derecha, Maria Eugenia Nordennycht, subdirectora 
administrativa del CPEIP; Augusto Correa, subdirector de la O(lcina Regional OEA Chile; René 
Salamé, director del CPEIP; Mayor Cristián L,bbé, representante de (;JlN.ARA;_ Bartolom@ 
Yf!nkoviA subd_if!!~Or l!cefiléfr!iéo del CPElf y Eduardo Cabez6n, Jefe de la Oficina-de Relaciones 
mtemac,ona,es "del Mmrster10-de-Educacron:. · 
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, ~ , 
REUNION DE COMITES INTERAMERICANOS.· 
DE EDU<;ACIÓN Y CULTURA 

dense Howard Lusk,y del CIDEC, el colom
biano Roberto Ocampo. 

Dllíante las sesiones, los miembros de 
ambos organismos se abocaron a la evalua~ 
ción critica del plan aplicado en el campo 
cultural desde 1979, lá . incorporación de 
orientaciones programáticas para la década 
iniciada en 1980 y el estado de ejecución de 
los proyectos comenzados este año. 

Mesa d_e honor que presidió ei acto inaugural de los Comités lnteramerir:ános de Educación y Cuitura 

Cabe señalar. la presencia chilena en las 
tareas· educativas de la OEA a través de la 
participación de personalidades nacionales 
en diversos cargos de nivel directivo. Se des
tacan entre ellos, además de Eduardo Cabe
zón, René S¡¡lamé, integrante del.CIE, y Raúl 
Allard, director del Programa Regional d1¡1 
Educación y Cultura de la Secretarfa·General 
de la OEA. 

Entr~· el 26 y el 29· de octubre recién pa
sados ·se reunieron por primera vez ,en Chile 
los integrantes de los Comités lnteramerica
nós de Educación y Cultura. · . 

El ~cto inagural, efectuado en la Sala Ame
rica de la Biblioteca Nacional, contó con la 
asistencia del Ministro de Educación, Alfredo 

MODERNO· 
LABORATORIO 

; 

DE IDIOMAS SONY 
. · La empresa Cantolla lanzó al mercado el 
más moderno laboratorio de idiomas Sony, · 
última creación japonesa en la industria elec- , 
trónica, aplicada a la educación. . 

El equipo fue exhibido·en una exposición 
--seminario, realizada en el Hotel Holiday Ga
lerías durante el .mes éle octubre recién pa
sado. En ella, se Ofrecieron charlas y demos
tracior:ies a diversos grupos de profesores 
sobre la utilidad y manejo del material. 
· Este nuevo laboratorio. portátil permite la 
enseñanza simultánea de hasta 20 alumnos, 
que permanecen en contacto permanente 
con el educador a través de un tablero elec
trónico y grabadores con audífonos individua-
'les. · · 

·En el .acto de clausura del seminario. es
. · tuvo presente el Ministro de Educación su

brógante, Manuel José Errázuriz. En esa 
o·casión, Sony-C·antolla domó un equipo 

. complefo aITiceo A-=-rrs·áe P'uente Alto. 
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Prieto Bafalluy; el Subsecretario de la misma. 
cartera, Manuel José'Errázuriz; el presidente 
del Consejo Interamericano para la Educa
ción, la Ciencia y la Cultura (CIECC ), coman
dante Eduardo Cabezón; el director pe Ar
chivos y Museos, Enrique Campos Menén
dez y los presidentes del CIEC, el estadouni-

· Al clausurar el evento, los delegados rin
dieron un homenaje a la figura de don Andrés 
Bello. 

REPORTEROS ESTUDIANT.11.~S RECIBIERON RAD'IO
GRABADORAS PARA $US COLEGIOS 

El director del Centro de Perfeccionamiento. Experimentación e Investigaciones Pedagógica, 
del Ministerio de Educación, R1mé Sa/amé, destaca la importancia del proyecto La Unidad 
educativa y su aporte a la innovación curricular, durante e! acto de entrega de radlograbado
ras a. treinta establecimientos de Santiago que participan en este programa de radiodifusión en 
áreas urtlanas. En todo el pals, el proyecto se extiende a mis de 500.000 alumnos en cal/dad de 
Reporteros Estudiantiles y 17.200 prol11sores de un total de 738 establecimientos de enselfanza 
~~,~- ' . ' 



Con diversos actos realizados en todos los 
estable.cimientos edueacionales del país, se . 
celebr'ó. el pasado 16 de octubre el Día del 
Profesor. 

El Ministr9 de Educación Subroga'nte, Ma
nuel José Errázuriz, envió a los maestros un 
saludo especial , en el qtJe se refirio a ·la · 
trascendencia de la labor docente en la for
mación.de las futur.as generaciones y la con-

1 fianza del Gobierno en la capacidad de los 
educadores chilenos. . 

El texto señala también la importancia de 
los cambios realizados en la educación, des
tacando que el proceso de municipalización 
ha significad0· !Jn aumento de las subvencio
nes por alumn0, ha permitido incrementar las 
rentas del magisterio y ha estimulado la 
creación de establecimientos educacionales 
por los mismos ·profesores. · 

El Consejo Metropolitano del Colegio de la 
orden or~anizó, por su parte, un almuerzo al 
que asistieron el Subsecretario de Educación 

. Subrogante, · Alvaro Arriagada; el Secretario 
Regiona.1 Ministerial de Educación de. la Re
gión Metropolitana, Herick Muñoz; el presi
dente del· Colegio de Profesores de Chile, 
Eduardo Garriazzo, y auto~idades edilicias, 
además de otras personahaades. 

En esa ocasión se rindió un homenaje y 
obsequió un oalvano r¡ecordatorio a Teresa 
Clerc, Premio Naéional de Educación 1981 ; 

. María Moro, directora del Consejo Mundial 
de Educación; Antonia Goyenechea, del Ins
tituto de Cultura Hispánica; Roque, Esteban 
Scarpa, Premio Nacional dé Literatura 1980, 
y Nancy Villalobos, por su destacada partici
pación en el desarrollo cultural del país. 

También fueron homenajeados Luis Va
lenzuela Ag.uilera¡ ue la E;scuela D Nº 58; 
Emilio Morales Cbrbet, !escuela D Nº 21 ; Lilia 
t:..ópez AlcaY,aga, Escuela D Nº 417; Enri
queta Cena Arqueros, Escuela D Nº 689 ; 
Marta Honorato_,Maqueira, Escuela E Nº rt 7: 
Ignacio Serrano Sepúlveda , Escuela O Nº 
63; Emilia Fernández Opazo, Escuela D Nº 
71 ; Eisa l. Blanc Dufey, E;scuela D Nº 478; 
Haydeé Gallardo Andrade, Escuela E Nº 13; 

ecue to y siaops e ~ 

HOMENAJE A MAESTROS .EN , . . 
DIA DEL PROFESOR 

· Profesor Luis Valenzuela Aguilera, de la Escuela o N11 58, recibe el galvano que le entrega el alcalde dfl 
Nuñoa, Luis Navarrete, por 56 años de servicio . 

María R . Díaz Rubio, Escuelá D Nº 518; Luis 
E. Guzmán San Martín, Escuela D Nº 555; 
María del R. Strange Pinto, Escuela F Nº 11·9 
y Luz A. Morales Merino; Escuela['.) Nº 174, 
todos los cuales cuentan con cincuenta o 
más años de servicio docente. · 

Al hacer uso de la palabra, la presidenta 

del Consejo Metropolitano del Colegio de 
Profesores, Juana Araya, expresó que "cada 
ser humano es un eclucador potencial, un 
conductor y guía de pensamientos e ideas, 
un propulsor de emociones y sensaciones 
puras y elevadas, dada su capacidad de co
municarse". 

2ª ESCUELA PARA PADRES EN EL COLEGIO "IGNACIO SERRANO" 
,¡e. 

Se!lunda Escuela para Padres organizó el Colegio "Ignacio Serrano" 

Én octubre se realizó la Segunda 
Escuela para Padres del Colegio "Ig
nacio Serrano", de Santiago, que di
rige el profesor Carlos J. Gallo Mau
ras, con el objeto de analizar el pro
ceso de crecimiento y desarrollo de 
los niños y sacar conclusiones sobre 
cómq mejorar la relación padres-hijos. 
·.Atención especial de estudio mere

ció la etapa de la segunda infancia, 
referida entre los 6 y 12 años,. en sus 
aspectos biológicos, psicológicos y socia
les. Además, como adhesión al 
Año Internacional del Impedido, se 
hizo un análisis del Boletín Nº 6 del 
Ministerio de Educación sobre pre
vención de algunos trastornos de 
aprendizaje. . . 

Los padres y sus cónyuges desta
caron la colaboración que permañen
temente les ha prestado APROFA 
,para el logro de. un mejor entendi
miento con sus hijos. 
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, . . , 
POLI ICA CULTURAL DEL PAIS 

La elaboraciJ de la pqlítica cultural nacio
n~I quedó a ~argo de cuátr<?. ~rupos ~e refle
xión y traba¡o de la Com1s1ón Chilena de 
Cooperación con la UNESCO -

El documento que resulte de la labor de los 
especialistas será presentado a la Segunda 
Conferencia Mundial sobre Políticas Cultura
les, que se realizará en México en 1982. 

Según señaló Eduardo Cabezón, director 
de la Oficina de Asuntos Internacionales del 
Ministerio de Educación, "esta política seráel 
eje de nuestra cultura, donde se encauzarán 
los valores propios de la nación". 

El funcionario agregó que es importante 
reorientar nuestra política cultural, orientán-

dola hacia valores propios. Elementos nega- . 
tivos,,como la exaltación de la violencia, el 
materialismo, la despreocupación por los va
lorés cristianos y el deterioro de la familia, 
han contribuido al.denominado "apagón cul
tural", manifestó Cabezón. 

De acuerdo al documento de la l:INESCO, 
donde están contenidos los antecedentes y 
recomendaciones para e labor.ar el texto defi
nitivo, se constata en nuestro país " un dese
quilibrio entre los niveles de desarrollo 
económico-social y los niveles de desarrollo 
cultural que actualmente se están alcan
zando". 

FORO PÚBLICO SOBRE LOS MEDIOS DE 
· · COMUNICACIÓN SOCIAL 
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El Dr. Amador Neghme intetviene en el foro público sobre medios de comunicación 

· La Sociedad Médica de Santiago 
organizó a fines de octubre pasado un 
foro público sobre los Efectos de los 
medios ele comµnicación social,' con 
la brillante participación de destaca
dos académicqs y especialistas, entre 
los cuales se contó al profesor Fran- ' 
cisco Raynaud López, articulista y 1 
miembro del consejo editor de la RE
VISTA DE EDUCACION, y los médi
cos Ores. Armando Roa, Hemán Mon
tenegro y Amador Neghme. Asistieron 

además como invitados los doctores 
Alberto Cárdenas, secretario general 
de la Asociación Latinoamericana de 
Academias Nacionales de Medicina, y 
Deutz Torán, representante de la 
Academia argentina. , 

En dicha oportunidad, cada üno de 
estos relatores expuso su punto de 
vista con respecto a los efectos noci
vos del exceso de televisión comercial 
sobre nuestros niños. 

CONCURSO DE.PINTURA INFANTIL SANTILLANA 

Un jurado compuesto por distinguidas personalidades del mundo artístico y cultural fue el 
encargado de elegir a los ganaaores del Segundo Concurso Nacional de Pintura Infantil "Pin
tando a Chile", organizado por Santillana del Pacífico S.A., en el que participaron más de 10.700 
niños de todo el país. 

Resultaron ganadores en este certamen los alumnos María de la Luz Lihn Marín, Colegio Los 
Andes, Séintiago (Primer Subciclo Básico); Fi;¡lipe Urrutia Agurto, Redland Ss;hool, Santiago 
(Segundo Subciclo) ; Pablo Antonio Carrasco Pardo, Escuela Básica O Nº 193, Nuñoa; Santiago 
(Tercer Subcicloh Pía A. Antequerra Gorrini, Colegio Saint George.,..Santiago (Cuárto Subciclo). 
Se entregaron,además: Distinciones Especiales y Menciones Honrosas. ·. 

Con los trabajos ganadores se montó en el Museo Nacional de Bellas Artes una exposición que 
fue inaugurada el pasado 20 de noviembre. 
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EN LO BARNECHEA 

SEMINARIO 

IBEROAMERICANO 

DE EDUCACIÓN 

A DISTANCIA 

En noviembre se efectuó en Lo Barnechea 
el seminario iberoamericano Diseño y ev.a
luación de programas de educación a dis
tancia: teoría y práctica, en el cual participa
ron rectores de universidades que mantienen 
este tipo de enseñanza, directores de pro
gramas de educación superior a distancia y· 
especialistas vinculados a este sistema de 

., docencia. 
Manuel Fábrega, secretario ejecutivo del 

Instituto Latinoamericano de Investigación 
Científica en Educación a Distancia (!LI
CEO), expresó que esta forma de educación 
"no es una competidora del sistema tradicio
nal de enseñanza, · sino una complementa
ción de éste". Agregó que en planteles supe
riores de Israel, Inglaterra, Colombia, Es
páña y Venezuela se ha atendido exitosa
mente a más de cien mil alumnos con este 
procedimiento. 

El director del Centro de Perfecciona
miento, Experimentación e' Investigaciones 
Pedagógicas, René Sá.lamé, manifestó que 
en Chile ya se han realizado experiencias de -
este tipo con cursos de perfeccionamiento 
para formar administradores equcacionales. 

PROGRAMA 

DE REGULARIZACIÓN 

PARA 250 PROFESORES 

SIN TÍTliJLO 

Un curso de regularización para 250 profe
sores básicos sin título de la Región Metropo
litana se está llevando a cabo en la Academia 
Superior de Ciencias Pedagógicas, en virtud 
de un convenio suscrito entre este instituto 
)Superior y la Corporación Nacional de Cple
gios Particulares. 

En .su primera etapa, correspondiente al 
segundo semestre de este año; el programa 
contempla tres meses de clases continua
das. 

Una vez terminados sus estudios, los do
centes deberán redactar una monografía, 
rendir un examen de grado y cumplir con las 
exigencias que fije la academia en reem
plazo de lé!, práctica profesional. 

La cuota de inscripción es de $ 3.500 y el 
costo por semestre lectivo alcaliza_ a 12 uni
dades de fomento. 



Eduardo Cabezón, jefe de la Oficina de Relacio
nes Internacionales 'del Minislérlo de Educa-
ción · 

Diversas actividades internacionales se 
han desarrollado últimamente en el CPEIP. 
Una de ellas, la constituyó la etapa final del 
curso multinacional sobre Evaluación Edu
cacional, financiado por la OEA, al que asis
tierqn representantes de nueve países ; otra, 
las pasantías sobre regionalización educa
tiva, financiadas por el Gobierno de Chile, en 
convenio con la OEA, a las que concurrieron 
40 profesionales provenientes de naciones 
hermanas. 

Evaluación educacional 
· Lajormadase ceotró en la capacitación de 

docentes en Evaluación Educacional. Parti
ciparon en ella los profesores que asistieron 
a la prirT]era etapa y que, posteriormente, 
realizaron actividades de evaluación en sus 
respectivos lugáres·de trabajo. !=1 grupo total 
estuvo compuesto, además, por 19 profeso
res chilenos. 

Pasantlas educacionales 
Con el auspicio del Gobierno de Chile, se 

real izaron, en convenio ·con la OEA, diversas 
pasantías sobre regionalización de la educa
ción. El intenso programa comprendió expo
siciones por parte de especialistas y autori-

re~:~ento Y, sinopsis 

PR.ESENCIA DE AMÉRICA LATINA 
EN EL CPEIP 

• Profesionales de diversos países se dieron cita en Lo Ba.rnechea 

• Cursos de Evaluación y Pasantías fortalecen proyección reglo· 
nal 

Proyecto de Desarrollo Institucional_.,-__________________ _ 

1 r . , 

~l_ ·, ¿~· Beatr¡i Bechara, Co~._lr:_]I lomb1a 

Amancio Hernández, 
Costa Rica 

dades·chilenos, combinadas con visitas a te
rreno y con la exposición de los propios pa
santes sobre las experiencias realizadas en 
sus respectivos países. . 

Este proyecto tuvo su or_igen en la Undé
cima · Reunión del Consejo Interamericano 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura; 
realizada en Bogotá el año pasado, ocasión . 
en la cual la delegación de Chile ofreció re 
cursos al Fondo Especial Multilateral del 
CIECC. De tales recursos, la OEA destinó 
una parte para financiar esta actividad y otra 
para la real ización de un Taller Interameri
cano sobre el mismo asunto, jornada que . 
también se efecfuó en Lo Barnechea. 

Opinión de los participantes 
Los docentes extranjeros que tuvieron 

ocasión de participar en esta experiencia 
coincidieron en señalar el carácter positivo 
de la misma. · 1 

Se manifestaron, además, favorablemente 
impresionados por el proceso de municipali
zación de la educación y la reformulación de 
planes y programas de estudio, dentro del 
marco de una política de regionalización 
educativa. ' 

Maria Otilia Carrasco, 
Honduras 

Maria Cristiana 
Méndez1 Uruguay 

Se refirieron también a los.esfuerzos reali
zados en el mismo sentido por sus países de 
origen. Teresa Gladys Navarro Rodríguez, 
especialista en educación inicial en Chic layo, 
Perú, expresó al respecto : "El intercambio 
con otros colegas latinoamericanos nos ha 
demostrado que nuestros problemas comu
nes son más relevantes que nuestras dife
rencias". 

Eduardo Cabezón Contreras, Jefe de la 
· Oficina de Relaciones Internacionales del 

Ministerio de Educación Pública, enfatizó 
que este programa es "un ejemplo más de 
las múltiples posibilidades·que Ghile tiene de 
mostrar los avances logrados en el campo de 
lae·ducación y, a su vez, de enriquecerse con 
las experiencias logradas por otros palses 
hermanos". . 

" La regionalización de la educación -con
tinuó- está considerada como uno de los 
medios más decisivos para lograr igualdad 
de oportunidades, tanto de acceso como de 
permanencia en el sistema educativo. Chile 
es tal vez el único palsen América Latina que 
ha abordado la regionalización con un enfo
que integral, en el que el sector educación es 
uno de los elemer,itos que lo componen." 
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EN LA ue 

VISIÓN CRÍTICA DEL 
MARXISMO INAUGURA 
NUEVO 
SELLO EDITORIAL 

Con la 2ª edición chilena (cuarta mundial) 
del libro El marxismo: visión critica, del 

.tpoeta, critico literario y ensayista José Miguel 
11báñez Langlois, la UnivElrsidad Católica 
inau_guró su nuevo sello editorial y su nuevo 
logotipo, que representa a un artesano rne
die,vál sentado en actitud de escribir. 

1 El vicerrector académico Hernán Lar.raín, 
al hacer la presentación 0e·1a.obra, dijo ·que la 
universidad no ·puede ·sustraerse al análisis · 
de los problemas del mundo, ur;io de los cua
les es el marxismo. Luego agregó: 

"El autor hace un análisis del tema par
tiendo de°!' propio Marx, de su pensamiento y 
0e la filosofía subyacente er-r él : La visión de 

. lbáñez Langlois .es crítica en dos sentidos. 
Primero, interna, a partir de las contradiccio
nes ,que descubre en··el ~nsamiento de 
Marx; y segundo, externa, desde la perspec
tiva <:le la filosofía ~renne y su fe c r.istiana." 

·El sello "Ediciones Universidad Católica 
de Chile" reemplaza al que se venía.usando. 
hasta ahora, conocido como Ediciones 
Nueva Ura iver-sidad. 

EN COPIAPÓ, CALAMA Y PROVIDENCIA 

MEJORAMIENTO DE 1 
· 

RENTAS A PROFESORES 
Copiapó 

Un diez por ciento de aumento en sus re
muner~cio.nes percibirán los docentes que 
labóran en establecimientos traspasados a 
esta comuna. 

Así lo ·maniféstó el alcalde, Jl!llio Fer_nán
dez Betancourt, quien agre·gó que este rea
juste será fraccionado, ·cam;elándose uncir¡
·cuenta por ciento de· él desde el mes de di
ciembre y el resto, a par;tir de enere del pró
ximo año. 

Calama 
Treinta y cuatro millones de pesos anuales 

gastará la rnur;iicipali.dad por· concepto de · 
aumento de remuneraciones del personal 
docente y la centratai:ión de nuevos maes
tros, según informó el· alcalde, Luis Eduardo 
Pascasse. . 

Los profesores recibieron en el·mes de octu
bre uh reajuste extraordinario equivalente al 
diez por ciente de sus remuneraciones. 

Para aquellos educadores que laboran en 
lugares aislados, la .asign·ación de zona· fue 
nivelada, alcanzando :al ochenta J:!(lr ciento 
ae ·su sueldo base. 

Providencia 
Ei alcalde Herman Chadwick, manifestó que el 

mejoramiento de sueldos a los profesores 
sera tare9 .prioritaria para la municipalidad 
que dir,ige'. 1·' · 

Agregó que el próximo año, se destinará 
un millpn y medio de dólares del presupf.!esto 
municipal al área de educación, indepéndier:i
temente de la subvención que se reciba PQr 
alumno. · 

Además del aumento de rentas a los do
cente·s, se contempla la ·implementación de 
c1,1rsos de perfeccionamiento, tanto en Chile 
come en el extranjero y la puesta en prácfü:a 
de otras medidas que beneficiarán al sector. 

16 ' 

EN MAIPÚ 

INAUGURACIÓN DE COMPLEJO E'DUCACIONAL 
Y BIBllOTECA PÚBLICA . 

' .. 
Vii;ta ,parcial de la inauguración del complejo e(fucacional de Maipú 

Con la asistencia de autoridades educa
cionales de la Re¡;¡ión Metropelitana y 0e la 
Municipalidad de Maipú, se inauguró el 

Complejo Educacional Maipú, dentro del · 
cual se encuentra la nueva Bibliote.:a Pública 

' Nº 178 "Víctor Dominge Silva". 

El nuevo establecimiento educqcional¡ubi
cado en El Olim·po 1313, es di"rigido por el 
profe.sor H\Jgo Casanueva Ulloa,;quien du-

1 
rante la ceremonia inaugural expresó ql:Je " la 
calidad de la educación se sustenta en el 
principio de que el alumno es una per-sona 

· transcendente, dotada de espiritualidad. En 
este proceso rormativo no p<¡>eemos olvidar
tambi éra que la cultura· evoluciona y se re
nueva". 

El Complejo Educacional Maipú imparte 
enseñanza gratuita a 1.470 alumnos distri
buidos en educación preescolar, básica y 
media científico-humanista. 
· Al acto de inauguración de la Biblioteca 

Pública Nº 178 "Víctor Domingo Silva", asis
_tiernn especialmente invitados el hijo del : 
poeta, Guido .Silva Nelson, y el médico poeta 
Armando Sáez Saldías. 

ALFREDO_ PRIETO, HIJO ILUS1'RE D~-PROVIDENCIA 

. -. 
r) \ ' , ,,,. t /, ---. , !c:..a.: 

El Ministro de Eaucación, Alfredo Prieto Bafalluy, fue declarado Mijo llustr~ de Providencia, 
dl!liante la ceremonia de tras¡;¡aso de doce .establecimientos educacionale!? a la administración 
municipal, en presencia del Subsecretario, Manuel J. Errázuriz; el secretario ' ejecutivo para la 
Educación, la Ciencia y, la Cmlt~ra de la OEA, Jerge zelaya; los· alcaldes de Provk;lencia, Herman 
Chadwick,y de Santiago, Carlos Bomba!; directores, profesores y alumnos. En la foto, él:alcaldEl° 
entrega la medalla de honor y el d[ploma al lylinistro Prieto por "sus constantes.esfuerzos en pro 
de la educación chilena y en .especial por el traspaso de la educaeión a los municipios". 

\ 
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,LA UN'll:>AD 
:rÉ,CNl~O PiDAGÓGICA, 
CENTRO DE LA 'ACCIÓN 

EDUCAT,l\lA 

Profs.: Carmen R. Donoso Miranda 
. Ne/son A. Morales Vergara, 

Con la colaboración de Fernando Báez Báez 
y 

Fre.sia X. Gálvez Avendaño 
_______________ ______ _ ,:__ ______________ Escuela D Nº 417, Pudahuel 

La Unidad Técnico Pedagógica es, en 
' todo establecimiento educacional, el 
organismo E1ncargado de planificar y 
coordJnar la labor educativa. El logro de 
los objetivos educacionales, el nivel de 
convivencia de la comunidad, escolar y 
la marcha general del plantel dependen, 
en gran medida, de su organización y 
eficiencia. 

·El modelo que sé entrega a continua
ción ·es producto de la experiencia de ·un 
grupo de docentes en su esfuerzo. por · 
adecuar su acción a una realidad geo
gráfica y sociocultural determinada. No 
tiene, por tanto, validez universal y sólo 
pretende aportar algunos elementos 
que podrían ser de utilidad en el diseño 
del organigrama y funcionamiento de 
una UTP. 

j EI 22 d~ septiembre de 1978 se 
aprot,ó el Decreto Nº 1049 que contiene 
el Reglamento Orgánico para estable
cimientos educacionales dependientes' 
del Ministerio de Educación. 

Este reglamento determina que en la 
estruptura de los establecimientos edu
cacionales funcionará la Unidad Téc
nico Pedagógica (UTP), organismo en
cargad0 de programar, organizar, su
pervisar y evaluar el desarrollo de las 
actividades curriculares y cumplirá, 
entre otras, las funciones relativas a 
Orientación, Evaluación, Planes y Pro
gramas, Activi.dades de Colaboración y · 
Biblioteca. · . . 

• Cómo lograr una organiza
ción eficiente de la acción 
educativa ' 
• El constante replantea
miento de los objetivos y una 
evaluación permanente son IC 
clave del éxito de la labor pe
dagógica 

El decreto mencionado se aplicó de 
inmediato en la Escuela D-417 de Pu
dahuel, ya que la estructura que esta 
escuela se había dado desde el año 
1972 resu ltó en gran medida coinci
dente con lo establecido en el cuerpo 
legal (Ver Revista eje Educación Nº 9t, 
Págs. 52 a la 55 ). · 

También en el año 19:78, apare.ce pu
blicado el Decreto Nº 1191 que regla
menta la Carrera Docente. En este de
creto se clasifican las escuelas de 
acuerdo al número de alumnos y se in
dican proporcionalmente los cargos 
técnic_o-administrativos que atenderán 
las necesidades propias de cada esta
blecimiento. Los cargos establecidos 
corresponden a funciones va señaladas 
en el Decreto Nº 1049. 

La direcc ión del establecimiento , 
asesorada por el Consejo de Coordina
ción, procedió entonces a estudiar los 
antecedentes profesionales de todo el' 
personal, con el fin de implementar ade
cuadamente la orden ministerial, aun 
cuando no existiera la provisión de .los 
cargos. 
~ Las primeras tareas que sé impuso la 

· UTP estuvieron dirigidas a establece r 
,un.Lenguaje técnico común entre los pro
'fesores, ya que el proceso de cambios e 
innovaciones y el avance de las cien
cias de la educación as·í lo exigían . Den-

. tro del establecimiento, se realizaron 
cursillos de perfeccionamiento, cuyos 
contenidos incluían aspectos adminis
trativos, teóricos o técnicos y también· 
del diario quehacer deritro del aula. Se 
recurrió no sólo a los maestros más ca- · 
pacitados, sino también a especialistas 

~ de otras disciplinas o profesiones. 
,.. Por su parte, los re·sponsables de la 

UTP siguieron cursos de perfecciona
miento y especialización en el Colegio 

, de Profesores y er:i instituciones priva-
d9s autorizadas por el Ministerio de 

. Educación, con el .propósito de hacer 
efectiva la multiplicación del saber en 
.los cursillos ya mencior:iados. 

La adopción de esas primeras medi
das' favoreció l_a comprensión del pro
ceso -de cambios. 

Motivados por los 'resultados de un 
trabajo científicamente ejecutado, se 
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continUó con la elaboración de . instru
mentos técnicos y administrativos que 
facilitaran la solución de problemas 1/ 
atendieran a la necesidad de perfeccio
namiento de los docentes. 

4'.. La UTP pasó luego a constituirse en 
\ubsistema operativo de la unidad 
educativa, de acuerdo a los niveles es
tructurales y de organización trai:iscritos 
en el Ordinario 7977 /81 del Area de 
Educación de la Secretaría Ministerial. 
La planificación y la supervis ión se 
constituyeron así en acciones propias 
Qe la Unidad Técnica. 

;;t Se constató que era posible efectuar 
algunas modificaciones en la organiza
ción existente, con el objeto de mejorar 
,el currículum aprovechando la legalidad 
vigente. Para ello, se contaba con los 
siguientes antecedentes : 

1. Las funciones propias del nivel de 
Planificación y Supervisión eran atendí-' 
das con personal designado por su ido
neidad, dedicación, experiencia y cali 
dad de trabajo. . 

2. La condiciór\ de idoneidad exigida a 
,los integrantes de la UTP se cumplía 
con curso? de perfeccionamiento se
guidos antes y después de la dictación 

Orientación Evaluación 

. Cast. 

Escuela de Padres 

Prevención Motora Postwral 

Prevención Alcoholismo y Drogas 

Educación Extraescolar 

18 
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de la Carrera Docente. 
3. La especialización o función espe

cífica de cada miembro había sido defi
nida en Consejo de Cóordihación. 

4. La educación, como proceso plani
ficado, ya estaba adecuada a la realidad 
propia del es.tablecimiento. 

5. En suma, los recursos humanos y 
materiales estaban racionalmente utili
zad9s. 

UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Definidas las acciones propias de 
cada miembro del nivel, se programaron 
reun iones técnicas generales y del 
Consejo de Coordinación, con el fin de 
recoger. antecedentes y datos precisos 
útiles para la elaboración de un organi
grama de funcionamiento de la UTP , el 
cual tendría directa vinculación con 
todas las actividades del estableci
miento en sus tres niveles: Dirección, 
Planificación-Supervisión y Ejecución. 

En el siguiente esquema, se incluyen 
las Dificultades de Aprendizaje más un 
Departamento de Cultura y Actividades 
Paracadémicas, pues el análisis de la 
realidad escuela así lo aconsejaba. 

UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 
ESCUELA D Nº 417 PUDAHUEL 

DIRECTOR 

SUBDIRECTOR 

U.T.P. 

~· •• • 1 ~.) 

. ~-

• ¡\ t. 

NIVEL DE, 
DIRECCION 

Función : 
responsable de la 

· marcha total del 
establecimiento. 

NIVEL DE , 
PLANIFICAÓCION Y 
SUPERVISI N 

~, 1')v1 Mlo a, 1avc~ u,, r' v 

?<Ira qve o.prenda o. CJIM 
se ob¡eh~ah\enre .'1 \oqre 
~ido. ~ W\ \i :-ari€. cof,1 
o.c\i vidnd11 socialmente 
oho~ ni~tlt'> educ.;l cio~: 
a~\ tf(lb0\0 O en ~C\1P05 

. 1 

Planes 
y 

Programas 

Dificuftades 
de 

Aprendizaje 

Cultura y 
Actividades 

Paracadémicas ,. 

Funciones: 
1. Planificar, organizar 
y dirigir reuniones 
técnicas. • 

· 2º Ciclo 

1er. Ciclo 

Educ . 
Física 

2. Planificar, organizar 
las actividades curriculares. 
3. Planificar, organizar, 
orientar y evaluar 
el desarrollo del 
proceso enseñanza
aprendizaje. 

NIVEL DE , 
EJECUCION 

Funcione~: 
Lleva_r a ejecución los planes 



~r!.e:~ o. preciar_ 
{orientar sv 
-111div1d00 e11 
ti lec,, r,ean en 

=e, , en 111 cnm po 1 

,ocioculforale s. ' 

Unidad Técnico.Pedagógica de la Escuela O Nº 417 de Pudahuel,en·una reunión de trabajo, dirigida por 
Cannen Donoso (al centro), jefe de dicha unidad. . · . . 

PRIMERA GESTIÓN A,PMINISTRA; • 
TIVA: LA PLANIFICACION , 

La UTP de la Es.cuela D-417 planifica 
su trabajo de acuerdo a lo señalado en 
el organigrama. 

Cada departamento tiene un jefe 
(Orientación, Evaluación, Planes y Pro
gramas, Dificultades de Aprendizaje, 
Cultura y Actividades Paracadémicas). 
En nuestro.caso, la jefatura ,técnica está 
a cargo del evaluador,quien coordina las 
actividades de los departamentos. 

Etapas de planificación de la UTP 
1.- Diagnóstico: a) Estudio de los re

. sultados del plan del ano antenor: 
· b) Estudio y análisis de los objetivos 
de la educación chilena . 

c) Estudio y análisis ·de los objetivos 
municipales en educación. 
, d) Determinación de recursos y nece-
sidades del establecimiento. ' 
2.-·Formulación de objetivos: Se pre
cisa lo que se quiere obtener, determi
nando dónde residirá el mayor énfasis 
de la acción curricular. 
3.- Determinación de tareas operati-
vas: . 

a) generales, a nivel de escuela. 
b) específicas, para los departamen- . 

tos. 
· 4.- Eiecución del plan de acción: apli

cacion de lo_ planificado de acuerdo a 
previacalendarización en que se priori
zan l_os ·problemas que deben ser re
sueltos. 
5.- Evaluación: búsqueda de la eficien
cia Yla eficacia en la realización. · 

Organizados así el tiempo y las per
sonas para lograr los objetivos, cada 

\ 

departamento formula su propio plan o 
proyecto anual. 
Definición de tareas pata los depar
tamentos: 

Al observar el organigrama, es posi
ble entender las interacciones, es decir, 
las rel,aciones entre los diversos depar- . 
tamentos. Teniemdo como divisa metas 
comunes, se comparten las obligacio
nes, desarrollando cada uno su tarea 
específica. , · 
·ORIENTACION: Este departamento 
planifica y coordina las actividades de 
Orientación Educacional, Vocacional y 
Profesional. Además coord[na y ase
sora la aplicación de programas espe
ciales: Escuela de1 Padres, Senescen
cia, Drogas y Alcoholismo, Motora Pos
tura!,. etc. Los programas especiales 
están a cargo de otro profesor. 

Actividades: 
Confeccionar el Plan Anual de 

Orientación, sobre ,la base de los pro
blemas detectados en el período de 
diagnóstico. . 

-Determinar unidades y temas del 
Programa de Formación de Hábitos y 

· Actitud Social. . 
(Ver Revista'de Educación Nº 90, pá-

ginas 42, 43, 44.) , 
-Selección de IOs instrumentos técni

cos que se emplearán.' 
-Dar charlas e informaciones técnicas 

en Consejos de Orier:itación. 
•Elaborar y adecuar documentos téc

. nicos. 
-Supervisar en sentido de apoyo. 
-Revisar el uso correcto y oportuno de 

carpetas, fichas, registros, etc. 
-Asesmar a los profesores jefes en 

scolar 

, -sas fu,nciones específicas. . . 
-Coordinarse con especialistas o in

vestigadores de otras disciplinas que 
colaboran con la escuela. 
-Informar trimestralmente a la direc

ción de la marcha 'del plan,. 
EVALUACIÓN: Asesora a los docen_tes 
en lás etapas de organización, progra
mación y desarrollo de las actividades 
evaluat'ivas del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Orienta al pro
fesorapo hacia la correcta interpreta
ción y apliéación qe las normas legales y 
reglamentarias vigentés sobre evaluá· 
ción. y promoción escolar. 

"'-1 Actividades: · 
-Confeccionar instrumentos técnicos 

para obtener datos : 
a) Procedimientos de pruebas. 

, b) Cuaderno de ca0a curso para va
ci'ar datos dé aspectos biológicós, so~ 
cioeconómicos, psicopedagógicós, etc. 
-Confección del plan anual de la,es-

cuela y cursos. 
-Realización de consejos técnicos: in

formativos, perfeccionamiento y eva
luación. 

-Orientar el desarrollo del pro.ceso de 
enseñanza-aprendizaje y etapas del 
Decreto de Evaluadón Nº 2038/ 78. 

- Dar líneas por seguir en la planifi
cación y evaluación del proceso 
enseñanza-aprendizaje. · 

- Elaborar material e informes téchi-' 
cos. 

- Calendarizar las actividades según 
las disposiciones del servicio y de la 
dirección. · 

- Informar trimestralmente a la di-
rección de la marcha del plan. · 
Modelo de Plan Anual de la Escuela D 
Nº 417. 

A. Fundamentos 
1. Concepto de educación. 
2. Fin de la educación . . 
3. Principios rectores de la po)ítica 

educacional chilena. · 
4. Objetivos de la educación básica . 
5. Objetivos del establecimiento edu-

cacional 
B. Período de Tral>ajo 
1. Organización . .-
1.1. Diagnóstico a) De la escuela 
b) De los alumnos 
c) De la comunidad 
1.2. Pronóstico y determinación de 

medios y recursos. · · . . 
1.3. Fi¡ación de metas y obJP.t1vos. 
2. Realización 
2.1 . Aspectos generales 
2.2. Propósitos del plan 
2.3 Aplicación del plan 
2.4. Evaluación 
3. Finalización 
3.1. Síntesis , 
3.2. Evaluación 
3.3 Balance y critica 

C. Anexos '· 
M.odelo de plan an.ual por curso de la 
Escuela D Nº 417 

Año Escólar: 
Profesor Jefe : 
Curso: 
Matrícula: 
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Jomad¡3.. . 
1. Fin de la educación . 
2. Principios rectores de la política 

educacional chilena · ·· _ 
· 3. Objetivos de la educación gene

ral básica -
4. Objetivos del establ~cimiento . 

educacional . 
5. Objetivos del curso · 
6. Estudio y diagnóstico de la rea

lidad escolar 
. 7. Funciones de l'a escuela básica: 
Orientación del desarrollo de la per
sonalidad 

Aspecto Biológico : Diagnóstico 
Récursos 
Pronóstico . 
Aspecto Psicológico: qiagnóstico 
Recursos · 
Pronóstico · 
Aspecto Pedagógico: Diagnóstico 
Recursos , 
Pronóstico. 
Aspecto Socioeconómico: Diagnós

. tico 
Recursos 
Pronóstico 

Orientación · del proceso 
enseñanza-aprendizaje. 
. Diagnóstico · 

Recursos 
Pronóstico 

Promoción del desarrollo social: ; 
Diagnóstico \, 
Recursos 
Pronóstico 
8. Organización 
De personas o secciones . 
De actividades a) Plan de ~stud1qs 

b.) .Calendarización: - Organización 
- Realización , 

, - Finalización 
9. Realización 
Objetivos de cada asignatura 
Aplicación del plan 
Evaluación 
1 O. Finalización 
Evaluación del trabajo anual 

PLANES Y PROGRAMAS: Se preo
cupa de velar por la adecuada aplica- · 

. ción de los planes y programas de estu
dio, proponiendo las readecuac,iones 
necesarias a los programas vigentes, 
de acuerdo con las necesidades y ca
racterísticas propias de la c0munidad 
escolar. 

Actividades: 
- Proporcionar apoyo técnico a los 

profesores en el tratar,niento de unida
des de aprendizaje, a través de los de-
partamentos de asignatura. · 

- Estudiar y analizar los planes y 
·programas de .estudio, adecuándolos a 
la realidad escuela, en colaboración con 
·los departamentos de asignatura. · 

- Orientar a los profesores en la pla
nificación y formulación de objetivos. 

- S\.JPervisár el desarrollo de las uni
dades previamente revisadas y aproba-
d§ .. 
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La elaboración de documentos técnicos y administrativos facilita la solución de problemas . . . ' 

, .. 
Modelo de Planificación : Unidad de 

- ' 
Aprendizaje 

1 

Profesor: Asignatu.ra: Curso: 1 

l , 

Año Escolar . Trimestre: 
1 

' l 

Unioad ·Temática: · 
Unidad de Aprendizaje: 
Objetivo Terminal: · 

' -Tiempo : . 
" Conductas de Entrada '1 

I ' 
i I 

Objetivo Operacional 1 Actividades Evaluación 

Actividades Prdcedimiento 
. ' a) Motivación evaluativo. 

1: , b) Ejecución · 
I' c) Evaluación 11 . -

Evaluación 
1 

' .. 
Fecha: ........... ... Firma Profe.sor: .. .... .. .... . rirma UTP .... .. .... , 

DIFICULTAD DE APRENDIZA.JE: Se 
preocupa de atender a los alumnos que 
presentan posibles ,trastornos de 
aprendizaje, a los que están con diag
nóstico o en tratamiento especializado. 

,Actividades: 
1 -Tomar conocimiento de casos.con 

posibles dificultades o ya diagnostica-
dos. : 
- - Déterminar la posible dificultad en 

los casos leves. ' 
~ Deriv.ar a los especialistas los 

casos manifiestos de dificultad. 
· - Ubicar a estos alumnos en escue-

1¡3.s especiales. . 
- Registrar el seguimiento de alum

nos .por curso. 
· - Seguir el avance o retroceso en el 1 

) 

rendimiento escolar de los niños. 

Pauta guía: la envía el profesor 
al Centro de Diagnóstico 

1 1. Identificación 'del alumno : 
2. Antecedentes familiares: 
3. Antecedentes del niño : 
4. Síntesis: 
5. Sugerencias: 

: 

, 

I! 
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1 ( 

Planilla para el registro de alumnos con dificultades de aprendizaje · 

Nombre Repitencia 

Sí 

DEPARTAMENTO DE CULJ'"URA Y 
ACTIVIDADES PARACADEMICAS: 
Su misión es iniciar y desarrollar en los 
alumnos el conocirniénto y pomprensión 
de hechos relevantes del quehacer hu
mano enmarcados en un período histó
rico determinado, ya sea nacional o uni
versal, a través de actividades motiva
doras ; desarrollar actitudes de respeto 
por la historia nacional o universal; ce
lebrar y conmemorar los hechos, acon
tecimientos y sucesos de orden social, 
histórico y culturál en general, insertos 
en el plan de estudios, calendario esco
lar y aquellos señalados en el plan de 
trabajo de la escuela. · ' 

.Actividades: , 
- Cale'ndarizar efemérides, actos cí-· 

vicos, aclividades paracadémiéas, ce
remonias, concursos, .~te,. 

- Instruir al profesor encargado 
sobre cada una de las actividades ca-
lendarizadas. 1 • 

-Confeccionar formatos para plani
ficar actos culturales, semanas paraca
d émicas, etc. : . 

Las actividades culturales están'conslderadas 
en _el organigrama · 

Problemas Causas 

Curso Nº·veces NO Lectóescritwra Cálculo 
1 

. . . 
' 

,,. 

Organigrama de funcionamiento del 
Departamento de Cultura 

1 

Objetivos 

Pianificación j 

· Determinar 

, . 

1 

.> 

Calendario ese. 

Contenidos 
---) Objetivos 

------- Actividades 
CirctJl.ares · Planificár 

Documentos 
Anexos 

Organizar 

Asesoría 

partamento Técnico . 
partamentos Asignatura 

>S .. 

Esquema de pl~nificación y organi
zación del trabajo docente: 

-1. Integrantes del grupo de trabajo 
2. Objetivos 
3. Plan de trabajo · 
Identificación (motivo) 
Fecha de realización 
Hora 
Lugar . 
Participantes . 
Programa del Acto Académico 
Organizacion general (encargados) 
a) Escenog_rafía · . 
b) Redacción del texto (alocución) 
e) Selección y preparación de núm'e-

ros artísticos · 
d) Audio 

·e) Coordinación general . 
4. Fecha de entrega del programa y 

su planificación , 
5. Observacione::; 

Organización del trabajo a nivel és
cuela 

_ 1. Nombre de ·1a unidad : 

___ ,. ~-----~ 

Actos cívicos 
Actos culturales 

./ 

-- ~ Escuela 

Supervisión 
Y Evaluación 

2. Objetivos: 
3. Fecha de realización: 
4. Actividades generales: 

Ciclo 

Subciclo 

·Paralelos 

Cursos 

5. lnstruccion~s generales: 

El Departamento de Orientación planifica y 
coordina las actividades de orientación 
educacional, vocacional y profesional 

r 

1, 
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planificación escolar 

Organización del trabajo por cursos paralelos 1 
igual .que con los alumnos, es pós101e 
aplicar dos; t_ipos de evaluación: fon:na0 

·tiva ·y acumulativa. La primera es una 
revisión continua del proceso de planifi- · 

Semana Paracadémica 
-. 

Combate Naval de !quique 

Díél de la Bandera 

Natalicio de q. Bernardo O'Higgins Ri-
quelme 
Fiestas Patrias. 

Todos estos· departamentos se acti- , 
van y relacionah junto con los departa
mentos de asignatura que están a 
cargo de un profeso: especialista., ~a 
especialidad es considerada en mento 
al desempeño en la asignátura, pues no 
todos los profesores tienen mención. 

Programas factibles: 
Los départamentos de asignatura 

prestan asesoría respecto a contenidos 
y metodología. A través de ellos se eje
cuta la supervisión con respecto a la 
aplicación de planes y programas esta
blecidos por el Decreto 4002 / 80. Pre
vio análisis de él, se confecciona un Pro
grama Factible de la escuela, determi
nando además los objetivos que deben 
lograrse en cada trimestre, desde 1 ° a 
8º año. En reuniones técnicas de asig
natura, se revisa periódicamente el plan 
y se introducen las modificationes qu~ . 
favorezcan un mejor nivel de aprendi
zaje. 

SEGUNDA GESTIÓN ADMINISTRA
TIVA: LA REALIZACIÓN 

Determinada la planificación y (?rga
nización del trabajo,ose adecuan los re- . 
cursos para la consecución de los obje

.tivos, buscando un diseño racional en la 
toma .de decisiones que es adoptado y 
adaptado .constantemente. · 

Al elegir el curso de acción, se busca 
relacionar la actividad con los múltiples 
factores técnicos y hLJmanos, lo que 
permitirá un más alto nivel de rendi
miento. 

El trabajo de la UTP es realizado· de 
diversas maneras: 
. · 1. Reuniones técnicas: de informa
ción, perfeccionamiento, estudio, análi
sis y evaluación del proceso de ense
ñanza aprendizaje. 
2: Atención individual: a los maes

tros que solicitan asesoría frente a un 
problema determinado. 

3. Documentos técnicos: a través 
de ellos se da información, asesoría y 
normas de trabajo. 

4. Reuniones de coordinación: 
junto a la dirección reJacionando las dis
tintas acti vidades, revisando el trabajo y 
los métodos ; también hay intercambio 
de ideas y experiencias. En este nivel, lo , 
más importante es identificar los pro
blemas, investigarlos, buscar alternati
vas de solución, evaluar las alternativas 
que los miembros sugieren, para elegir 
la acción que produzca los mejores re-
sultados. · 
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Fecha Jornada 
Mañana Tarde 

20-21 mayo 5° a 8° 1 
1º a 4º 

·- ---

cación, con el objeto de reunir informa
ción para mejorar el producto; también 
consiste en controlar paso a paso la 
marcha del proceso, comprobando si va ' 
por buen o mal camino. 

1 
_9-10 julio 5°-os 1° y 2° 

20 agosto 
6°-os ~ºos 

septiembre 7º- 8°,os 4ºos. 

. TERCERA GESTIÓN, ADMINISTRA
TIVA: LA EVALUACION 

La evaluación .es el punto clave del 
proceso administrativo o técnico. Los 
resultados determinarán si la planifica
ción ha tenido éxito ·o no. 

En la evaluación se consideran varias 
etapas: · · · 

1. Establecer los criterios de evalua
ción d?I trabajo de los docentes y de la. 
misma UTP. · 

2. Determinar la forma de medición de 
las actividades. 

3. Al evaluar la actividad; comparar el . 
trabajo ya realizado con el presente, de 
acuerdo a las normas preestablecidas 
(avance o retroceso). 

4. Selección de los remediales: al 

La evaluación acµmulativa es apli
cada con posterioridad a la terminación 
de un plan parcial o general, registrando 
el logro cualitativo y cuantitativo de los 
objetivos. Es una evaluación del plan y 
de las personas involucradas en él'. 
También tiende a comparar lgs resulta
dos con lo propuesto en la etapa inicial. 

Formas de evaluación: 
1. Observación personal: a) Indirecta: 
- individual · 
-de grupo 
b) Directa : vis ita a la sala. 
2. Informes orales: reuniones 
- entrevistas 
,- conversaciones 
- consultas 

. ' 3. Informes escr~ob: entrega de infor-
mación periódica · . 

- encuestas 
- Cuestionarios 
- Cuadros comparativ?s 

Cuadro Comparativo de Rendimiento Éscolar Por Asignatura 

Asignatura: ..... ...... ..... . 

Cursos Matríc. Sobre Suficiente Bajo Suficiente Causas Generales 
1 11 111 1 11 111 del Bajo Rendimiento 

Trim Trim Trim Trim Trim Trim 
Nº Als N° ·Als Nº ·Als Nº Als Nº Als Nº Als 

' 
' 

' .. 

· Cuadro Comparativo de Ren_dimiento Escolar Por Cu_rso 

1er Trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre 

Asignatura MB B S 1 Als.sin Causa MB BS 1 Als. sin Causa MB B S 1 Als. sin Causa 
evalua ·. de evalua de evalua de 

: Rend, ren_d. rend. 
insuf. insuf. lnsuf. 

, ,, 
11 11 

11 
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Continuando con las líneas de acción 
adoptadas desde el año 1972, se man
tiene la revisión constante y perma
nente de los aspectos conc~ptuales y 
prácticos que implica todo el proceso 
educativo. 

De allí que los integrantes de la UTP 
se encuentren en cond iciones de asu
mir el rol de supervisores en el sentido 
más actual del término. 

En líneas generales, el modelo de 
supervisión es el que sigue : 

a) Orientar, dirigir y supervisar el de
sempeño de los docentes. 

b) Ejercer la supervisión mediante vi
sitas a las salas de clases y a los docen
tes, 

c) Tomar nota_ de lo que se considere 
falla o irregularidad, 

d) Sugerir u ordenar, según el caso, 
para mejorar el_ trabajo, . 

e) Los profesores supervisados reci
ben la información, por medio de suge
rencias O' instrucciones, 

1 ' 

planificación . escolar 

f) La responsabilidad del mejora
miento de la situación recae sobre los 
receptores (nivel de eje<::ución supervi
sado) 
Técnicas de supervisión 

· 1. REUNIONES TÉCNICAS 
Tienen como objetivo estimular a 

-~ 
El perfeccionamiento y la especialización de los responsables de la UTP son importantes para el 
profesorado de los establecimientos por su efecto multiplicador. 

' 
· · Pizarrone, 
· Pupitre Uni y 
llper,onal 

_· Conjunto Kinder . 
· /illa Unlver,ltaria 
· E1critorio Profe1or 

' · . Di1eñado1. Producido, y 
Vendido, por,Profe1ore1 
Garantía de Fábrica 
Facilidades y Convenios de Pago 
Asesoría en Equipamiento 

' 'lllllmraao iseño: Juan Cáceres 

San Pablo 5016 F: 732936 

CENTRO DE 
EGUIPAMIEN'liO 
ESCOLAR 

E/ 
lO ·G>UE 
FALTABA 
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planificaeió 
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El Departamento de Evaluación orienta al profesprado en la interpretación y aplicación de las normas 
·, .sobre evaluación 'i promoción · · 

C?da docente para que comprenda y 
acepte su responsabilidad, mantenga 
en desarrollo su máxima eficieneia y 
ponga en práctica los métodos y pmce-

1 dimientos que aseguren mejores resul-
tados. · . 

Tipos de reuniones: de información 
de perfeccionamiento · 
de estudio y análisis 

1 de evaluación 
Planificación de las reuniones: 

1. Objetivo · 
2. Dinámica que se empleará 
3. Lugar y hora en que se realizará 
4. Cálculo del tiempo de desarrollo 

. 5. Temario o contenidos que se trata-
~n . 

6. Registro de los acuerdos o instruc
ciones dadas. 
· Las reuniones técnicas de evaluación 

del proceso de enseñanza aprendizaje . 
se efectúan al término de la aplicación de 
ca9a uni0?d de apren~izaje y al término 
de cada trimestre, ten_,endo como punto. 
de partida el autoanálisis y la autoeva
Juacióq por parte de los docent~s. 

11. VISITA A LA SALA DE CLASES. 
· Con esta tecnica se desea lograr un 

mejor . aprovechamiento de la ense
ñanza por parte de los alumnos, bus
cando los maestros las formas de mejo
rar, superar o corregir el trabajo ejecu
tado. · 
DATOS GENERALES: 
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1. Nombre del establecimiento 
2. Departamento . 
3: Nombre del supervisor 
4. Jocnada de clases 
5. Curso 
6. Matrícula 
7. Asistencia 
8. Asignatura 
9. Nombre de'I prof!3sor. 
10. Título 

/ 

El Departamento de Dificultades de Aprendizaje 
deriva a los especialistas los casos manifiestos 
de alumnos con dificultades 

DATOS ESPECIFICOS: 
1. Rropósito <:le la visita 

' a) Aplicación del Programa de · For
. mación de Hábitos y Actitud Social. 
Asamblea Diaria. 

b) Funcios;iamiento de la organización 
curso 

c) Diario .Mural . 
d) Presentación general del curso · 
E;l) Aplicación del Programa de Estu: 

dios 
f) Manejo y uso del Leccionario (Re- . 

gistro individual del all¡mno , evaluacio
nes, Registro diario de actividades, eté) 

2. Detalle de la situación, -si es pró-
blemática. · 

3. Tipo de visita (anunciada o sorpre-
siva). , 

4. Puntos claves que serán observa:. 
dos : ' 

a) Registro Individual del alumno 
(Nombre, observaciones anotadas por 
profesores, ajuste a instrucciones dadas). 

b)Aplicación Programa de Formación 
de Hábitos y Actitud Social (uso de téc
nicas grupales', metodología, etc.), 
Asamblea Diaria. · 

c) Correspondencia de lo tratado con 
lo programado a nivel escuela. 

d) Convergencia de las acUvidades al 
logro de los objet_ivos. · 

e) Forma de funcionamiento de la or-
ganización curso y grado de efectividad. 

f) Programa de estudios : 
~ ¿Está bien planificada la clase? 
-' Secuencia en .los objetivos plan-

teados. 
· - ¿Corresponden los objetivos al 

programa? · · · 
- La uhidad y su tratamiento, ¿co

rresponden a la programación dada por 
la UTP? . 

- ¿Se evaluaron los objetivos trata
dos? · 

- ¿Existe el registro de las eval_ua
ciones? 

g) Desarrollo de la clase: . 
-:-- ¿Se formuló el objetivo· al inicio de 

la clase? · 
-:- ¿Corresponde a lo planificado? 
- ¿Convergen las actividades al 

logro. del objetivo? 
- L;i.s actividades, ¿están organiza7 

. das secuencialmente? 
- Los contenidos, ¿concuerdan o 

apuntan allogro del objetivo en la 9lase? -
. h) Metodología l(si es adecuada o no) 

i) Material didáctico (calidad, adecua
ción) 

j) Condiciones del docente (comuni
. cación), dicción, ortografía, estimula

ción de los alumnos, fluidez en- las 
·ideas, etc. 

5. ·Referencia a situaciones similares 
(para compa~ar con visitas realizadas 
con el mismo propósito, a fin de'armoni
zar e0nclusiones y recomendaciones). 

6. Método o t~n.ica empleados (ob
servación, cuestionario). 

. 7 . Duración de ' la visita. 
8. Fecha y hora. 
9. Firmas (director, supervisor, profe-

sor). · 
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planificación escolar 

l. MUNICIPALll)AD DE PUDAHUEL 
CORPORACION DE DESARROLLO 
SOCIAL . 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

. ESCUELA D Nº 417-PUDAHUEL , 

lnforme ,de Trabajo Técnico 
Año Escolar: · · 

1 PROFESOR: ... .. .. ... ....... .. .... , .. . 
CURSO: ... ..... .............. . 

ASPECTOS CONSIDERADOS: 

a) Registro de materia al día 
b) Registra claramente los objetivos 
c) Registro de procedimientos evalua-

tivos 
d) Registro en planilla de evaluación 
e) Registro de observaciones 
f) Registro de conductas 

2. Planificaciones: 
a) Entrega oportunamente · 

' b) Objetivos bien formulados 
c) Secuencia en las áctividades 
d) Señala procedimientos evaluativos ' 

3. Evaluación: 
a) Entrega oportuna de•procedimien

·tos evaluativos. 
b) Registra correctamente los proce

dimientos · 
c) Se ajusta a instrucciones 
d) Congruencia de objetivos con,prQ-

cedimientos evaluativos . , 

4. Orientación: 
a) Planificación de las unidades 
b) Registro de actividades 
c) Diario mural con tema de la se

mana. 
d) Efectividad en organización del ' 

curso 
e) Hay dominio de curso 
f) Desarrolla tema semanal en el 

Turno 
' g) Elabora el Diario Mural de la es, 
cuela 

5. Dificultades de -Aprendizaje: 
a) Se atienden los casos , 
b) Se efectúa seguimiento 
c) Entrega informe de avance 

6. Observaciones: .... .. ... .... ... .. .. .... ... . 

.. .. .. .... ... ... ..... ..... ...... ... .... ... ..... ... ..... ........ . 

······ ········ ···· ··· ··· ··· ···· ······ ······ ··········· ···· ···· - . 

• • ••• • • • • • •• •• , • •• • • • •• •• • •• • • • • •• • • • • ••• •••• •••• • • •• •• •• • •• 1 • • 

Siempre A veces Nunca 

¡ 

-

Siempre A veces Nunca 
¡ 

Siempre A veces Nunca 

\ 

' 

Siempre \A veces Nunca 

\ 

' 

-
Siempre A veces nunca 

I 

Desde los arimeros alias, el alumno debe ser 
;,tendido en la. mejor forma pos/ble . 

' 111. LAS CLASES DEMOSTRATIVAS 
Se reúne al cuerpo docente .para ob

servar clases demostrativas a cargo de 
los colegas más capacitados. El cono
cimiento , enseñanza, estímulo y pro
fundización de diversos contenidos me
todológicos permiten constatar el nivel 
general alcanzado y también dan lugar 
a que el apoyo propio de la supervisión 
llegue no sólo a quienes lo necesitan 
con urgencia. ' 

Esquema de clase demostrativa: 
1. Clase demostrativa de .. . (a~igna

tura, tema, método, etc). 
2. Profesor o especialista 
3. Contenidos que se tratarán (u obje

tivos propuestos) 
4. Metodología 
5. Planificación de la cl'ase. 
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Especial atenc/611 merecen las técnicas. de 
traba/o grupal ilentro de las· metod()logías. · 

LA UNIDAD TÉCNICO P.,EDAGÓGICA 
Y LA MUNICIPALIZACION 

El traspaso de escuelas a la adminis
tración municipal no afecta el cumpli
miento de las normas técnicas emana
das del Ministerio de Educación. Las · 
disposiciqnes administrativas y técnicas 
que. le son propias son consideradas en 
la ·planificación general del establecí-

. miento. La optimizaci{m del proceso 
educativo, ahora más ·que n(mca, tiene 
como base la ·reaiidad geográfica, so
cioeconómica y cultural de la comuna. 

_T; 
> • 

e 

sus 
erip 

' .• 
CIO nes ·. 

RIMST.I DE • , 

.ume100 
Ministerib de (:ducació¡, 
Centro de -Perfecc ionamiento, E_xperimenta
ción e Jnvestig;:i.c iones ~edagógicas. 

GERENCIA DE COMERCIALIZACION 
AV. LIBERTADOR GENERAL 
B. O'HIGGINS 1611 

' FONO 713427 - SANTIAGO 
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currículum 

EL PROCEDIMI.ENT.O 
DE RECONSTITiUC·IÓN 

DE PAlA·IRAS OMl1i1DA~ 

' · 

('.'QLOZ&") . 

Prof. Mabel Condemarln Grinberg 
Programa de Educación Especial 
Facultad de Educación 
Pontificia Universidad. Católica de Chile _-'-----------------~--.,..--------------

• Un instrumento p,ara mejorár y evaluar la ca., 
pacldad lectora. ' 
• Indicaciones para la elaboración y manejo de 
material de lectura. · ' 

, ,)$) § 

La respuesta que da "(JI niño se basa en ele.mentas lingülsllcos Inducidos por 
las claves fonológicas, semánticas y sintácticas dad;,s por el texto escrito 

El procedimiento de ' reconstitución de palabras omitidas 
("cloze" ) consiste en presentar al alumno un texto escrito en el 
que se han eliminado, en forma sistemática, u.na serie de térmi- ., 
nos, Jos cuales han sido sustituidos por esp'acios en blanco de 
una lo_ngitud constante. · 

Este procedimiento fue originalmente diseña_dq p0r W: Taylor 
· (1953) sobre la base del concepto de "cierre gestáltico", que 
plantea que los seres humanos están capacitados para comple

. tar ("cerrar") las percepciones incompletas, en la medida que las 
nuevas. percepciones se confronten con la experiencia previé;l 

28 

almacenada en la.memoria de largo alcance. Esta experiencia 
proporcior.iaría, a nivel 'visual o ' auditivo, las partes que faltan 
para completar la totalidad. · · . . · 

Actualmente, dicho sistema se emplea como test para evaluar 
la funcionalidad de_los rna:teri~les de lectura para el niño y como 
técnica de· enseñanza en el desarrollo de la comprensión lectora. 
Veamos u~ ejemplo. · 

LA ZORRA Y E( 'TAMBOR* 

Un niño dejó olvidado su tambór en el campo. 
El niño se ti.Je · el tambor qu_edó colgando · . las "ramas 

de un-,; . Empezó·a soplw un · ., de viento y las __ _ 
del árbol empezaron a ___ ,el tambor. El ruido. ___ tamber se 
se_ntla por ____ el campo. 

Una ·zorra ____ el ruido y se ____ para ver qué era. -
___ animaltangordoy · gritón!-pensóiazorra-. __ _ 
voy a comer. . 
· La · dio Un gran sa/to ____ clavó sus uñas en __ _ 
tambor. En un dos. ____ tres lo hizo mi/ __ _ 

'-¡Qué' animal más"rarb! - la zorra-. Tanto que gritaba y era 
puro hÜes_o y pellejo y no tenla ni un poquito de carne siquiera. 

Analicemos a coritin·uación las dos aplicaciones del procedi
miento.' 'cloze" . . 

1. EL PROCEDIMIENTO "CLOZE" COMO TEST. Proporciona 
una tecnología que permite establecer el nivel de dificultad que 
presenta un texto para un lector o, en otras palabras, determinar 
la cantJdad de información que éste obtiene del material escrito. 

De este modo, el maestr.o puede proporcionar a los niños libros 
, adecuados a su nivel, 'ni demasiado fáciles ni demasiado difíci
les, de manera que mantengan una alta motivación por la le·ctura 
y elaborar estrategias de desarrollo de la comprensión lectora. 

La aplicación del procedimiento "cloze" para la estimación 
directa de la dificultad del material .está recibiendo cada vez más 
atención .por las siguientes ventajas : es fácil de elaborar, aplicar, 
corregir e itJterpretar; no se requ1'ere ser experto en psicometría· 
para realizarlo; se evita la formulación de preguntas arbitrarias 

• Alliende, F. ét ,al.· Comprensión de ·Lectura 1. Santiago de. Chile, . Edhorial Galdqc, 1981 
(reproducci6n autorizada). 

) 



' , 
.,, -· 
,. 

f ,., 
" 

que, en algunos casos: son más complicad1:1s que la 'posible Si el rendimiento se ubica entre el 44 y el 57 por ciento quiere 
respuesta y que a veces aportan claves.que permiten responder decir que el estudiante obtiene un buen nivel de información del 
sin haber tenido necesidad de leer la selección. En el procedí- material cuando su lectura o estudio es apoyada por el profesor. 
miento "CLOZE", la respuesta que da el niño al restitu.ir la pala- ! La comprensión es generalmente correcta, pero el reeuerdo 
brá omitida, se basa ·en elementos puramente lingüísticos indu- · espontáneo es incompleto; algunos detalles son olvidados o 
cidos por las claves fonológicas, semánticas, y sintácticas dadas recordados incorrectamente. · 
por el 'te.xto escrito, en interjuego con · sus habilidades lectoras. Cuando se obtiene un rendimiento superior al 57 por ciento se 

Estas pruebas presentan, además, alta validez y confiabilidad considera que el lector es capaz de aprovechar el material sin 
cuando se las utiliza para evaluar la inteligibilidad de los materia- necesidad de apoyo externo. Las partes más importantes del 
les. , . . · · , · texto son recordadas espontánea y correctamente y también los 
ELABORACION DEL TEST DE "CLOZE" : Para 'ela:borar un detalles adicionales. El lector siente que la selección es fácil de 

test de "cloze" se· elige en primer fugar una constante · para la leer. . , .. 
eliminación de los vocablos. En el ejemplo que ilustra el presente 2~ EL PROCEDIMIENTO "CLOZE" COMO TECNICA DE EN
artículo, se ha establecido como criteJio la omisión de un término SENANZA: Luego de revisar la · literatura sobre el tema, 
de cada cinco y se han mantenido intactas la primera y la última Jongsma (1980) concluye que aunque el prodecimiento "cloze" 
oración. La supresión de la$ p¡3.labras es arbitraria: . ha sido utilizado para una variedad de fines, su empleo aparece 

Una vez que éstas han sido reemplazadas por una línea de como realmente efectivo cuando se encamina a mejorar la com
extensión constante, se le pide al alumno o al grupo de sujetos de prensión general de la lectura y de determinados temas de 
la muestra, que lea el texto, tratando de adivinar lo que falta para asignaturas de estudios. . 
luego escribirlo. · · Desde el punto de vista del desarrollo de la comprensión de la 

El material seleccionado deberá tener sentido completo y su lectura, la técn,ica es útil para que los niños tomen conciencia de 
extensión dependerá de la edad de los alumnos de la muestra. Si la utilización de las claves sintácticas y semánticas. Al pedirles 
se pretende que la prueba sea respondida en tiérnpo breve, que adivinen la palabra omitida, el profesor les,hace comprender 
quince minutos por ejemplo, el trozo no debe contener más ele el rol que desempeña el cerel!>ro al completar la información 
cien palabras, . reci\)ida por los ojos, es decir, cómo se ponen en juego al leer las 
Corrección e interpretación de los resultados: El poréer1taje estrategias de anticipación e irif~rencia. · 

de palabras respondidas correctamente constituye un· índice del · A diferencia de lo que sucede al utilizarlo.como test, la aplica
grado de comprensión del material alc~nzado por el lector. ción de este procedimiento como técnica de enseñanza ofrece 
· Una persona que obtiene un rendimiento · inferíe¿r al 44 .por numerosas posibilipades de adaptación. Se puede trabajar con 
ciento en la prueba obtiene una iñformación t_an limitada del poesías, canciones, noticias periodísticas, relatos, cuentqs, 
contenido que difícilmente podrá sacar provecho .de él,. La conlf tema~ de c1signaturas científicas, etc. Un criterio importante es 
prensión y el recuerdo son deficientes.· · · que los materiales selec'cionados estén próximo al nivel de lec-

NECESITO PBOFESOBES 

EN TODO CHILE 
PRIMARIOS Y DE ESTADO 

No tengan jornad~ completa y deseen 

AUMENTAR· SUS INGRESOS 
• 1 

Trabajo promocional de moderno Catálogo 
de libros esp.eciales para el Magisterio a 

efe~t\lár .en su propia localidad . . 
J 

Enviar Curriculum y horas disponibles a: 
Casilla N º 16.593 Correo 9 - Providencia, Santiago 



La áplicacldn de este procedimiento como técnica de ensefíanza ofrece nume
rosas poslbllldades de adaptación a distintos tipos de material de lectura 

tura independiente de los estudiantes y que el número de pala
bras omitidas no exceda al 1 O por ciento del total de cualquier · 
texto. 

Introducción al procedimiento 

Como introducción al procedimiento debe practicarse con los 
niños el concepto de "gestalt", es decir, la habilidad pata comple
tar los elementos omitidos de una totalidad estructurada. Esta 
iniciación puede realizarse a un nivel kinestésico-táctil, corrio por 
oJamplo completar un rorrip.ecabezas al cual le faltan algunas 
piezas; también puede hacerse a un nivel auditivo, omitiendo 
parte de una canción, poesía,o refrán o a un nivel visual, presen- . 
tando una lámina familiar con un elemento menos o una oración 

· en la que se ha suprimido una palabra. 
Una vez logrados los requeriniientps,6asicos, se puede expe

rimentar con una variedad de diseños.-Schoenfeld (1 ~80) su-
giere los siguientes: . . . · · 
Omisiones espaciales: Puede omitirse una palabra de cada 

cinco, cada diez o adoptando cualquier otro patrón. Esta forma 
medirá comprensión ·general, pero no una h,abilidad o debilidad 
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particular en la calidad de la lectura. Usandó estas omisiones 
espaciales, algunas veces se puede pri'var al lector de las.claves 
necesarias a partir de las cuales generar o seleccionar los térmi
nos apropiados. 
Sustantivos omitidos: Se pueden seleccionar c.ontenidos 

para omitir sólo sustantivos, o sustantivos plurales o nombres de 
animales, etc:, de un trozo. En este patrón, se le da al estudiante 
la oportunid<;td de aprender deductivamente la f1 .. mción de los , . 
sustantivos en el desarrollo del significado de la oración y el lugar 
que ocupan en ella. 

Verbos omitidos: Es más difícil omitir verbos en un patrón 
consistente y necesitamos ser más selecti.vos a fin de no alterar 
claves críticas para la comprensión. Se pueden, por ejemplo, 
suprimir todos los verbos de acción, todos los infinitivos o alguna 
otra forma verbal que refleja los objetivos de la instrucción eñ un 
momento determinado. 
Adjetivos omitidos: Cuando le solicitamos a un estudiante 

seleccionar o generar un adjetivo para llenar un espacio en 
blanco, le proporcionamos una oportunidad para apreciar el rol 
sutil pero significativo que juega el lenguaje descriptivo en la 
modificación del significado de un. trozo. 
Adverbios omitidos:-Es probablemente la palabra más difícil 

de entender y·generar. Es un ejercicio apr0piado sólo para.estu
diantes relativamente bien informados, a quienes les es familiar 
el contenido del material de estudio. 

Claves de respuéstas 

Ct'.lando el "cloze" es utilizado para evaluar ·y se pide a los 
estudiantes que generen sus propias palabras para llenar los 
espacios en blanco, cualquier vocablo de la misma familia se
mántica que complete adecuadamente el sentido, puede ser 

. considerado correcto ; al emplearlo con fines de instrucción, es 
· preferible limité\r el rango de respuestas proporcionando algunas 
claves : 

Elección múltiple: Tres, cuatro o más palabras pueden ser 
ubicadas en el margen, cerca del espacio en blanco. Aun cuando 
todas ella:s pertenecen a la misma clase, sólo una de las alterna
tivas es semántica y sintácticamente correcta. 

Listas de palabras: Las palabras que han sido omitidas pue
den ser listadas en el margen próximo al trozo. El estudiante 
debe empleé\rlas todas para restituir el significado total. Como 
una variante más difícil de esta modalidad, se pueden incluir en la 
lista vocablos inadecuados. De este modo los alumnos deben 
ser más críticos al efectuar.la selección. 
Claves fónicas: La letra inicial o dígrafo, la letra final o media 

pueden ser proporcionadas para cada espacio en blanco. Es un 
ejercicio efectivo p~r,a aprender elementos fónicos ~specíficos 
dados por la extens1on de la palabra. El vocablo om1t1do puede 
ser reemplazado por tantos espacios cortos como letras o síla
bas contenga. 

Secuencia de estrategias 

· Una vez que el alumno ha entendido los procedimientos bási
cos del uso de claves sintácticas y semánticas para restituir el 
significado de- las palabras que han sido omitidas, el procedi
miento ''cloze" puede ser efectivo para emseñar destrezas espe
cíficas. El objetivo de las lecciones debe ser claro para los estu
diantes. La conducta lectora, ya se trate de una técnica de 
análisis de palabras, una habilidad de comprensión lectora, vo
cabulario nuevo o destreza de estudio, debe ser explícitamente 
enseñada a los educandos. 

Ranking (1980) propone una serie de secuencias de estrate
gias-para la enseñanza de la comprensión lectora con el proce
dimiento "cloze": 

"' l. Presentación del procedimiento "Cloze" . 
A. Uso de "cloze" auditivo 
B. Uso de "cloze' ' auditivo-visual 
C: U~o de "cloze" visual . 
11. Selección de párrafos de lectura . 

A. Comenzar con materiales, cuyo lenguaje sea familiar al 
niño y continuar con trozos de tipo "narraciones de experien-

' \ 
' 1 



1 

1 

cias", para incluir posteriormente textos de otras fuentes. 
B. Comenzar con materiales fáciles y luego proseguir con 

niveles más complejos. 
C .. Comenzar con materiales narrativos de alto interés y luego 

continuar con materiales menos interesar;ites y exR,qsitivos. . 
111. Elegir procedimiento de puntajes · · 

A Usar pontaje de sinónimos · . 
B. Usar puntaje de palabras exactas en la restitución de seg

mentos omitidos. 
IV. Seleccionar las omisiones de palabras 

A. Tasa de omisiones , 
1. Comenzar con un radio bajo de omisiones, por ej.: · una 

omisión cada diez palabras, para llegar gradualmente a uno más 
alto, por ej .: una cada cinco palabras, usando puntajes "cloze" 
para determinar el ritmo. 

B. Tipo de orpisiones -
1. Usar omisiones lexicales con apoyo 
2. Usar omisiones estructurales con apoyo 
3. Usar cualquier omisióh de palabras con apoyo 
4. Usar omisiones estructurales sin apoyo 
5. Usar cualquiera omisión de palabras 
6. Usar omisiones lexicales. 

V. Determinación de los tipos de respuestas 
A. Formato · ·' 
1. Alternativas de selección múltiple 

· 
1 2. Completación de espacios en blanco 

,B. Opciones de álternativas múltiples 
1. Usar alternati vas de diferente contenido semántico/ pero 

de la misma clase gramatical. . . . 
VI. Uso de claves visuales 

A. CÚe1::lros o láminas 
B. Letras 
C. Señales o marcas subrayadas 
D. Extensión de los espacios en blanco 

VII. Uso de refuerzos 
A. Usar refuerzos débiles para materiales.fáciles; usar refuer

zos mayores P,ara materiales difíciles. 

B. Usar refuerzos más intensos para materiales poco' intere- . 
santes; usar refuerzos menores cuando la tarea es autorrefor
zante. 
'c. Usar refuerzo continuo ; usar refuerzo intermitente. 
En resumen, el procedimiento de restitución de palabras omi

tidas ."cloze" c_onstituye una técnica efectiva para evaluar la · 
inteligibilidad c;:Je los1textc:is escritos (" readability" ) y para desarro
llar la comprensión lectora,· mediante. el empleo de las habilida
des semánticas y sintácticas. Se espera que los resultados de 
futuras aplicaciones e investigaciones permitan ampliar el uso 
de este procedimiento en la evaluación educativa y en las técni-
cas de enseñanza. · · 
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pedagogía general · 

CONC,EPCIONES CURRICULARES.~ 
' . • •¡ 

·¡ ' c .uRRÍCULUM 
-: COMO PROGRE.SO 

COGNITIVO 

/-

C/ifton B. Chadwick 
Psicólogo Educacional. _ · 
E~pecialista en Tecnología l;:ducacional -----~-----------,~---'-----------------

· En RUblicaciones anteriores (Chad
wick, 1981 a, Chadwick, 1981 b) hemos 
presentado una definición que enfatiza · 
que·el currículum es qué se enseña, a 
quién, cuándo, cómo y p¡ua qué. 
Hemos vi~to ciertas constantes (:jet pro
ceso de desarrollo curricalar como se-

- lección, sec1,.1encia, evaluación, etc. y 
hemos descritos dos concepciones cu
rriculares: el racionalismo académico y 
el currlculum como un proeeso tecnoló-
gico. , 

Nuestro propósito en este artículo es 
presentar la concepción de currículum 
c0nío un proceso cognitivo, que es un 

• Énfasis en los procesos cog
·n1t1vos· y aprendlzaj~ por des-
cubrimiento . 
• E_I desatrollo de estratégias 
intelectµales es más Impor
tante qué la acumulación de 
datos · 

. \ 

punto .de vista psicológico aplicado al 
currículum. 

1 

EL COGNOSCITIVISMO 

Esta posición es relativamente nueva 

y concede importancia tanto a los col)· 
tenidos como a los procesos internos, 
parti<;:ularmente los procesos cognosci
tivos. Recordemos que la palabra "cog
noscitivo" significa conocer y cómo se 
conoce; por lo tanto, esta posición se 
centra en el análisis de cómo la persona 
llega a conocer y qué es lo que conoce . 
La concepción no desprecia los eonte
nidos, pero busca encontrar un balance 
entre el contenido mismo y el proceso 
del cpnocimie_nto, · 

Este enfoque tiene su origen en nue_
vas líneas de desarrollo en el campo de 
la psicología y es, además, una resul-

El educando debe estar directamente involucrad9 en el proceSfl, manlpulandÓ objetos, vivenciando su aprendizaje, 
d~scubrlendo, Interactuando con sus compañeros y el profesor, ·etc 
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En el cu~ricul~m piagetano: el acento está en la ense/Janza de destrezas básicas de lenguaje y 
matemáltca, pilares de todo aprendizaje posterior. · . 

tante de lo que se ha llamado la explo
sión de la información. El hecho es que 
cada año el conocimiento acumtilado 
por 1~ humanidad es mayor y, en los 
últimos tiempos, este ha ido aumen
tando con velocidad creciente. La in
formación disponible en el mundo, que 
se había duplicado sólo una vez desde 
la ~ca bíblica hasta comienzos de 
este siglo, aumentó nuevamente ai 
doble en sólo 50 años y actualmente, 
según Toffler, se duplica cada 15 años. 

Desde el punto de vista de la educa
ción, ~ste fenómeno pone de manifiesto 
la imposibilidad de un aprendizaje enci
clopédico, hacia el qué tiende el racibna
lismo académico al tratar de enseñar al 

· alumno las grandes verdades. Lo ·que el' 
individuo debe desarrollar son destre
zas generales para aprender. 

Es necesario que los educadores re
c~m?zcan que la enseñanza y el cono
c1m1ento evolucionan y que no es posi
ble dominarlo todo; una persona debe 
poseer las tácticas, estrategias y cono-

' cimientos prácticos que lo capacitan 
para incorporar nuevos contenidos 
cuando sea necesario y que le ayuden a 
enfrentar el proceso de aprendizaje en 
forma eficiente, a predecir su propia ca
pacidad ,para aprender, emplear tácti
cas para dirigir su aten_ción hacia el 
aprendizaje, utilizar estrategias para 
codificar lo que va asimilando dentro de 
su propio contexto significativo, etc. 
Debe ser capaz de resolver problemas, 
estar en posesión de destrezas especia
les que le permitan recuperar informa¡ 
ción, generalizar rápidamente de una 
situación a otra, etc. 

Este enfoque, dirigido hacia el desa
rrollo de estrategias cognitivas, guarda 

. estrecha relación con las nuevas defini
ciones de inteligencia. Antes ésta se de
finía, de hecho, como la cantidad de in
formación que una per$0na era capaz 
de manejar y se consideraba inteligente 
a aquel que tenía grandes cantidades 
de conocimientos archivados en su ce
rebro. Se decía que un individuo era 

' 

muy culto y muy inteligente si podía reci
tar, r~cc;>rdar.muchos datos, citar fuen
tes b1bho9ráf1eas antiguas, ..etc. Hoy día 
se está aceptando cada vei más que la 
inteligencia es el dominio de un medio, y 

_ q~e existen varios medios, como por 
eiemplo, medios verbales, medios vi
suales, el medio ambiente, el medio 
económico, etc. La inteligencia es la ca
pacidad que tiene la persona de domi
nar un medio, de dominar los sistemas 
de símbolos asociados con este medio e 
interpretar y usar éstos en l:¡eheficio 
suyo y de su sociedad. 

En consecuencia, el cognoscitivismo 
se preocupa de dos cosas: 1) Conside
rando que el cpnocimiento es funda
mentalmente almacenado interna
mente, lo crítico del aprendizaje.no es el 
cambio de conducta visible (como se 
afirma generalmente en el currículum 
como proceso tecnológico) sino el 
cambio de estructuras internas, y 2) 
e) aprendizaje debe incluir estrategias y 
~act1cas mentales específicas para me
Jorar la capacidad de aprender conteni-
dos. · . 

Al r~ferirse a esta concepción, es ne
ce_sano señalar que hay varios enfo
q_ues. A este respecto se puede men
cionar, por una parte, la posición de 
Piaget, que es evolutiva-cognitiva e. in
cluye el High-Scope' y por otra,. el currí
cu_lu_m cognitivo. de los clásicos cognos
c1t1v1stas que se asocia hoy en día con . 
los . trabajos dé Ausubel, /pero que in
cluye. las obras anteriores, es decir, la 
posición psicológica de Welitheimer; 
Kohler, Koffka y Lew.in o el enfoque 
cognitivo .asociado con Jerome Bruner; 
tabién se considera como una concep
ción que es por lo menos parC'ialmente 
cognitiva, la propuesta por Robert 
Gagné. 
. Todas estas posiciones tienen ciertas 
cosas en común. En primer lugar, postu
lan que _lo esencial del aprendizaje es· lo 
que ocurre en la mente; que la conducta 

. es un resultado directo del procesa
miento mental, en el sentido de cogito 

ergo sum; que la esencia del ser es su 
capacidad de pensar y que, en conse
cuencia, el aprendizaje debe centrarse 
en lo$ medios que emplea la persona 
para llegar a conocer el mundo que le 
rodea. . 

Segundo, para los cognoscitivistas el 
concepto de aprendizaje es visto en un 
sentido global. Aprender es un proceso 
dinámico, a través del cual se modifican 
las estructuras cognoscitivas de los es-
pacios vitales por medio de experien
cias, se cambian las motivaciones o se 
alcanza un control voluntario de la coor
dinación física. Piaget'define el aprendi- · 

. . zaje, sugiriendo que es equivalente al 
desarrollo de la ,inteligencia y, por lo ' 
tanto, es un proceso que incluye madu
ración, experiencia, trasmisión social y 
constante desarrollo y mantención de 
un equilibrio. 

Gágné -que es congnoscitivista, 
pero con una tendencia hacia el conduc
tismo- habla mucho del cambio de la 
capacidad interna de una persona en 
relación con algún tipo de cqntenido o 
estructura. Los procesos de aprendizaje 
para los sostenedores de esta concep-

. ción, implican recoger información del 
ambiente, integrarla dentro de una es
tructura ya existente, y así transformar 
las estructuras. Por ejemplo, Piaget 
habla de asimilar información o expe
riencias y acomodarlas a lo que ya se 
poseía previamente para así mantener 
un equilibrio. Todo esto va dirigido 
hacia un proceso de adaptacion, que es 
parte de la inteligencia del individuo. 

Los cognoscitivistas enfatizan -el de
sarrollo de estructuras internas, es de
cir, para e.llos el conocimiento tiene una 
estructura . y ésta se representa inter
namente en formas especiales. La acti
vidad interior comienza con operacio
nes sencillas que forman esquemas que 
contribuyen al desarrollo de la inteligen
cia de la persona. 

Los cambios en las estructuras son 
eventos internos de gran importancia, 
dado qt:Je son las fuentes de la acción y. 
la vida del ser humano. 
. El aprendizaje, especialmente para 
los seguidores de la Hriea clásica, es 
justamente esta reformulación de las 
estructuras que se produce a través .del 
insight o discernimiento repentino; esto 
quiere decir que el individuo acumula 
gran cantidad de información proce
dente del ambiente, y en un momento 
determinado, ésta se organiza súbita, 
mente en un Ges1a1t (concepto alemán 
que significa "la buena forma"). Una vez 
que se ha formado esa ':buena forma", 
la persona reestructura y éste es el mo• 
mento crítico del aprendizaje. Un ele- · 
mento crucial en este aprendizaje es el . 
grado de significado personal que la 
experiencia tiene para el alumno. 
Cuanto más directa sea la relación entre 
la información y la vida del individuo, 
más fácil ·será que éste la incorpore. 

Tercero, filosóficamente los cognos
citivistas ·conceden §ran importancia a 
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la idea de que el organismo es algo que 
trasciende como individuo en una inte
racción inteligente y social con su am-

. biente, con pulsiones innatas hacia la 
curiosidad. Es un ser consciente, con 
una personalidad, con una vida psicoló
gica, con intencionalidad innata y con 
una interacción continua y simultánea · 
con su medio ; se ve al hombre como 
activo y dinámico, se enfatizan sus rela-

, ciones con su ambiente, y, en cierta 
medida, su herencia genética. 

METODOLOGÍA 

Esta concepción curricular requiere 
. de una metodológía notablemente dife
rente de aquéllas empleadas por el ra
cionalismo académico y el proceso tec
nológico, ya que pone el acento en los 
procesos internos del individuo. 

El primer elemento metoqológico es . 
un buen diagnóstico del nivel de d~sa
rrollo intelectual del niño, de las estrate
gias y contenidos que debe aprender y 
de sus intereses en relación con su 
medio ambiente 'y la escuela. La res
ponsabilidad de dicho diagnóstico recae 
en el _maestro, el que puede emplear · 
algunos instrumentos o pruebas espe
cialmente diseñadas para tal efecto. · 

En segundo término, se estima im-

C11m11 la eun,;fa del ser u · su ¡a¡,aGJdBJI de 
flBIISBr, el BflR:Rdila/e debe c11Rbenlrarse en Ju 
medias que em11/ea 11ara i:111111'4Jr el mundo qus 
la 'ª"ea . 
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prescindible crear una situación de en· 
señanza aprendizaje estimulante y que 
otorgue al alumno un· rol muy activo en 
el proceso. El educando debe estar di
rectam~nte involucrado, probando sus 
ideas, manipulando objetos, viven
ciando su aprendizaje, descubrienqo, 
haciendo, hablando, interactuando con 
sus iguales y sus profesores. 

Tercero, el niño debe aprender a tra
vés de su propio descubrimiento de las 
ideas, estrategias, información · y d~s
trezas que ·componen los contenidos y 
en términos de1 sus intereses. Esto re
quiere que el profesor guíe, ·ayude, su- · 
giera, pero no ehseñe en forma exposi
tiva y no entorpezca el proceso de des
cubrimiento. 

Cuarto, algunos cognoscitivistas su
gieren que el aprendizaje debe gene
rarse, enfrentando al. alumno a una si
tuación de "conflicto", en la que éste 
aprende confrontando las inconsisten
cias de algunas de las estrategias, ideas 
o crf)encias que sustenta. La .idea es 
provocar un desequilibrio en la actividad 
cognitiva del sujeto que lo estimule a 
buscar nueva información e ideas, con 
el fin de recuperar el equilibrio. En este 
proceso, es importante que el maestro 
respete el concepto de descubrimiento 
y que no·explique ·al niño lo que es co-

FACTOR 

rrecto o incorrecto, dejándole la posibili
dad de descubrirlo por sí solo. 

1 CONTENIDOS 

El énfasis asignado a los diferent~ 
contenidos varía, en esta concepción 
curricular, según sea el enfoque de que 
se trate. La po$ición de Ausubel (1976 ), 
por .ejemplo, es. básicamente una apli
cación de los conceptos cognitivos al 
currículum clásico del racionalismo 
académico, nq modificando particular
mente las materias que se enseñan. 

El enfoque de Gagné es parecido al 
anterior, aunque concede mayor impor
tancia al desarrollo de las estrategias 
cognoscit ivas. 

En el currículum piagetano, 'el acento 
está en la enseñanza de destrezas bá
si_~?~ en dos áreas: matemática y lin
gu1st1ca, planteando que la capacidad 
para manejar bien los símbolos y con
ceptos de la comunicación (l~er, escribir 
y habla~) y de la matemática, son los 
pilares fundamentales de todo aprendi-
zaje posterior. · 

J. Bruner ha propuesto que en lo.s 
primeros años sólo se deben enseñar 
estrategias cognoscitivas generales, no 
las materias clásicas. Lavatelli (1970) . 
enfatiza el desarrollo de conten idos cla-

PROCESO COGNITIVO 

1. Medio Varios, elegidos en términos del conten ido y del 
proceso cognitivo 

2. Rol del Docente 

· 3. Forma de presentación 
' 

4. Contenidos 

5. Rol del alumno 

6. Individualización 

7. Tiempo 

Conductor, facilitador, organiza condiciones de 
descubrimiento guiado y resolución .de problemas. 

Múltiples, con énfasis en las formas relacionadas 
con el descubrimiento 

Amplios, con énfasis en su relación con el desarro
llo de procesos cognitivos internos (intelegencia) 

Activo, descubre principios; resuelve problemé\S, 
ejecita su "mente" 

Personal-individualizada 

Flexible, basado en el tiempo necesario para des-
cubrir y resolver · 

8. Responsabilidad del Mixta, pero con· énfasis en el alumno 
aprendizaje 

¡ 

9. Forma de evaluación Manifestar capacidad para resolver problemas, 
aplicar estrategias, generalizar principios. 

1 o. Propósito de . la evalua- Formativo 
ción · 

11 . FreQuencia de evalua- A menudo en el proceso educativo 
ción . 

. i 2. Base de comparación. 

13. Motivación 

El potencial y d~sa rrollo del ~lumno, combinado 
con los objetivos educativos 

Intrínseca, con ayuda del profesor y de un am
biente estimulante 



. ' 
ves en la etapa operacional concreta. 

El programa de Weiker (1973) se 
concentra er\ un solo elemento de esta 
misma etapa, la clasificación. Un pro
grama pre-escolar (Piagetian Presci'lool' 
Program: Bingham-Newman, 1974), 
también enfatiza el desarrollo de conte
nidos en la etapa de las operaciones 
concretas. · 

LOS TRECE FACTORES 

Resulta útil explicar esta concepción 
curricular usando los mismos trece tac: 
tores que hemos presentado en los artí
culos anteriores, recordando que ofre
cen una forma de visualizar el currícu
lum en términos de su operación er:i él 
aula. · , 

El currículum como proceso cognitivo 
es un enfoque que se preocupa direc
tamente del desarrollo de las estructu
ras internas del sujeto, del desarrollo de 
su mente en términos de estrategias 
cognitivas, destrezas intelectuales, es
tructuras de conocimiento, capacidades 
para · el descubrimiento, cre:atividad y 
conciencia de · su aprendizaje (aware- · 
,ness); El enfoque persigue el óptimo 
desarrollo del individuo en armonía con 
su medio ambiente. El énfasis puesto en 
el desarrollo de procesos internos re-' 
duce, en cierto modo, la importancia de 
las conductas visibles. Los cognosciti
vistas están conscientes, sin embargo, 
de que la información o las destrezas 
almacenadas internamente no son de 

. utilidad si no. pueden manifestarse a tra
vés de conductas visibles. 

El aprendizaje favorece f4ndamen
talment~ estrategias y ,destrezas QUE? 
pueden ser apliamente generalizadas; 
ellas sirven para aprender ·algunas 
cosas específicas, pero pueden ser reu
tilizadas en aprendizajes futuros. En tal 
sentido, se puede sostener que esta po-

. sición se preocupa de lograr un apren
dizaje general con una orientación hacia · 
el futuro, más que una preocupación por 1 

el presente. -
En términos de planificación curricu

lar, aunque el profesor desempeña un 
papel activo en la implementación, los 
trabajos de Case (198t) y de Brainerd 
(197$),sugieren la necesidad de planifi-

- car centralmente, empleando para ello 
expertos en procesos cognitivos que 
deberían preparar "paquete" de mate
riales curriculares para uso en· el aula. 
La utilización de estos paquetes o uni
dades curriculares preplanificados, 
combinados con pruebas de djagnós
tico previamente elaboradas, ayudaría 
al profesor a atender mejor a más alum
nos. 

Ventajas y Desventajas 
Como toda posición curricular, ésta 

tiene ciertas ventajas y desventajas que 
a continuación se señalan . . 

Será útil para el lector, comparar 
estos comentarios con aquéllos realiza
dos sobre la misma materia, a propósito 

de lás otras concepcion!:)S publicadas . 
con anterioridad. ·1 

La primera ventaja es que el aprendi
zaje que resulta al trabajar c.on esta 
concepción es, en general, m¡3.s pro
fundo, más duradero y, por lo tanto, más 
.transferible. Dado que el alümno . 
· aprende a través de un proceso de des, 
cubrimiento que inserta lo aprendido 
dentró de su propio contexto significa
tivo, su propio mundo y sistema, el resul
t¡:i.do del aprendizaje es más vívido, per
sonal y difícil de olvidar. Algunos cog
noscitivistas sugieren que lo aprendido 
en forma significativa no se pierde. · 

La segunda ventaja, estrechamente re
lacionada con la primera, es que en esta 
concepción el aprendizaje es muy indi
vidualizado. El rol del alumno es muy 
activo, involucra contacto físico, mani, 
pulación, descubrimiento, etc., lo qu,!:l 
aumenta las posibilidades de éxito. 
Además, la educación cons idera el de
sarrollo individual; a través .de diagnós
ticos cuidadosos de su estado de evolu
ción, es decir, el proceso se orienta en 
términos del alumno como persona, 
buscando ayudarlo a optimizar su pro
pio crecimiento. Por lo tanto, la.concep
ción ofrece una situación psicológica
mente muy favorable para el alumno. 

La tercera ventaja es e! rol asiQnado 
al docente. El profesor es el facilitador 

· del aprendizaje. No es el expositor de 
contenldos, sino el que diagnostica la 
etapa de desarrollo del estudiante, pre
para los 111ateriales, objetos, juegos, 
etc., del ambiente, estimula y motiva a 
los alumnos, provee retroalimentación, 

. etc. · 

Entre las desventajas, la primera que 
se destaca es que el proceso cognitivo· 
es desafortunadamente lento y compli
cado y, por lo tanto, no muy eficiente. 
Organizar el aprendizaje en términos de 
descubrimiento requiere adaptación al 
ritmo de cada educando. Los ritmos in-

,· dividuales sqn muy variables y cualquier 
esfuerzo por adelantar o apurar el logro 
de los objetivos puede perjudicar a los 
individuos más lentos. 

Además, el proceso de descubri
miento es irregular y varía no sólo de 
una persona a otra, sino también en un 
mismo educando enfrentado a situacio
nes diferentes. 

Eri segundo lugar, a raíz de su lentitud 
y dado que requiere muchos materiales 
manipulables, el enfoque cognitivo es 
más costoso que el tradicional. Al traba~ 
jar con esta concepción, es necesario 

· emplear muchos elementos que permi
tan a los niños investigar, estudiar, ma
nipw'lar, observar, etc. Asimismo, es in
dispensable contar con pruebas de 
diagnóstico y paquetes de material cu
rricular previamente preparados para 
facilitar el aprendizaje. Todo lo anterior. 
significa inversiones que no son carac
terísticas en la situación tradicional de 
enseñanza. Aun más, dado que el pro
ceso es lento, hay que desarrollar más 
esfuerzos para justificar . dichas inver-, 

siones. En este último punto, Case· 
(1981) ha tratado de demostrar que los 
resultados del aprendizaje cogn itivo son 
tan superiores (86 por ciento vs. 23 por 
cierato, p.e.) que ameritan la asignación 
de recursos. 

La tercera desventaja de este enfo
que es que los profesores deben poseer 
un alto nivel' de entrenamiento. Es ne
cesario que dominen la psicología evo
lutiva, todas las estrategias asociadas 
con .los contenidos, las pruebas de 
diagnóstico, los sistemas de motiva
ción, etc. Esta preparación significa un 
alto costo por cada futuro educador y 
una inversión estatal significativa para 
el perfeccionamiento del personal en 
servicio. · ' 

Conclusióñ 
La concepción del currículum como 

un,proceso congnitivo enfatiza la impor
tancia del desarrollo de estrategias y 
materiales, destinados a desarrollar las 
capacidades internas del alumno. para 
captar, procesar, almacenar y recuperar 
información, c·onocimientos y destre~ 
zas. 

La concepción' es psico-evolutiva, 
fuertemente orientada hacia las necesi
<;:lades individuales de los educandos y 
hacia un aprendizaje general, útil en el, 
presente, pero particularmente en el fu
turo. Se funda en .el descubrimiento 
propio a travé9 del discernimiento re
pentino (" insight" ), insertando lo apren
dido dentro del contexto de cada indivi
duo. Es un aprendizaje profundo y per
son·a1, pero el proceso es lento, algo 
irregular y requiere cambios significati
vos en la situación tradicional de 
ensefianza-aprendizaje. 
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• Evolución de los procesos de clasifica
ción y seriación en el párvulo. 
• La adquisición del concepto de núm~ro 
como representación de cantidad. 

El presente trabajo apunta a tres propósitos específicos: 
1 / Realizar una síntesis del desarrollo de las estructuras. 

lógico-matemáticas hasta el período de las operaciones concre
tas, basánqose en la teoría evolutiva de Jean Piaget Para tal 
efecto se describen las estructu·ras de clasificación, ordenación 
en serie y co,:,servación de cantidades discontin'uas, · 

2, Desarrollar ejemplos concre¡tos qi.Je ilustren el plantea-
miento teórico piagetano, · 

Cada operación está relacionada con un sistema d~ opera· 
ciones o con una estructura totaL 

Agrupamiento: es una- estructura creada por Pia9et y es· 
básicamente hibridación de dos estructuras: grupo y ret,culado,. 

La estructura es una totalidad gobernada por leyes, que se 
aplica a todo el sistema. Ejemplo : Sister:na de los números ente
ros. 

Las estructuras lógico-matemáticas son abstractas, abs- · 
traídas de las acciones. 

Las raíces del pensamiento lógico rió se encuentran sola
mente en el lenguaje, sino más bien en la coordinación de accio
nes que son la base de la abstracción reflexiva. 

Proceso de abstracción reflexiva: 

3. - Enfatizar las primeras etapas del desarrollo, con el objeto 
de establecer claramente los pasos inicia)es del niño, orientando , 
así al educador en ,el marco dé referencia que le permitirá 'cono-
cer las fases de su evolución. , · 

Acciones Coordinadas 

-Al juntar: coord inación aditiva. 
- Sucesión temporal: coordinación ordinal o secuencial. 

. f , 1 , 

ESTRUCTURAS LOGICO-MATEMATICAS 

' 
, La clasificación y la seriación son estructuras lógicas con leyes 
precisas, formulad.a.s por legistas y matemáticos, 

Ambas estructuras están completamente formadas en el pe· 
ríodo de operaciones concretas, por lo tanto son "agrupaciones 
elementales de clase y de orden", , 

Este período sé caracteriza por la aparición de lo que Piaget 
denomina operación, que es una acción que se ha internalizado, 
o sea, que puede hacerse tanto en el pensamiento como ejecu-
tarse materialmente, · 

La operacipn es una acción reversible , Existen dos tipos de 
reversibilidad : · 

a) reversibilidad por inversión o negación, que existe en la 
estructura de clase, 

b) reversibilidad por reciprocidad, que caracteriza la estruc
tura de orden (seriación), 

La operación supone conservación, o sea, un invariante, lo 
qué implica una transf.ormación por acción, pero _no todo. se 
transforma. Ejemplo : al cambiar la forma de la greda, no ca.mbia 
la cantidad, · 

. 36 

-Correspondencia: entre una acción Y. otra . 
-Intersección: entre acciones : 

Interiorización, 

Generalización. 
. 1 

La abstracción sólo constituye el elemento estructurado y no 
el estructurante: así la clase supone la alasificación, es decir, 
las operaciones de clasificación engendran ,la clase. 

Tampoco el número existe lógica ni psicológicamentei, sino a · 
título de elemento de la sucesión misma de los números. El 
número se engendra por la operac.ión + 1. 

Cla'sificación · . 
La clasificación es un término.muy general, usado por Piaget 

para cubrir cierta clase de procesos cognitivos, es decir, un¡¡¡ 
forma de pensar. · . 

La clasificación se refiere <;1 la habilidad del individuo para · 



organizar materiales similares o no, dentro de grupos racionales Otra característica de este período es que el niño, si bien 
o lógicos. · . agrupa colecciones por similitud, es incapa?·de abstraerse de la 

Según G. Kamii, la clasificación se define como "la habilidad configuración espacial. Esto nos indiGa que aún no hay clara 
para agrupar objetos coordinando sus aspectos cualitativos y diferenciación entre la estructura lógica (clase) y la estructura 
cuantitativos" . . sublógica (topográfica). Ej.: 

Para clasificar, el niño debe tener un criterio consistente, crite- , 1. Un niño puede hacer una colección de lápices rojos, los que 
rio que .logra al desarrollar la habilidad para abstraer atributos arregla en forma dé tren, alin·eados (a) o en forma de casa, u otra 
similaÍ;es de los objetos y la flf!!Xibilidad de pensamiento que lo disposición(en que predomine el arreglo espacial (b) 

~ªtn~~l~~e~~~a ~f~1~~~ ~~~ºe g~;~~ise~gr~~~r~J~~~~~~su
nd

º' ·[1 , }J)>f w,· LM ,J)>L, ;,,.A.<.,.LD>L> w,/.,,, , J)> 
La clasificación implica una relació,n de semejanza entre · · 

miembros de una misma clase y de diferencia entre los de Fl6 2 clases distintas.' -
Los objetos so,n multidimensionales, ellos pueden tener forma, A 

color, función, características que. están entre los atributos de 
todos los objetos. Algµnas de sus propiedades son observables, 
es decir, están presentes en la naturaleza física de la materia, 
mientras que otras son deducidas o indicadas por acciones que · 
pueden ser impuestas al objeto. 

Es así como cada dimensión o atributo de un elemento,:ya sea 
observable o no, puede llegar a ser un 'posible criterio para 
clasificar. · · . · 

El proceso, la clasificación engendra la clase: 
Clase puede definirse tanto por su comprensión como por su 

extensión. El criterio operacional para la existencia de una clase 
es: · 

El sujeto puede dar una definición comprensiva de la clase,eri 
términos de una clase más general o ui:ia o más diferencias 
específicas. Ej.: Rosa es una planta que tiene flores y sus tallos 
tienen espinas, etc. -

' El sujeto puede dar una definición extensiva de acuerdo á la 
estructura de inclusión. Esto se demuestra en el uso de los . 
cu~ntificadores: todos, algunos, uno, ninguno; ejemplo: Ningún 
lápiz rojo es papel; un lápiz rojo es un lápiz; todos los lápices 
rojos son lápices; algunos lápices son l~pices rojos. 

ETAPAS EN EL DESARROLLO 
· DE LA CLASIFICAClÓN 

Piaget distingue tres grandes etapas en el desarrollo de la . 
estructura clasificatoria: 

Etapa 1: Coleccion~s ~ráfi~as (o figurales). 
Etapa 11: Colecciones "no-gráficas" (o nó figurales). 
Etapa 111: Clasificación propiamente tal (clasificación jerár-

quica). ' . , · 
1 

Etapa l. Colecciones gráficas (o figurales): ' · 
La co!ección gráfica se clefine como la etapa en que el niñp al 

descub~~r un arreglo espacial de los elementos. que _soh clasifica
dos es incapaz de abstraerse de la configuración espacial. 

En esta fase, el sujeto puede descubrir relaciones de similitud 
y diferencia, por un proceso de asimilación sucesiva, pero falla al 
sustituir el primer criterio de similitud por otro criterio·de similitud. 
Eje_mplo: Comienza una colección agrupando por color y junta 
lápices rojos, luego que incluye ltlpices rojos grandes, sigue la 
colección iAeorporando otros lápices gra'ndes. Aquí varía de la 
similitud color rojo a la similitud tamaño grande. 

i 1 F/6 .. 1 

B 

2. Un n_iño ha formado colecciones de objetos por similitud 
-lápices rojos y lápices amarillos-(a); al pedirle que los vuelva 
a agrupar de otra forma. el niño en vez de buscar otro criterio 
para reagrupar, cambia la posición én el espacio de sus colec-
ciones, sin variarlas (b). · · 

i · 1·:- Í'I u· íl u '· : ~ 1 :::t • 

-~ ', ! ' Fló.3 
. A 

B ' lttlfjfl:~IH::r> 
La colección gráfica es un primer intento de sintetizar 

comprensión y extensión, es decir, éstas existen en forma 
emprionaria, no están diferenciadas ni coordinadas entre sí. El 
niño no püede coordinar comprensión y extensión, pues las 
asimilaciones sucesivas no dan origen a los cuantificadores 
operacionales de "todo" y" algunos". Lb ¡mterior significa que el 
niño no es capaz de unific¡:¡r todps los e leme ritos con pmpieda
des similares para formar un todo simultáneo, ya que aún se 
guía, en grari medida, por lo que percibe . 

De las experiencias e investigaciones realizadas, Piaget llega 
a las siguientes conclusiones< · 

La etapa de colecciones gráficap var.ía, en duración, en los 
. diferentes niños dependiendo de los materiales utilizados y las 
· instrucciones dadas. . · 1 

Según estas investigaciones,-la instrucción " junta lo que es , 
igual", incentiva más las colecciones con criteri0 de similitud, y la 
instruc_cióni"junta lo_qu_e va junto", imp~lsp preferentemenlE: %las 
colecc1ones con entena de pertenencia. . ·· 
· Invariablemente esta etapa de colecciones gráficas prececjé .a 
la etapa de éolei:;ciones no gráficas. . 

t'llo parecen existir subetapas que aparezcan; en secuencia, 
dentmde la etapa de colecciones gráficas. 

Etapa 11. Coleccione~ no gráficas (o no figurales): 
· Se define esta etapa de colecciones no gráficas como aquélla 
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en que el niño hace colecciones por similitud, carentes de la 
propiedad de inclusión de clase, pero que son independientes de 
la representación gráfica. · 

Ésta es considerada por Píaget como una etapa de ·:cuasi
clasificación", ya que el niño es capaz de reagrup~r los elemen
tos variando el criterio. Ej .. : Si ha agrupado lápices por cc:>lor rojo y 
amarillo (a), es 'capaz de reagrupar de acuerdo a otro criterio, 
cqmo largo, corto (b) . . 

Fl6.4 
A 

. / 

tlia ~ul 
Jíl iíi UU 

Sin embargo, aún no puede establecer la relación de inclusión 
de' clases. Ej .: Si se le dan 7 lápices amarillos y 3 lápices rojos y 
se le pregunta "si hay más lápices amarillos o más lápices", el 
niño responderá "lápices amarillos", ya que no puede aún pen
sar mentalmente que los lápices amarillos (que visualmente 
aparecen más que los rojos) son a la vez parte integrante de la / 

· clase lápices (que, en este caso, es lápices ama.tillos más lapi
ces rojos). 

,Visual Mental 
F16. 5 

~~UUUúúU í 
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E-;iste~ distintas formas de colefciones no gráficas, desde · 
las. colecciones basadas er;i 1.11fe rentes criterios (a), hasta colec-
ciones que, manteniendo el criterio, se subdividen (b). Ej. : lápi-

La etapa de. coleccion·es no gráficas diferencia más la exten
sión de la comprensión, existiendo, además, mayorcoordinaeión . 
entre ambas. 

La etapa de colecc iones no gráficas emana, directamente, de 
la etapa de colecciones gráficas y precede a la etapa de· clasifi
cación propiamente tal. 

\ . 

Etapa 111. Clasificación propiamente-tal (clasificacion ·¡erár· 
quica): . . 

En esta etapa la clasificación posee las condiciones esencia
les, para caracterizarla como tal. 

Estas son : · 
1. Todos los elementos pueden ser clasificados. Un elemento 

puede originar una clase. . 
Ejemplo; Si tenemos 7 lápices amarillos, 3 lápices rojos y un 

lápiz verde, nos encontramos con tres clases: clase lápices 
amarillos, clase lápices rojos y clase lápices verdes. 

íl íl íl 
lií CLASE 

LÁPICES ROJOS 

-~-~; . . . 

, • CL~E :i,111 ~ICES VERDES 

Fl6. 8 
CLASE 
L~PICE5 
AMARILLOS 

./ 

2. No existen clases aisladas. L¡:¡ clase A con propiedad a 
tiene la clase A' con propiedad no-a. · 

Ejemplo : La clase A con propiedad a (clase lápices amarillos 
con propiedad amarillo), tiene la clase A' con propiedad no · a. 
(dase lápices " no amarillos" que incluye todos los lápices, 
menos los lápices amarillos). Ver cuadro Nº 1. 

íl íl u u Fl6. 9 
CLASE UÍPICE5 AMARILLOS 
CON/PROPIEDAD 
AMARILLO . 

CLASE LÁPICES 
1 'NO·AMARILLOS. 

3. La clase A incluye todos los' elementos con la propiedad a. 
Ejemplo : La clase de lápices amarillos incluye todos los lápi-ces agrupados por color rojo y amarillo, . ces amarillos. · 

, FI& 6' · 

~ ó u.u U 1 [i i1 

que :se subdividen en lápices rojos largos y lápices rojos cortos, 
lápices amarillo.s largos y lápices amarillos cortos (b). 

fu U U U 
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Fl6.10 
CLASE LAPICES AMA~ILLOS 

. INCLUYE TODOS LOS 1 

LÁPICE:i AMARILLOS. 

4. La clase A ' incluye sólo los elementos con propiedad a. 
Ejemplo: La clase lápices amarillos incluye .sólo los lápices 

.amarillos. -

. \ 

; ) ,· 
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F6.11 , 
. CLA5E LAPICE5 AMARILLOS 

!OCLUYE 50LO LAPICES .AMARILLO$ 

5. Las clases de un mismo rango no se unen. 
Ejemplo : La clase lápices amar,illos no se puede unir a la clase 

.lápices " no-amarillol?" . 

rÁílAA\. F~ 12 

~~. 
·6. La clase complementaria A' tiene propiedades que no 

· posee la clase A. · 
Ejemplo : La clase de lápices "no amarillos" tiecie propiedades 

de rojo, azul, verde, etc., que no tiene la clase·de lápices amari-
llos. . · 

7. La clase A está incluida en una clase superior B que con-
tiene todos los· elementos. · 

Ejemplo: La clase lápices amarillos está incluida en la clase 
superior lápices. 

FIG. 13 1 

CLASE LAPICE!'> 

8. Simplicidad de extensión. Las inclusiones (enunciadas 
en el punto 7) se reducen al mínímo compatible con la propiedad 
de comprensión. · i , 

Ejemplo : Todos los lápices amarillos pertenecen a la clase de 
lápices.- · 

9. Simplicidad de comprensión, Se utiliza un criterio similar 
para distinguir clases de un mismo·rango. 

Ejemplo: Se·utilizó color para distinguir las clases del mismo 
rarigo . Así existe una clase de lápices amarillos y lápices no -
amarillos. 

10. Subdivisión simétrica: Si la clase B se subdivide en la 
clase A y A', el mismo criterio se aplica a 82. Entonces se subdi
vide también en A2 v A2. 

Ejemplo : s ¡' la clase ·lápices (b) se subdivide en clase lápices 
amarillos (A) y clase lápices no amarillos (A' ), el mismo criterio se 
aplica a la clase Plumones (Bv. entonces .la clase Plumones que 
se divide también en clase plumones amarillo (A2)y ph.imones no 
amarillos (A'2). . · , . 

C!,JADRO 1 

Ejemplo: Clase B 

pase A 
lápices 

Clase A' 

lápices no amarillos 

. \ 

CLASE B2. 

Clase A2 Clase A'2 

SERIACIÓN 
\ 

La seriación es el producto de Un conjunto de relaciones transi
tivas asimétricas conectadas en serie. La reversibilidad de 1.a 
estructura de seriación es de reciprocidad. Ejemplo : A es más 
chico que s; implica que, B es más grande que A. 
\ La estructura de seriación, que se observaría en una se,riación 
sistemática, se log'ra f:lntre los 7 y 8 años, es decir, en el período 
de operaciones concretas. , · 

Una diferencia que es importante destacar entre la clasifica-
ción y la seriación es: . •· . 

La relación de serie se percibe y la clase no se percibe·; , 
ejemplo : Palitos, ordenados de más largo a m$s corto, se perci
.beh. 

La clase palitos no se percibe, sino sólo los elementos visible-s 
que pertenecen a esa clase. 

Habría que agregar que la configuración serial se " ve bien" 
perceptiv.amente. 

Al igual que en la cl j3sificación, en la seriación se distinguen 
tres etapas que, de alguna forma, corresponden a la e(apa de 
cla.i,ificación desde el punto de vista del desarrollo mental. 

Estas serían : · . 
1 Etapa 

El niño no puede seriar o hacer pequeñas serie$ nci coordina- · 
das; Ej.: . . . · 

1. El niño simplemente agrupa según un criterio grueso de . 
longitud. 

F16.14 

,,:11-----=~-1)>_ 
L-. ___ __¡.D> 

C B A 
2. El niño hace una serie con algunos elementos ignora.ndo el · 

resto. · · 

~ 
Fló.15 

u F 

)>[])> D> 
B D 1: e 

11 Etapa 

El niño inicia la seriación, ya que tiene éxito por.el método de 
ensayo y error : Ej. : 

El niño logra seriar los 6 lápices de acuerdo a la longitud,pero 
su método ha sido de ensayo y error, a partir de uno de lds 
extremos. . . 

Al expl icar la razón de su orden, es incapaz de establecer la 
relación transitiva, ya que justifica su acción al comparar con un 
solo elemento; Ej . : ' 
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Al señalar el lápiz O y preguntarle ,por qué lo puso ahí, dice : . 
"porque es más corto que E", o bien, " porque es más largo que 
C", según cual sea el aspecto que ha captado. No coordina 
ambas relaciones. · 

111 Etapa _ 
El niño procede sistemáticamente a seriar y tiene éxito con un 

método operac,ional. E.n esta etapa existe, necesariamente, lJn 
esquema. anticipatorio. · 

Ejemplo: Al pedirle que ordene la serie de lápices A-B-C-0-E- , 
F, el niño va a proceder sistemáticamente. Primero colocará A 
que es el más largo, luego buscará de entre los restantes el más 
largo, que en este caso es B, y así sucesivamente, hasta comple· 
tár. la serie. , · . . , . 

El niño en esta etapa es capaz de insertar un elemento en una 
serie ordenada 'y proceder a ubicarlo sin titubeos, ya que su 
esquema anticipatorio le permite analizar las características que 
tiene este elemento en relación con la seri!,l ; Ei. : 

Si él niño ha órdené;ldO la serie de lápices A B C O F y se le pide 
que inserte el lápiz E, el niño analizará que, si.el lápiz E es más 
'largo que o y m(ls corto que F, es entre estos dos donde debe 
colocarlo . · 

.El niflo yaes capaz de dar una razón operatoria a su seriación ; 
ej.: En fa serie ordenada de 1$pices, ordena A-!3-C-D-E-F. Al 
preguntarle por qué colocó-el lápiz E én ese lugar, generalmente 
dirá : "porque es m~s corto_ que el lápiz F y más largo que eUápiz 
D. . . 

Fl6.'17 

E >F yE<D 

A B CD F E. 

ORÍGENES DEL NÚMERO - CONSERVACIÓN DE CANTIDAD 
DISCONTINUA - CORRESPONDENCIA UNO A UNO 

cuando se altera la configuración espacial, es también un pro
ceso lógico: es la base para contar significativamente. 

Se distinguen dos tipos de cprrespondencia: 
1. ·Corresp_ondencia ordinal (seriadas) . 
. 2. Correspondencia ,cardinal (valor cuantitativo). 
Ambas son necesarias y previas al concepto numérico. ,. 
Es importante .destacar que el concepto genuino del número 

c~rdinal de ningún modo e$tá asegurado por la capacidad para 
repetir oralmente la terminología numérica en presencia de obje-
~& ' ' 

ETAPAS EN EL DESARROLLO DE'LA 
· CORRESPONDENCIA UNO A UNO 

Se distinguen tres etapas evolutivas que, en alguna forma, 
co cresponden a las descritas en clasificación y seriación. 

1 Etapa: Ausencia, de conservación: · 
En esta etapa, no se presenta conflicto , ya que. la percepción 

manda. El niño hace la cuantificación a través de una relación 
perceptual global. Su comparación es cualitativa; Ej.: Al pedirle 
que haga una correspondencia de lápices y gomas de borrar, el 1 

niño sé preocúpa que ambos ocupen un mismo lugar. 

DDDDDU 
DDDF~.~ 

11 Etapa: Correspondencia sin equivalencia permanente; 
En esta etapa e'I niño cree que existe igual cantidad si hay·una 

correspondencia 1 a 1 directa, pero al cambiar la configuración 
espacial duda. _ \ . 

Surge ahora el conflicto, ya que los facto res de la conservación 
no conllevan, inmediatamente, a los del cambio. El.problema que 
debe solucionar es el de la real equivalencia y la aparente varia, , 
ción. · 

El niño· puede establecer una correspondencia uno a uno al 
colocar un objeto frente a otro. Ej .: Al sugerirle que haga una 

· correspondencia de lápices y gomas de borrar, coloca una goma 

frente a cad~ lápi~ .~ ·~ ~ ~ ~ · 

1 D:0·0000 ru 

.q":'::,~~d~:~ri~"ii~ª~¡a·~~~ ~·~r el nifio ya no cree 

D D D D D D · 
Ff: lO ' . . 

Probablemente dirá que hay más gomas que lápices, pues 
El número es esencialmente una síntesis de dos entidades ocupan más .espacio . . 

lógicas : la relación de clase y la reladón asimétri~.a. , 111 Etapa: Correspondencia numérica 'con equivalencia 
El número es una aprehensi(>n genuinamente operacional, ya permanente; . · 

que requiere un dominio operacional semejante de las clases y En esta etapa, el factor de equivalenciaes más fuerte que:el de 
las relac iones. ' - cambio. · , 

Los cuantificadores de ningúno, algunos y todos son ·nocio- El niño establece una correspondencia de equivalencia per- 1 

.nes previas al número. · manente, o sea lé;I cantidad queda invariante, a pesar dé . los . 
El principio que rige el concepto de número es que laconfigu- cambios del posición. Ej .: Si el niño sabe que hay igual cantidad 

· ración espacial no cambia el número, o sea, la conservación de de lápices y ·gomas, mantendrá esta equivalencia sin irr;iportar el 
canjldad discontinua. · orden eilque e.stén, puesto que tiene conciencia que mientras no 

La correspondencia uno a uno es una forma práctica de se agreguen o quiten elementos, la cantidad 'no varía, perma-' 
enumeraci~n y no es suficiente para asumir que existe Una nec~ igual. . · · , , ~ . . . 
conservación. 1 Solo cuando ha alcanzado esta etapa, esta capacitado para 

La habilidad de establecer una equivalencia 1.uno a uno es un entender el real significado del número como representación de 
proceso lógico, y la capacidad de conservar esta equivalencia, · cantidad. 1 

• Por razones de espacio, la bibliograflade éste artículo se publicará en nuestra próxima edición. 
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• Exitosa experiencia, empleando la técnica de trabajo· en grupo. 

- .e Una estrategia centrada en la actividad del niño y el respeto por 
su ritmo indiviaual de aprendizaje. · · . 

A11nque cada alumno resuelve los· ejercicios· individualmente, su labor está _en función del gr,upo Y se 
complementa· con la actividad de los demás. EII la foto, fiO . Año "A" del üceo A-27 de Talcahuano. 

Prof. Fioretta Cox Sanhueza 
Taller de lnvestigacionss Pedagógicas \,' 

· . en 'Matemáticas 
Talcahuano 

Con el objeto de aplicar nuevas estra
tegias que contribuyan a mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, un 
grupo de profesores de Talcahuano 
reunidos eri el "Taller de lnvestigacio·
nes Pedagógicas en Matemáticas" 
está trabajando experimentalment~ con 
un nuevo método de enseñanza ae la 
asignatura ·denominado Método Inte
grado para el Aprendizaje de la Mate
mática (MIM), que se puso en práctica 
por primera vez en 1977. ' 

l;:I éxito ·de la experiencia, basada. 
fundamentalmente en un replantea
miento de los ei,ercicios de texto para 
permitir su desarrollo dentro del marco 
de una organización grupa, de los alum
nos, ,atrajo elinterés de la Unidad Téc
nica de la Direcciór;i Departamentp.l de 
Educaciqn y del profesor d~I Departa- . 
mento de Matemática de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Concep
ción, Raúl Weber. Es así como se deci
dió extender su aplicación a otros cur
sos y escuelas. 

En la actualidad, el taller ha desarro
llado el material necesario para 5º y 6° 
año básico, en tanto que aquel QUEl co
rresponde a 7º y 8º se encuentra en 
proc~so de elaboración. 

· Modelo de la Guia o Ficha Em-
pleada . . 

Tema: FACTORES Y DIVISC>RES 
Objetivo. especifico.' Formar el con

junto de divisores y factores de un n~-
mero dado. · / 
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Mot_ivación: La escena que ilustra la.ficha. 

Me. 11
~ e,n a.~ {-áe-\ores 

y di 11i wre.~ . 

Introducción: Todo cardinal puede 
descomponerse en 2 ó más factores 
(excepto O y 1 ). . 

Ejemplo: 36 = 1 x 36 
' 2 X 18 

3 X 1 ~ factores 
4x9 
6x6 

F (36)=l1 ,2,3,4,6,9,12,18,36} . 
, Si el producto se divide por cualquiera 

' de estos factores, .el cuociente será el 
otro factor: 36:4=9= 36 :9=4 

Entonces los factores son también di
visores del cardinal dado. 
D(36) = f1 ,2,3,4,6,9, 12, 18,36} 

Planteamientos que deben ser re-
sueltos por el alumno . 

1.' Determine los factores de: 
· - Un cardinal de 2 dígitos. 
- Ordénelos dentro de un conjunto. 
2. Determine los factores de: 
, Un cardinal de'2 dígitos, cuya uni- ' 

dad sea un número par. . 
-Ordene estos factores dentro de un 

conjünto. 
3. Determine los factores de:. 
- Un cardinal de dos dígitos, c'uya 

unidad sea cero. 
- Ordene los factores dentro de un 

conj_unto. 
4 .. Determine los divisores de : 
_,. Un cardinal de dos dígitos, cuya 

unidad \ ,ea un número impar. 
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- Ordene los divisores dentro de un 
conjunto. 

5. Busque un cardinal que tenga sólo 
dos divisores. 

- Ordene estos divisores en un con
junto. 

0

6. Ubique 2 cardinales. 
, - Forme el conjunto de divisores de 

cada uno de ellos. 
- Encuentre la intersección de estos 

conjuntos. 
- Encierre en un círculo el máximo 

común divisor. 
-=- Enmarque en un cuadrado el mí

nimo común divis0r de este conjunto. _ 
7. Ubique dos cardinales: 
- E;I primero, de dos dígitos con uni

dad par. 
- El segundo, de dos dígitos con uni

dad cero. 
- Determine el conjunto de divisores 

de cada uno de ellos. 
- Encuentre el conjunto de dívisores 

comunes. 
- Encierre en un círculo el "máximo 

común divisor" de este conjunto. 
· - Enmarque en un cuadrado el "mí

nimo común divisor". 
' 

Dinámica del método integrado 

Para poner en práctica esta modali
dad de enseñanza', se ha empleado el 
siguiente procedimiento: 

1. Elaboración del material o fichas, 
ajustando su contenido a los planes y 

' programas oficiales. . . 

\ 

2. Motivación de los alumnos, a quie
nes se explican en detalle las caracterís
ticas del método y las ventajas que ob
tendrán mediante su aplicacién . . 

3. División del curso en grupos de no 
más de cuatro alumnos cada uno, to

. mando en cuenta su nivel de desem
peño en la asignatura y su afinidad o 
simpatía. , 

Para la organización interna de cada 
grupo se ha optado por designar un jefe 
permanente o permitir que la tarea de 
control sea ejercida en forma rotativa, 
correspondiéndole en cada ocasión al 
alumno que debe elaborar un determi
nado ejercicio. 

E I trabajo se lleva a cabo ajustándose 
a la secuencia que se describe a conti-
nuación : ' 

- Se entrega al jefe de grupo 19 guía 
co rre§pond ie.nte. . · 

- Este da lectura al primer plantea
miento contenido en ella, el que es dis- . 
cutido por los alumnos hasta lograr su 
total comprensión. Sólo en e.l caso que 
se presenten dificultades insalvables, el 
profesor presta su . asesoría u orienta
ción .. 

- El niño que ha leído el textó, cre'a el 
primer ejercicio, respetando las i::9ndi
ciones que para él se señalan. 

- Cada educando resuelve indivi
dualmente el ejercicio planteado. Una 
vez concluida esta actividad, el jefe del 
grupo coteja los resultados, consig
nando su aprobación mediante una 
marca en el caso que sean acertados. 
Cuando una respuesta no coincide con 
la mayoría, el problema debe ser revi- · 
sado y desarrollado nuevamente. 

- Una vez finalizada~esta etapa, el 
proceso se repite con la segunda tarea 
propuesta, correspondiéndole a otro 
educando elaborar el nuevo ejercrcio y 
así sucesivamente, hasta ell érmino del 
período. 

- En cada clase, el trabajo recomen
zará en el punto donde se interrumpió 
en la sesión anterior, hasta completar la 
ficha. · 

Características del MIM 

Este método, como su nombre. lo in
dica, integra en un solo todo aspectos 
específicos de' la asignatura con ele- · 
mentas sicólogicos y socializadores. 
Estos· dan la tónica que se' expresa a 
través de las siguientes características: 

- Es motivador. El trabajo grupal 
despierta en el niño una .respuesta al
tamente satisfactoria. Basta que los 
alumnos sepan que van a trabajar con 
esta modalid~d para que surja espontá
neamente el ·entusiasmo. 

- Es s·ocializador. Si consideramos 
que uno de los fines _de la educación 

-< consiste en lograr la plena adaptación 
del individuo a la sociedad, la escuela 
debe brindar la oportunidad de sociali
zar a la persona, creando instancias de 
participación. Al respecto, el mét_odo in-
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Profesora Maria AntonietaPuentes trabaja con el método integrado en el 5" Año "B" de ta Escuela D-484 
de T,1/cahuano. 

tegrado permite el cumplimiento de esta 
finalidad,ya que, si bien es cierto que el 
niño trabaja individualmente, su labor 
está en función del grupo y se comple
menta con la actividad de los demás. 

El niño empieza a descubrir nuevos 
valores morales, como la cooperación,el 

· compañerismo, el respeto por la opinión 
ajena, la sujeción a normas, la sanción, 
etc. 

- Es activo: dinámico y creativo. El 
trabajo se centra en el interés del 
all!lmno por su propio avance en el 
aprendizaje, generando en él un sano 
espíritu competitivo. 

Su creatividad radica en que, dadas 
ciertas condiciones que el educando 
debe interpretar, éste "crea" sus pro
pios ejercicios, pon iendo en juEígo, 
además, un uso adecuado del lenguaje 
y el pensamiento lógico - reflexivo. . 

El diálogo y la comunicación interper
sonal hacen de cada clase una expe
'riencia motivadora y_ activa. , 

- Respecta el ·ritmo individual de 
aprendizaje. Cada grupo avanzará 
según sus posibilidades, de acuerdo al 
ritmo individwal de aprendizaje de sus 
componentes. El método es flexibJe, 
pues permite -reubicar a los niños cada 
vez que sea necesario. 

. Presentadas así las cosas, fácil re
sulta comprender que en un mismo 
curso habrá tantos niveles como grupos 
haya. De este modo, el profesor podrá 
.prestar mayor atención a quienes lo re-
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quieren, hasta que hayan logrado el 
"pleno dominio" de los objetivos con
ductuales propuestos, sin que por eso 
se retrase el resto de los alumnos. Muy 
por el contrario, los educandos bien do
tados podrán "dispararse" de acuerdo a 
su capacidad. 

· Hay que recordar también que cada 
niño desarrolla los ejefcicios en forma 
individual. La labor del grupo se atiene 
al control del trabajo escolar, bajo l'as 
normas expuestas. Se dan también 
formas de auto-aprendizaje, pues los 
niños se esmeran en explicarse recípro
camente los planteamientos de la ficha, 
cuando se presentan dificultades y, por 
último, al cotejarse .mutuamente los re

.sultados, se están autoevaluando: 

- Desarrolia el pensar:niento 
lógico-reflexivo · 

El material está diseñado de un modo· 
que estimula la actividad mental del 
niño. 

La base fundamental del trabajo pe
dagógico se da a partir de un plantea
miento que cbntempla dos aspectos: a) 
la conducta básica : escribir una adición, 
y b) las condicio_nes bajo las cuales 
debe darse esta conducta, ej .: que 
tenga 3 sumandos ; el 1 ° de 3·sumados; 
el 2º de 5 sumandos 'l. el 3º de 4 suman
dos. Es perentorio que el niño recuerde, 
en cada ejercicio; los términos matemá
ticos y sus sinónimos. 

Esta forma de trabajo pone al alurnno 

El diálogo y ia comunicación interpersonal 
hacen de cada clase una experiencia motivadora 

. y activa. 
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Fioretta Cox Sanhueza, profesora del Liceo A-27 de Talcahuano, autora de la experiencia que expone en 
este articufo. 

en situación de investigar, plante.ar al
ternativas, equivocarse y corregirse. Ya 
no es la mera mecánica del cálculo a la 
que estaba acostumbrado. Ahora se ve 
compelido a "pensar" y echar mano de 
todas sus reservas. En última instancia, 
resuelve el. ejercicio, pero como culmi
.nación de todo un proceso previo de 
aGtividad mental. 

Conclusiones 

El MIM es una estrategia útil en la 
organización de las actividades a nivel . 
de aula, pero su aplicación no está 
exenta de algunas dificultades: 

-'-En primer lugar, la falta de expe
riencia de. los alumnos en el trabajo de 
grupo, hace necesario, a veces, some
terlos a una etapa de apresto, previa al 
trabajo com fichas. 

- l!Jna insuficiente dominio de la lec
tura mecánica y comprensiva cqnstituye 
un obstáculo que debe superarse me
diante una ádecuada ejercitación. 
· -Las tendencias exageradamente 
individualistas que presentan algunos 
niños afectan el desarrollo de la activi

. dad grupal. Es preferible como solución 
provisoria permitir a dichos alumnos 
que desarrollen la ficha individual

. mente. 
- El espíritu competitivo puede dis

torsionar la finalidad del método si deja. 
de ser un estímulo para el trabajo y la 
competencia se transforma en el obje-

tivo mismo de la actividad. 
-Al aplicar esta metodología, el pro

fesor debe evaluar a los alumnos en 
términos del "dominio" .alcanzado en 
determinadas condúcté;IS, respetando el 
ritmo individual de aprendizaje, No po
drá, en consecuencia, plantearse los 
mismo objetivos para todo el curso en 
un período de tiempo establecido. 

El MIM aspira a contribuir al creci
miento personal del educando y especí
ficamente al desarrollo de su pensa
miento lógico reflexivo. Aun cuando su 
efectividad sólo ha sidq evaluada empí
ricamente, el método parece ser válido 
a la luz de la experiencia obtenida. 
Como estrategia, ofrece, además, otras 
ventajas, ya que su materiá11 puede em
plearse de muy variadas formas, ya sea 
que se desarrolle en forma colectiva, 
individual, en asignaciones para el ho
gar, etc. 

Los miembros del taller estiman que 
esta modalidad de trabajo es recomen
dable con alumnos de 5º año básico a 
4º año de educación media y esperan , 
siempre que se cuente con el necesario 
apoyo técnico y financiero, proceder a la 
validación científica de la misma . 

Es necesario establecer, finalmente , 
que la utilización del Método Integrado 
para el Aprendizaje de la Matemática es 
una herramienta más qu~ ponemos a 
disposición del profesor. Su 'uso no im
pide el manejo paralelo de otras formas 
de trabajo a nivel de aula. 
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,nuestros 

Eusebio Milla Elgueta 
Profesor de Estado 

,1úmnos 

Consejero Educacional y Vocacional 
Colegios "San J1..1an Evapgelista" y "El Dorado" -------------------------------

En los recreos el adolescente va revelando 
paulatinamente' sus afinidades, inclinándose 
haci~ la introversión o hacia la extraversión. 
46 
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• El equilibrio en la vida fami
liar favorece la adaptación a 
la vida escolar. · 
o Crisis de originalidad del 
adolescente se traduce en un 
agresivo disconformismo. . 
• Las personas, la disciplina y 
las normas sociales crean en 
el adolescente un marcado 
acento de rebeldía. ·. 

El diGcionario de la Real Academia 
Español~ 'señala que rebelde es "quien · 
se rebela o subleva, faltando a la 
obediencia debida". Es úna·caracterís- . 
tica propia del ser humano, qu'e se mani
fiesta desde la primera infancia. 

En la edad escolar, es importante re
ducir al mínimo las discordancias posi
bles ~mtre la educación que se da eQ el 
hogar y laque dala escuela. Esto exige, 
tamo por parte de los padres como de 
los profesores, vigilancia y tacto extre
mados y, ante todo, que se .mediten 
prudentemente todas las decisiones 
buscando sinceramente el bien del niño. 

Para éste resulta más· provechoso 
que cada educador intente' ppr su lado, 
corregirsus propios.errores y mejorar su 
procedimiento personal,adaptándolo al 
del otro, que dedicarse, a criticar los 
errores y a recriminar la manera de 
obrar de ese otro.cuya colaboración le 
resulta absolutamente indispensable. 

El equilibrio .afectivo 
Ningún problema d(;l la infancia debe 

ser ignorado, despreciado ni tratado a la 
ligera, y mucho menos aquellos que se 
relacionan con el equilibrio afectivo. 

El alumno que puede comentar con 

sus padres o profesores sus temores y 
dificultades con toda confianza, con la 
seguridad de sentirse escuchado y de 
recibir una respuesta que demuestra so
licitud y preocupación, se siente ya con
solado. Este consuelo contribuye a disi
par aquellos temores y dificultades, y 
además a él lo hará conservar esa fran
queza y 'Confianza en sus padres que 
tan útiles han de ser para ambos eri los 
momentos más delicados de la adoles
cencia. 

Las condiciones :...especialmente 
morales- de la vida familiar del niño 
influyen en el trabajo escolar y en todo el 
ambientei de escwela a que debe adap
tarse. Podría creerse que los niños que 
son muy felices en su casa habrían de 
encontrarse, por comparación, más a 
disgusto en el colegio, y que, por el con
trario, aquellos que no hallan en su 
hogar esas satisfacciones de ternura 
tan necesarias a su edad, encontrarían 
en la escuela: una especie de refugio . 
que vendría a compensar las frustracio
nes del medio familiar. 

La realidad es completamente 
opuesta a lo que parecería lógico: en el 
alma infantil todo está íntimamente li
gado. El equilibrio familiar irradia mucho 
más allá de la zona que le es propia y · 
hace sentir su bienhechora influencia en 
la conducta del alumno en clases y en 
recreo. La buena adaptación a la vida de 
familia prepara y favorece la adaptación 
a la vida escolar. 

E.volución del cará_cter 
No es extraño que los progresos si

multáneos de la personalidad y la so
ciabilidad que se realizan durante la 
edad escolar vayan acompañados de 
cambios de carácter. ' 

El carácter d.a unidad a la persona y, 



al mismo tiempo, marca el sello que la 
distingue de los demás. En la reacción 
frente a las circunstancias de la vida 
social, es precisamente donde el carác
ter se dibuja y donde se precisan sus 
rasgos dominantes. Esta afirmación de 
su personalidad tiene tanta importancia 
para el alumno como la adquisición de 
nuevos conocimientos que padres y 
maestros tratan de imponerle, a veces,. 
con excesiva severidad. 

Entre las circunstancias propicias 
para esta evolución del carácter del 
niño, hemos de colocar en primer lugar 
los juegos y las actividades de los re
creos, En este ensayo de vida $QCial 
dentro de una comunidad indepen
diente y libre, a medida que crece el 
alumno se revelan paulatinamente su 
personalidad, sus afinidades y sus afi
ciones. La afición pór los juegos varía de 
un individuo . a otro, según se incline 
hacia uno u otro de los dos polos opues
tos : a la introversión con tendencia a la 
soledad o a la extraversión. 

También la manera de jugar se indivi
dualiza, yendo del ardor del apasionado 
'que se entrega por completo; hasta: la 
indiferencia del apático que economiza 
sus esfuerzos al máximo. Aquí empie
zan a distinguirse los "cabecillas" de los 
"satélites" , lo mismo que ocurrirá .des
pués en la vida profesional, social y polí
tica. La manera de reaccionar ante el 
éxito o el fracaso es también muy signi
ficativa y pone de relieve los distintos 
tipos de flemáticos, nerviosos o coléri-
cos. . 

Por otra parte, el estilo de relaciones 
del alumno con el profesor y sus com
pañeros, prefigura el comportamiento 
social del adulto. El alumno audaz por 
naturaleza va envalentonándose cada 
vez más con los años, llegando a la 
edad del desenfado en los muchachos y 
en las ri iñas, mientras que por el contra
rio el tímido se esconde en su timidez, 
que ya en los albores de la adolescencia 
se vue lve cada vez más paralizadora. El 
rencoroso acumula ofensas que no ol
vidará hasta su edad madura. ¡Cuántos 
hombres y mujeres hay que se exaltan 
aún recordando humillaciones o injusti
cias de su vida escolar! 

T.ipos de carácter . 
A los diez años, los diversos tipos de 

,carácter van haciéndose más identifi
cables. Ahora ya se les pueden aplicar, 

· si.n temor a equivocarse, las clasifica- . 
ciones establecidas por los sicólogos. 

En .la actualidad, la más aceptable se 
basa en las ocho combinaciones posi
bles de las tres grandes disposiciones 
determinantes o de sus contrarias : acti-
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vidad o ·no actividad.emotividad o no 
emotividad, y durabilidad o falta de per
manencia de los estados psíquicos. 

Sabemos que la actividad del niño se 
ejerce en el sentido de sus intereses. 
Ahora bien, los intereses que a partir del 
nacimiento se habían sucedido con 
arreglo a una cronología notablemente 
uniforme, se diversifican después de la 
tercera infancia,conforme a los indivi
duos. ' 

Crisis de originalidad 
En la adolescencia se despierta en el 

joven un gran deseo de originalidad, en 
el sentido de novedad. No se trata sólo 
de ser personal, sino de ser siempre 
diferente de lo que se-ha sido y de lo que 
se es. 

Todo lo que es nuevo cansa. Una 
imagen o una melodía pronto dejan de 
ser nuevas. Originalidad no es sólo el 
juicio formulado por el adulto sobre los 
gestos o actos inesperados y no habi
tuales, sino también por el sentimiento 
que el joven tiene de sus singularida
des. Lo esencial es que los jóvenes no 
aspiran a ser como las personas que 
conocen, que se consideran diferentes 
.a lo$ demás,. que crean vivir una exis- · 

tencia excepcional, que imaginán un 
destino fuera de lo común, sea porque 
aspiran a construir el mundo exterior 
con sus ávidas manos o porque se sien
ten soberanos de su mundo interior. 

Pero esta originalidad,. ¿será verdadera 
o será mera excentricidad? Nietzs
che nos dice que ser original no es ser el 
primero en ver algo nuevo, sino que lo 
que distingue a los cerebros verdade
ramente originales es ver como si fue
ran nuevas las cosas viejas y conocidas 
por todó el mundo. . 
. Esta crisis de originalidad podría in
terpretarse como la fonna aguda de un 
deseo existente desde la niñez que ex
plotaría en el momento de la pubertad. 

La originalidad juvenil se traduce en 
un agresivo disconformismo que con
funde a los adultos y a los mismos ado
lescentes. Suscita un vigoroso senti
miento de valor personal y remata en 
una exaltación de la personalidad na
ciente y en una especie de egoísmo pa
sajero, para apoyarse, al fin ,en una ru
dimentaria y frágil síntesis mental que 
refleja las preocupaciones del sujeto d u-

. rante la crisis por la que. acaba de atra
vesar. 

Este fenómeno psicológico se pre-

La disciplina escolar se convierte en una fuente de conflicto frente a la rebeldía del a(lolescente. 
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El inconformismo del adolescente radica por una parte en un deseo de asombrar: gusta de todo fo que es 
extraño, inesperado y paradoja/. -

senta en dos fases: la primera radica en porta de manera inesperada. Cuando 
un deseo de asombrar. La segunda, en . s,e le habla responde agresivamente a la 
una afirmación íntima de sí mismo. vez que adopta una actitud arrogante. 

En la primera las ideas, el lenguaje, El adolesce.nte es menos flexible que ' 
todo lo que es extraño, raro, inesperado, el niño. El joven no resiste el. error. Por 
paradojal,gusta y encanta. Algunas de otra parte se vuelve rebelde. Algunos 
estas excentricidades pueden durar toman -la manía de contradecir tQdo lo/ 
hasta los comienzos de la madurez, que escuchan, nunca están de acuerdo 
pero la mayoría de las veces ceden en nada con nadie. Siémpre tratan de 
paso a tendencias más íntimas. Tal es el hacer _prevalecer sus puntos de vista. 
período del cu lto al YO, donde no hay . Esta rebeldía del adolescente, que tanto 
afirmación ostentos9, sirio íntima. Es la preocupa a ·los Rrofesores, se maní-
edad del recogimiento, de la soledad fiesta frente a la familia, la escuela, la 
interior, en laque los jóvenes descubren religión, la justicia, la política y la socie-
con éxtasis e inquietud, la riqueza de su dad, formulándose su propio concepto 
vida espiritual.Después de la agitación de las cosas de la vida. Es una rebeldía 
superficial, se produce la perturbación contra todas las manifestaciones de la 
profunda. vida social. · 

Finalmente y hacia los 18 años, para El adolescente no acepta ya la auto ri-
las adolescentes y un poco después dad de los padres y directamente no 
para los adolescentes, la exaltación se obedece : tiene.la idea de no someterse 
atenúa, esbozándose un nuevo equili- a los cánones establecidos. Se le tornan 
brío : es el momento del desenlace de la desagradables los actos que hasta en-
crisis. torices parecían naturales e inevitables. 

Hacia la rebeldia 
En la adolescencia se da una clara 

tendencia a la rebeldía. Esto se nota 
poco después de la infancia. El nifio 
h?sta entonces tranquilo y dócil pre
senta accesos de irritación y se com-
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Los paseos dominicales y las visitas de · 
cortesía a los amigos de la familia le son 
,tan .fastidiosos que _hace todo lo posible " 
por eludirlos. 

El joven se siente con derecho a ra
zonar con un modo Rropio de obrar y 
decidirse. Choca con el. padre, que ad
vierte que su hijo se le _esc¡:¡.p~ de su 

dirección. El joven . se convierte en un 
desc·ontentadizo, aun cuando no sepa 
manifestar y precisar lo que ansía y por 
qué motivo. Es un rebelde sin conte
nido, sin finalidad y lo será hasta que se 
desarrolle su personalidad. 

Cuando el niño no ha logrado reali
zarse en la infancia por un exceso de 
protección, aumenta sus características 
negativas al llegar a la adolescencia, 
como si quisiera permanecer en aqué
lla, retqrdando así la etapa de la supera
ción, con. la que. empezaría el camino 
definitivo de la vida. Si,el padre fija rígi
damente el futuro de su hijo sin tomarlo 
en cuenta, éste aprovechará la rebeldía 
para realizar un tipo de vida que des
haga el proyecto iniciado por el padre . El 
confl icto entre padre·e hijo se debe a los 
dos. 

Como el ideal es hacer la propia vo
luntad, fácil es comprender a dónde 

. puede llegar la desobediencia. Las for
mas del -conflicto famil i,ar son infinitas y 
van del arreglo personal a las cuestio
nes religiosas, sin poder determinarse 
cuáles son más importantes para los 
adolescentes. 

En la escuela 
El adolescente une familia y escuela 

al decir: "La educación es un formidable 
error: desviar las tendencias ahogándo
las, he aquí su función. Padres y socie
dades no quieren nada, sino hacer a los 

_ niños iguales a modelos anticuados o al 
menos intercambiables. Uno no vale 
nada si no escapa.a la influencia depri
mente de la educación". 

Personas, disciplina intelectual y 
nuevas relaciones son otras tantas 
fuentes de conflicto. Una lección de-de
terminada duración y que no coincide 
con el interés del -joven ; el tener que 
ceñirse a determinado horario ; el ,sen- . 
tirse encerrado, dependiendo la salida 
de otra persona; el dar un paseo, pero 

· vigilado ; la presencia de dir~ctores e 
inspectores, van creando en el adoles
cente un marcado acento ·de rebeldía. 

Y así, los encargados de hacer respe
ta·r un reglamento van sufriendo todos 
los golpes de este estado anímico que 
surge en el joven. Citaremos las pala
bras de una adolescente en conflicto : 
"Estoy harta, hartá, harta. Ahora tengO , 
rebeldías interiores, claro está; por su
puesto .. . un -punto menos en conducta 
porque me he rebelado ante una sospe
cha injusta. Hay momentos en que 
estoy hasta la coronilla:· . 

En cambio, frente -.al profesor, su acti
tud es distinta:. Hasta los 14 y 15 años lo 
mira como a una persona que da debe
res. Después, como a la persona que da 
luz en el desarrollo. Viene a ser como un 
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guía e§piritual, a pesar de .que sus cla
ses puedan carecer de interés. Pero por 
9tra parte, sucede que hay materias que, 
al adolescente se le hacen fastidiosas. 
Cuando le gustaría tener un ramo en 
que ejercitara su memoria, · se ve obli
gado a poner en juego su astucia y su 
espíritu geométrico. Pero cuando una 
enseñanza no responde a sus preoctJ
paciones ni afecta sus sentimientos ín
timos, su actitud frente a ella cae en un 
mero desprecio. 

l,.a escuela da la posibilidad al ado
lescente de una elección que no en
cuentra en toda su magnitud en la fami
lia. Allí puede encontrar al compañero 
con la misma rebeldía y que ' pasará a 
~er su amigo, el alma gemela. Allí podrá 
encontrar y querer a un profesor, justa
mente por~ue es libre para detéstar a 
los otrqs y si se siente ligado a una auto
ridad mal definida y plena de sentimien
tos como es la familia, no se sentirá 
unido a la escuela de igual manera, ya 
que es una creación artificial, regulada 
como un mecanismo e insensible como 
. él. 

Debido a esto, la rebeldía contra la 
escuela, aunque sea muy violenta, no 
trastorna la actividad juvenil y sus con-, 
secuencias son mucho menos temibles 
que las del conflicto familiar. 

Adolescencia y sociedad 
La rebeldía del adolescente tambi.én 

se manifiesta en el campo de la moral. 
Algunos psicólogos se preguntan si los 
niños y los adolescentes tienen ya o no 
tienen aun los principales conceptos 
morales. Spranger cree ver en esto un 
error al confundir el "ethos" con la ética 
primitiva. Afirma que pueden existir 
nuevos aspectos del carácter y de la 
conducta moral, sin haber logrado con
cebirlos conceptué;!:lmente ni'formularlos 
verba.lrriente. 

El adolescente se da cuenta de que 
hay una gran diferencia entre lo que la 
sociedad exige y lo que ell~es y hace. El 
joven descubre una dualidad entre el . 
querer aparente y el ser, entre farí
seísmo e insondable hipocresía. Y no 
hace este descubrimiento sólo en per- · 
sonas que le son indiferentes, sino ta111-
bién en las próximas a él: los padres y 
los educadores, 

Este factor .hace que el adolescente 
se er:icier:re en sí mismo y se pregunte: 
¿En quién se podrá segu'ir confiando? 
Esto lo lleva a la posil?ilidad de tomar 
dos caminos. Puede empezar a hacer 
caso omiso de la moral y tomarla como 
un E;)spantajo parca los. niños, así como 
terminó haciendo caso omiso del cuco. 
O puede sepultarse en un mundo ideal 
considerado como cosa sagrada: 

.El adolescente estructura sus propios 
principios y es riguroso con ellos . . Los 
aplica a.todo el mundo. Cómo no están . 
basados en la experiencia, s,on genera
les. Pero en esta etapa todavía nadie es 
apto para la individualización. De aquí 
nacer:, programas juveniles de reforma 
ele la vida referentes a higieAe·, a la 
moral sexual '. a la veracidad, a la idea de 
humanidad, ál pacifismo, a la lucha.con
tra el lujo y demás cosas semejantes. 

El adolesceAte tiene que entrar en · 
una -sociedad que se presenta como 
una cosa hecha y sin quererlo empieza 
a ser tratado por este todo de vida su
praindividual. Pasa mucho tiempo antes 

,de que pueda cooperar productiva
mente- como miembro individual. 

Además, esta sociedad sólo en muy 
pocos puntos,une persona ccin persona; 
en general, solicita a la persona sólo 
por un lado determinado. Por otra parte, 
la sociedad de los adultos está regulada 
de un extremo al otro, desde el derecho 
establecido por el Estado pasando por 
toda clase de leyes y reglamentos es
peciales, hasta los, usos, costumbres y 
formas del trato social. 

Estas reglas procedentes de afuera 
repugnan al adolescente. El quiere sol
tura y libertad de movimientos, aunque · 
pronto va a descubrir que sin ninguna 
regulación no sabrá qué hacer consigo 
mismo. 

Evolución de 'la adolescencia 
La solidaridad eleva hasta·e1 extremo 

· el principio de la división del trabajó de la 
especialización. En ninguna parte per
mite vivir la vida íntegra, como anhela el 
adolescente, con su escasa capacidad 
para dividirse interiormente, sino que 
encuentra por todas partes fragmentos 
de la vida, mecanizados y presentados 
por una multitud de asociaciones Mifi
cadas.de un modo completamente im
personal. Por último, y en general, en 
esta sociedad tan desarrollada sólo 
quedan es9asos restos de formas orgá
nicas y naturales. La mayor parte de las 
cosas se alcanzan mediante un conve
nio artificial, que está calculado y racio
nalizado hasta el último detalle. · 

Es indudable que el adolescente sufre 
una crisis frentl;l a este conglomerado de 
sit1,Jaciones. Los más jóvenes, con 
todo su impulso de independencia, son 
propensos todavía a dejarse conducir y 
a subordinarse a una forma dada. Los 

· · · mayores pretenden casi siempre elegir 
por sí mismos, al menos las form_as, y 
modificarlas según lo exija su ritmo habi
tual. 

De lo que precede hemos de retener 
ante todo el carácter evolutivo de las 

/ 

manifestaciones psicológicas de la ado-
lescencia. . 

. Esta evolución es, un conjunto, para-
'lela a la evolución fisiológica, pero los 
· imperativos de la sociecfad y de la edu
cación se unen a la madurez del joven 
haciendo que _éste actúe con frecuencia 

_ de manera muy-diferente. Los conflictos 
que este fenómeno ocasiona const_itu- . 
yen en gran parte el drama de la adoles
cenc.ia. 

Tales conflictos, para ser resueltos 
satisfactoriamente, suponen, por parte 

. de los interesados, pa0res o educadores, 
una •gran "comprensión de las reaccio
nes y huevas-necesidades que experi
menta el muchacho y, sobre todo, un 
-apoyo 'decidido al joven adolescente". 
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tu's antagonismos derivados de la evolución 
psicológica y t1slol6gica constituyen en gran 

. parte el drama de la adolescencia. 
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.LA FUNCION 
DIRECCIÓN EN LA GESTIÓN 

ESCOLAR 

.Guillermo Siñiga Saavedra 
Profesor del Departamento de Administración 
Educacional de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile---------------------,----,,.------------:----:------

• El docente dlrectiv,o debe 
ser UIJ verdadero LIDER EN 
ACCION · . 
• Caractertstlcas de un buen 
ejecutivo escolar 

Poco se ha escrito acerca de la función de 
dirección que afécta a quienes tienen res
ponsabilidades frente a una organización 
educacional. Tradicionalmente se ha ha
blado y escrito acerca de la planificación, la 
organización o la evaluación escolar.· 

Esta vez creo oportuno referirme a la di
rección, función ejecutiva del proceso admi
nistrativo, sobre todo por la especial circuns
tancia que vive la educación nacional en el 
proceso de "municipalización". 

Mi ·experiencia docente y directiva en la 
Escuela Nº 46 ·de Coya y en los Centros 
Educacionales de Rancagua y Santiago, 
además de los estudios de la especialidad, 
me convencen cada día más acerca de la 
relevancia de esta función para el manejo 
satisfactorio de una universidad educativa. · 

Ronald Doll (1) señala que para mejorar el 
currículum ,escolar, ese complejo mund0 de 
experiencias de qu'e dispone intencional
mente la escuela para el desarrollo personal 
y social de los niños, se requiere contar con 
directivos ad~cuados, El dire9tor debe ser un 
verdadero LIDER EN ACCION, esto es, un 
L.E.A. 

1. ¿Qué le espera a un LE.A. en un subsis
tem'a municipal de educación? 

En primer lugar, un director será un LE.A. .1 

más por lo que hace que por lo que es. Para 
ello, deberá satisfacer las necesidades curri
culares a través de sus acciones·técnicas, 
pedagógicas y administrativas, vinculadas a 
tres campos de acción interrelacionados: LA 
TAREA, EL GRUPO Y EL INDIVIDUO. 

Un gráfico sencillo ilustrará la relación re
cíproca de estas tres áreas: · 
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Los grupos de trabajo desa"ollan y planifican 
actividades .que repercuten en sus integrantes 
como l11dlviduos y en las-tareas que se ejecuta· 
mn. 
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Una acción realizada en un campo afec
tará de inmediato a los otros dos, creándose 
una intersección de equilibrio ideal er1 la zona 
sombreada. Esto significa que si un director 
actúa sobre las tareas planificadas y organi
zadas PQr la escuela y procura desarrollarlas, 
automáticamente sus decisiones afectarán 
la constitución de los GRUPOS DE TRA
BAJO y, el desarrollo del INDIVIDUO. Por el 
contrario, si sus decisiones se encaminan 
.hacia el desarrollo de los INDIVIDUOS, afec
tará ,de inmepiato a los GRUPOS y a las 
TAREAS. Ocur_rirá algó semejante s1 busca 
promover los GRUPOS DE TRABAJO. . 

Por lo tanto, su gestión deberá procurar 
mantener un balance que, idealmente, se 
concentra en la interacción de las tres zonas 
definidas. . . 

La búsqueda del equilibrio en la acción 
pareciera ser un trabajo para titanes. Sin em
bargo, no .olvidemos que cualquier docente 
" inde~ndientemente de su carácter o habi
lidád' (2f puede convertirse en un líder. Sólo 
necesita conocer las acciones que un direc
tivo eficiénte debe ejecutar. El LE.A. como 
método, desafía la falacia de créer que ' los 
líderes son natos y no se hacen. Recuerdo a 
un sinnúmero de profesores que tuvieron la 
oportunidad de ocupar cargos de responsabi
lidad. En uñ comienzo se enfrentaron a difi
cultades en su administración. Sin embargo, 
hicieron cursos, estudiaron y hoy son exce
lentes ejecutivos escolares, pero lp que los 
caracteriza es su capacidad de liderazgo, 

· más que formal, natural y participativa. 
Esto merece una mayor explicación. En mi 

concepto la capacidad de LE.A., vía forma
ción o capacitación académica, se refleja en 
una serie de actitudes y acciones que ponen. 
de manifiesto la habilidad para MOTIVAR, 
INSPIRAR, ARMONIZAR, CULTIVAR LAS 
RELACIONES HUMANAS, COMUNICAR Y 
SUPERVISAR. Entregar la definición de · 
cada uno de estos concepto.s no reviste 
mayor utilidad. Parece más .esclarecedor al . 
respecto, recurrir a algunos ejemplos. 

Se puede decir aue un director: 
-MOTIVA: cuando puede persuadir a sus 
profesores, alumnos y apqderados para que 
colaboren en·el logro de los objetivos de la 
escuela, realizando un esfuerzo mayorqueel 
que cada uno por sí mismo habría estado 
dispuesto a desarrollar. 

· Si ur;,a de las metas del establecimiento es 
el mejoramiento del currículum, habrá que 
considerar al maestro como persona indivi
dual y deberá motivársele para que se per
feccione técnica; ética y científicamente. 

Al transformarse él mismo en un profesio
nal más capacitado podrá participar en ese 
mejoramiento curricular. Esta acción reper-

. cutirá automáticamente en el Grupo y la Ta
rea. Es egoísmo administrativo pensarque·el 
perfeccionamiento de los miembros de una 
escuela sólo beneficia al individuo. 

En una perspectiva municipal, deberá to
marse en cuentaque <'es propio de la natura-

• 
laza humana evitar el tedio, poseer una iden
tidad propia y adquirir seguridad" (3). Estos 
elementos se constituyen en factores de 
MOTIVACIÓN para que los docentes y direc
tivos permanezcan en acción. 
-INSPIRA: cuando a través de ta: palabra y 
sus ,Propias accionel, es capaz de producir 
admiración por sus logros y éxitos, de tal 
modo_ que sus seguidores trabajarán con 
empeno para satisfacer los propósitos del 
líder. · 
...,.ARMONIZA: cuando ·1ogra compatibilizar 
los objetivos de la escuela con las metas y 
deseos personales de sus colaboradores. 
-CULTIVA LAS RELACIONES HUMA
NAS: cuando es capaz de detectar los esta, 
dos de insatisfacción de sus subordinados, 
ordena y aplica formas metódicas y terapéu
ticas que los disminuyar:i e eliminen y satis
face las necesidades socio-económicas y si
cológicas. Es conveniente crear los meca
nismos adecu.ados para·saber qué piensa el· 
personal, especialmente a través de encues
tas de actit.udes y de opinjón. · 
-COMUNICA: cuando tiene conciencia que 
la comunicación es un problema sin solución 
y por ello toma las providencias para que la 
transferencia de información·se desarrolle en 
la forma más satisfactoria posible, a·través 
de los flujos ascedentes (A), descendentes 
(D)o laterales (L), considerando las barreras · 
de. la comunicación (B). 

Vlas de comunicación administrativa 

A 

L L 

o 

El LE.A: está al tanto de las barreras de la 
comunicación: 
a) Mensajes oscucos 
b) Defectos de traducción 
o) Interferencias en el intercambio de mensa-
jes · · 
d) Deficiencia en la atenciqn por parte del 
emisor o del receptor 

Es importante dialogar con las personas-para 
saber qué piensan sobre su escuela, sus alum
nos y apoderados, y sobre símisma~. 

e) Desconfianza en el emisor o en ei'receptor 
tJ Omisiones 
g) Temor al emisor, etc. 

También sabe cómo minimizar los proble
mas y salvar los obstáculos, utilizando técni
cas de comunicación como: ' 

a) Presentación adecuada de la informa
ción (graficos, resúmenes, avisos, etc.). 

b) Comunicación cara a cara. 
e) Comunicación repetida (versión escrita 

y verbal). . 
-SUPERVISA: cuando es capaz de guiar 
técnicamente y apeyar humanamente a 
quienes dependen de su liderazgo. 

Las cualidades descritas contribuyen a un 
manejo administrátivo y técnico satisfactorio 
para el logro de los objetivos y metas de la 
unidad escolar. Obviamente existen directi
vos que, sin haber estudiado la disciplina 
administrativa, también manifiestan estas ac
titudes positivas. Son los líderes natos, una 
excepción digna de mencionarse. Suelen 
presentarse en ellos, sin embargo,. algunos 
rasgos que llaman a reflexión : Inseguridad 
interna-frente a la toma de decisiones y ten"
dencia a exagerar el autoritarismo, apoyán- · 
dose en el grito y la amenaza. ' 

Estoy convencido de que las caracteristi
. cas'enumeradas, si son cultivadas con sabi
duría y equilibrio. sin llegar a un grado de 
tolerancia que incité al libertinaje, ni a un 
autoritarismei que anule el deseo de " perte
necer", convertirán a los directores de esta
blecimientos municipal~s en verdaderos líde
res educacionales de su comunidad. 
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Y EL. HÁ,BITO DE FUMAR 
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El uso del tabaco es uno de los mayo
res problemas de salud pública en el 
mundo actual. En los países desarrolla
dos, las enfe'rmedades relacionadas 
con este hábito disminuyen la expecta
tiva de vida del fumador de cinco a ocho 
al'ios como promedió . . 

El tabaquismo no sólo tiene efecto en 
la salud de los in<;lividuos, sino que tam
bién ocasiona problemas socieconómi-
cos concomitantes. . 

Los ingresos procedentes del tabaco 
pueden resultar contrarrestados por los 
cuantiosos gastos que entraña la asis
tencia a las innumerables personas que 
enferma.n a causa del cigarrillo, las pér-
9idas que se registran en la producción 
de dichos individuos y de aquellos qüe 
falleqen· prematuramente. ' · 

Actualmente existen numerosos es- · 
tudios que comprueban que el tabaco 
es una substancia tóxica e irritante. 

Entre los muchos componentes noci
vos para el ser humano que se han iden
tificado en el humo del tabaco, se cjesta
can especialmente tres: el monóxido de 
carbono, la nicotina y el alquitrán. 

Todos ellos son peligrosos cuando 
están presentes en cantidad suficierite y 
son fácilmente absorbidos por los teji- · 
dos y órganos del cuerpo. . 

El monóxido de carbono es un gas 
incoloro, inodoro y químicamente muy 
tóxico. El fumador que inhala el humo 

' está expuesto a una concentración 
aproximada de 400 partes por millón. En 
una habitación saturada de humo de ci
garrillds, aquellos que no fuman pue
den inhalar monóxido de carbono de 25 
hasta 100 partes por millón . La 'concen
tración ambiental máxima permisible de 
monóxido de carbono en lugares de tra
bajo es de 40 partes por millón. (2) 

La hemoglobina, que transporta oxíg~no 
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• Sustan<;las tóxi as que as
pira el fumador y · sus conse

. cuencias pena la salud 

• Sugerencias ara· una acu 
ción preventiva a nivel escolar 

a través del ·cuerpo, tiene una atracción 
.. por el monóxido de carbono (CO) 200 

veces mayor que su atracción p-or . el 
oxígeno. La fortaleza de esta uriión for
mada con el áromo de hierro de la he
moglobina explica la naturaleza tóxica 
deLCO. El compuesto resultante es ·in
capaz de trasladar oxígeno, perdién-

·1dose así un 1 O% de esta capacidad. La 

Arterias del cerebro ocluJdas por el colesterol 
derivado del hábito de fumar. 

disminución del aporte de ese gas 
afecta principalmente a los sisterrias 
nervioso central y cardiovascular. 
(1 ) ' 
- L~ nicotina es un alcaloide oleoso, 

den so y que no tiene usos terapéuticos. · 
El contenido de nicotina del tabaco varía 
según el tipo de este último y según la 
forma en que es utilizado. ELtabaco de 
pipa contiene entre O,q;Y 1,4% de nico

,tiha; los cigarrillos entre 0,9 y 1,96% y 
. los cigarros de O, 75 a 3%. Los habi-

tuados ainhalarel .húmo absorben nada 
rnenos qué un-90% de la nicotina de sus 
cigarros (f). Aproximadamente 60 mg. 
dé ella es .una dosis crítica fatal, pero' 
una cantidad gequeña como 4 rng. 
puede producir síntomas de toxicidad 

. en aquellas personas no aco.stumbra
das á la droga. (3) 

Los efectos de la nicotina sobre los 
diversos tejidos del cuerpo son comple
jos. Puede actuar sobre el sistema ner
vioso central como estimulante · o se
dante, según la dosis y la cbnstituciór:i 
fisiológica y psicológica del usuario. (1) 

~ste element<? es el agente farmaco- .· 
lógico más poderoso en él tabaco_ y se 
piensa que es el responsable del "ha-
bito' de fumar". . 

El monóxido de carbono y la nicotina 
· ejercen uná acción combinada sobre el 
eoraióny explican el rol del consumo de 
tabaco en las enfermedades cardíacas, 
especialmente en la insuficiencia coro
naria aguda y el infarto del miocardio. 
~) ' ' 

El alquitrán es un compuesto marrón , 
oscuro, viscoso. Es aquí donde residen 
los agentes identificados como posibles 
iniciadores y promotores c:::l~I cáncer (hi
droc¡¡rburos aromáticos policíclicos): 

. Otros gases tóxicos presentes en el 
humo de_ cigarro son el "cianuro de hi-



Izq.: pulmón sano. Der.: pulmón afectado 
por enfisema. La ruptura de tas,paredes del 
saco de aire en el interior de lo,s pulmones, 

. hace que la ,respiración se haga 

1: , 

extremadamente dificil: 
. / 

drógeno y lbs óxidos de nitrógeno. 
El cianuro de hidrógeno altera y 

destruye las cilias pulmonares, estruc
turas microscópicas que tapizan las vías 
respiratorias y que tienen la función de 
protegerlas, al "barrer" continuamente 
microbios; mucosidades y cuerpos ex
traños. 

El carácter corrosivo o irritante de este 
producto produce la destrucción de ias 1 

cilias, provocando. depósitos de alqui
trán.que corroen las mucosas, iniciando el 
camino a la bronquitis crónica, el' ein,fi
sema y el cáncer pulmonar. (5) 

1 Los óxidos de nitrógeno también al
teran la ml.icbsa respiratoria y destruyen 
las células defensivas llamadas macró
fagos. 

ENFERMEDADES DERIVADAS 
DEL TABAQUISMO 

, Est'adísticamente se ha comprobado 
· que las personas que tienen el hábito de 

fumar registran. morbilidad y problemas 
de incapacidad mayores que las no fuma-. 
doras. La tasa de defunción, más elevada 
en los fumadores, guarda relación 
con el número de cigarr:illos fumados, 1~ 

· edad en que comenzaron a fumar y el 
grado de inhalación. 

Si un individuo deja de fumar tempra
namente, se puede lograr una regresión 
en los daños en un período de 1 o. a 15 
años, pero si lo hace tardíamente queda 
c_on trastornos irreversibles. (5) 

· r Se ha cal0ulado que en los países 
dor;ide este hábito está muy difundido, 
es el responsable de un 90% de las 
defunciones por cánc13r del pulmón, de 
un 75% de las ocurridas por_bronquitis y 

· de yn·25% de los-decesos por cardiopa
tía isqu~ica en hombres menores de 
.60 años: (6) . 1 

El individuo qúe fuma está expuesto a . 
los siguientes riesgos: - · 

-Enf.ermedades card iovascula
res: 

Los fumadores tienen una tasa de en
fermedades coronarias más alta que los 
no fumadores (infarto del miocardio, ar0 

terioesclorosis, etc.) 
- Cáncer del pulmón y otros: 
Se considera que el hábito de fumat 

cigarrillo es causá dé la gran mayoría de 
los casos de cáncer al pulmón, (tas'a de 
mortalidad de fumadores comparada 
con no fumadores es de 1 O a 1) (1 ).Los 
fumadores también corren riesgo de 
contraer cáncer en otras localizacio'nes, 
como la cavidad bucal, ra laringe, esó
fago y faringe. 
- Bronquitis crónica y enfisema: 

Las encuestas practicadas en gran 
número de países mtiestran que los 
fumador~s tosen más y producen más 
esputos que los no fumadores. , 

La bronquitis crónica es una enfer
medad con inflamación prolongada y 
repetida de las paredes de los bron
quios, que hace más pequeñp el calibre 
de los tubos por donde pasa el aire. 

En el enfisema, el principal daño ocu
rre en el alvéolo, llegando éste a rom
perse. 

1
LA MUJER Y EL TABAQUISMO , 

Además de los riesgos mencionados, 
el hábito de fumar plantea problemas de 
salud 'especiales para la mujer. 

Embarazo y parto. El tabaquismo en 
el embarazo retarda el desarrollo del 
feto que suele pesar 200 g. menos como 
promedio en relación.con los de madres . 
no fumadoras: (1 ) · 

Aumenta el riesgo de un aborto es-. 
pontáneo ,' eomplica el embarazo y 

1 puede producirse la muerte feJal (Au
mento· del 28%.de muertes périnatales, 

. cuando la madre es fumadora). ·Estos 
problemas_ guardan relación con el nú~ 
mero de cigarrillos fumados durante el 
embarazo. 

DESARROLLO Y SALUD INFANTIL 

Para el niño, las consecuencias en la 
salud del hábito de fumar pueden ir más 
lejos. La leche materna en las madres 
que fuman, la exposición prolongada al 
tabaco fumado en el ·hogar, afecta: al
desarrollo de los niños. 

AUSENCIAS PÓR ENFERMEDAD Y, 
ACCIDENTES INDUSTRIALl~S 

Muchos estudios han demostrado 
que la morbilidad, el ausentismo laboral 
-Y la frecuencia de accidentes en el tra
bajo son mayores en los fumadores. Los 
accidentes (inclusive incendios y explo
_siones) causados por el hecho de fumar 
plante,an ; prc5blemas · a las empresas y 
grav~s pérdidas económicas. (6) 

ACCIONES ÓUE DEBE REALIZAR EL 
EDUCADO.A PARA PREVENIR EL 
TABAQUISMO EN SUS ALUMNOS 

- Encuesta de conocimientos y 
opiniones de los alumnos re$pecto a) 
hát)ito de fumar. 

Esta 'será anónima y previa a cual
quier actividad re'laciorni.da con el tema. 
Se pueden incluir preguntas como las 
siguientes : ¿Por qué fuman las pe,rso
nas? ; si fumas, ¿porqué lo hapes?; si no 
fumas, ¿cuál es <la razón ; ¿existe rela
ción entre el hábito de fumar y las en
fermedades respiratorias, circulatorias, · 
etc.? 
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Al finalizar el programa de prevención 
se podrá aplicar esta misma encuesta 
para evaluar el cambio eje conocimien
tos y opiniones en· los alumnos. 

-Entrevistas a no fumadores y 
médicos 

Los alumnos entrevistan personas no 
fumadoras: preparado~es físicos de de
portistas, deportistas, _ ex-fumadores y 
m épicos, para lo cual deben elaborar un 
cuestionario previo. 

-Visitas a Servicios Bronco Pul
monares de hospitales 

Un grupo pequeño de estudiantes se 
encarga de entrevistar a enfermos am
bulatorios de asma, enfisema y bronqui
tis crónica que asistan a servicios de 
enfermedades respiratorias de estable
cimientos hospitalarios. 

Posteriormente, _ se analiza colecti
vamente la informa.ci6n obtenida. 

-Discusipn de temas relacionados 
con el, tabaquismo 

El curso se divide en pequeños gru
pos para analizar los siguientes temas: 

. -¿Es útil prohibir_ que se fume en 
locales públicos? 

-¿Son valederos_ los argumentos 
esgrimidos por la propaganda televisiva 
en relación al cigarrillo? 

-tos derechos del no futnador . 
.De lo anterior se desprende, comq 

una cónclusión-evidénte, que el profe
sor rio deberá fumar durante las horas 
de clases. 

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS ADIC
-TOS AL TABACO? 

El profesor deberá referir al alumno 
fumador al ·consultorio o estableci
miento asistencial que le corresponda:. 
Allí estud.iarán el caso y lo enviarán al 
servicio especializado cuando corres
ponda. 

DERECHOS DE LOS NO FUMADO
RES 

En Estados Unidos, en 1974, fue pu
blicada la siguiente declaración de de
rechos del no fumador: 

1. DERECHO A RESPIRAR AIRE 
PURO. Los no fumadores tienen dere
cho a respirar air\:) puro, libre de humo 
irritante y perjudicial. 

2. ElERECHO A RECLAMAR. Los no 
fumadores tienen derecho -a protestar 
cuando el , humo de los fumadores les 
está produciendo irritaciones y moles-

- tias. 
3. DERECHO A ACTUAR. Los no fu

madores tienen derecho a actuar, en el 
sentido de evitar la polución de la atmós
fera, y lograr que se prohíba fumar en 
los lugares públicos. -
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Ahora a su disposición completa 
· cÓlección de libros y f 9lletos 

monográficos. para 
. . ' . . . . . 

perfecc1onam1ento profes1onal del 
Magisterio. 

I. CIENCIAS DE LA EDUCACION 
(Comprende .35 títulos) 

Su contenido abarca los ¡¡spectos más 
relevantes comprendidos en las 
Ciencias de la Educación y 

, especialmente en los campos: 

• Didáctica General y Especial 
• . Organización y Administración Escolar 
• Historia de la Educación 
• Psicología de la E~ucación -

. • Pedagogía Experimental 
• Pedagogbl Difer~ncial 
• Pedagogía Comparada 
• Tecnología Educativa. 

II. TEMAS MONOGRAFICOS 
DE EDUCACION . 

(Comprende 38 títulos) 
1 

Integran esta Colección los temas más 
representativos de la práctica 
educativa: 
• Organización 
• Administración 
• Técnicas didácticas y de 

Orientación escolar. 

Los títulos que · componen esta Colección constituyen una varia(la · 
biblioteca básica del profesor y un medio de consulta ú.til y práctico que 
situará al educador ante renovados aspectos y experiencias de la 
práctica pedagógica. 

, Catálogos, precios, facilidades, 
descuentos, etc. 
Interesados escribir a: 

Arrayán Editores Ltda. 
Santa Beatriz N ° 125 - Santiago 
Teléfonos: · 43941-44111 
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De su biblioteca Angel Custodio González, es
coge "Chile", una de sus obras más queridas. 

· La elección de su nombre resultó cier
tamente profética. Ángel nacido para el 
vuelo, su destino de incesantes ascen
siones líricas se cumple en los varios 
libros de poesía que ha publicado. 

Su obra, sin embargo, empezó curio
samente con dos cautiverios, y ambos 
-flor de paradojas- felices : uno, pro
pio, el del amor; el otro, ajeno, el de 
Pineda y Bascuñán. Y se cierra, por 

,ahora, con El vicio. O sea, todo lo con
trario ,.de lo que sucede en la vida, donde 
se comienza generalmente por éste 
para terminar luego en l,a dolorosa e 
inevitable reclusión. 

Pero no nos sobresaltemos en vano. 
Él vicio a que se refiere nuestro autor no 
es censur-able ni dañino. Se trata, feliz
mente , del "vicio impune" (según 
Alone ): la lectura. 

RAÍCES Y ASCENSOS 

Realizó sus estudios primarios en .la 
escuela de los Padres Redentoristas, 
en Los Ángeles, y los secundarios, en el 
Liceo de la misma ciudad. . 

Después de estudiar en las Universi
dad de Chile y Catc'llica, obtuvo su título 
de Profesor de Estado en Castellano y 
Fiiosofía en la primera de ellas : 

En 1939, un año después de ingresar _ 
al Instituto Pedagógico, comenzó ya a 
hacer clases de las dos asignaturas 
mencionadas en la Academia de Hu
manidades, en Santiago. Posterior
mente fue profesor en el Instituto de 
Humanidades, en el Saint George's Co- · 
llege, en la Escuela Militar, en la Univer-
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sidad Católica, donde enseñó Literatura 
Clásica Española, y en la Universidad 
de Chile, donde fue Profesor Auxiliar de 
Literatura General Comparada. 

Como profesor invitado dictó también 
clases de Lengua y Literatura en la Uni
vt',lrsidad de Notr€ Dame, Indiana, Esta
dos Unidos, y en el Saint Mary's Co-. 
llege, Notre Dame, de dicha ciudad. 

En 1979 obtuvo su jubilación coo,o 
ptofesor. Hasta ese año se desempe- , . 

,ñat:¡a en la Escuela Militar, a la que 
había ingresado como docente en 1945. 

1 

~IMAS Y IÉMBAJADAS 

Hombre sencillo pero intelectual
mente exigente se ha dado el lujo de 
tener entre sus profesores nada menos 
que aJoséOrtega y Gasset y a Dámaso 
Alonso. Ello ocurrió mientras el poeta 
fue Agregado Cultural adjunto a la Em
bajada de C::hile, én Madrid, durante 
1949 y 1950. Siguió entonces, en la 
Universidad Central de Madrid e Insti
tuto de,Humanidades, estudios de post
grado; y además de Ortega y Gasset, 
que dictó un Curso de Filosofía y Socio
logía, y de Dámaso Alonso, que hacía 
clases sobre Poesía Española de la 
Edad de Oro; tuvo como profesores a 
Manuel Muñoz .cortés en Métodos de 
Investigación Literaria, a Enrique La
fuente Ferrari en Historia de la Pintura 
Española, y a José Camón Aznar en 
Historia del Arte. 

Un conjunto de maestros como para 
satisfacer al qiscípulo m?S exigente. 

Desde 1965 a 1971, Angel Cus_t9dio 

r. 

González fue Embajador de Chiie en 
Turquía. Por otra parte, ha representado 
a nuestro país en diversos· congresos. 
Entre ellos, fue delegado de las Univer
sidades de Chile y Católica al Congreso 
de Profesores de Litaratura Hispanoa
mericana de la Universidad del Colum
bia, Nueva York, Estados Unidos, en . 
1959; delegado de la Universidad de 
Notre Dame al Congreso de Profesores 
de Literatura E'spañola e Hispanoame
ricana de la Universidad de Kentucky, 
Estados Unidos, en 1960, y delegado 
del Gobierno de Chile en varios Con
gresos lnt1¡1rnacionales realizados en. 
París y Estambul, eritre 19.66 Y 1970. 

-Su valiosa y variada actividad cultural 
incluye charlas y cursillos sobre Litera
tura Chilena, Española e Hispanoame
ricana, o acerca de politica intérnacional 
y otros temas, dictados en nuestro pals, 

. en Argentina; Bolivia, España, Estados 
Unidos y Turquía. 

Viajero ínfatígable, su nombre induce 
a pensar que el traslado de un punto a 
otro de la tíerra no representa para él 
problema alguno. 1 

.• . 

POESÍA, NOVELA Y ENSAYO 

Comenzó escribiendo sonetos de 
clásica perfección formal en Del amor · 
cautivo. En sú siguiente libro de poesía, 
Contra olvido, se observa aún su 
apego al rigor métrico, hasta llegar des
pués al verso libre en su· obra CrecÍda 
de la muerte, el que se mantiene en sus 
trabajos posteriores.. · 

En forma paralela ª .. esta evolución 
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formal, su poesía íntima y delicada va 
dejando paso a otra que, sin abandonar 
del todo su raíz subjetiva ni los temas 
esenciales -el amor, el dolor; el tiempo, 
la muerte-, está destinada principal 
mente a cantar ahora hechos, persona
jes y personas, situaciones y lugares de 
su patria y del mundo. El título de una de 
sus obras, Crónica, es ya revelador de 
lo que señalamos. EJlo permite al poeta 
una apertura a nuevos temas y formas 
expresivas, exploraciones siempre legí
timas y necesarias, pero no exentas de 
riesgos, entre ellos, el pasar de una 
poesía de síntesis y sugerencia a una 
poesía que se aproxima no pocas veces . 
á la descripción y al relato. Claro que la 
pericia del autor ~ortea en general, airo
sam~nte el peligro; y la concisión, la 
ternura o la pasión que· caracterizaban 
sus prim·eras composiciones son en 
gran parte reemplazadas -no siempre 
en beneficio del poema-'- por un tono 
algo discursivo y cierta ironía que persis
Ten hasta hoy en su obr~. 

La lectura del total de ella nos pone sí 
· frente a un· poeta verdaderamente va
lioso, original. Abundan en su produc
ción poemas logrados, emotivos, fres
cos, vigentes. Autor que declara que 
tuvo su "sal y miel en cuota merecida", . 
que conoce su sed, "voraz águila 
parda", que sabe que· "la primavera es 
tan · irresponsablemente joven", el co
.nocimientó de su poesía.es tarea grata, 
necesaria y renovadora. · 
. Además de sus libros de ,poemas 

Ángel Custodio González ha public_ado 
. dos novelas, Cielo manchado y Del 
tiempo primero. . . . · ' 

Cielo manchado muestra de modo di
recto y realista la vida de un matrimonio 
típico de nuestro pueblo. Del tiempo 
primero apareció en Buenos Aires y no 
ha entrado al país. . 

Algunos de los ensayos escritos por 
nuestro autor son El Cautiverio .Feliz 

. 1 

de Pineda y Bascuñán, ya mencio
nado, Literatura chilena del siglo XVII, 

. Dos poetas ar$1entinos: Marechal y 
· Bernárdez, ·Visión de la poesia nor

teamericana y La poesía, una expe-
riencia de vida. . 

Por otra parte, del alemán y del fran
cés, idiomas que conoce, aunque no tan 
bien como el inglés y el italiano, ha tra
ducido, con la importante colaboración 
de su mujer, Roserríarie Ortloff, varios 
libros. · 

Merece destacarse también entre las · 
obras del autor, el álbum artístico Chile, 
realizado en colaboración con catorce 
excelentes fotógrafos,. y que tuvo una 
edición trilingüe : castellano, inglés y 
alemán, y fue publicado en Holanda en 
1975. Por la calidad de las fotos y de los 
t(¡)xtos que las acompañan,-algunos de 
Angel Custodio Gonzálezy otros selec
cionados de diversos escritores, este 
álbum debiera ser ampliamente difun~ 
dido por nuestras autoridades, en espe
cial en el extranjero. . . 

Muchos artículos del poeta y profesor 
han aparecido también en diarios oe 
Chile, · España, Italia, Estados Unidc;,s, 
Turquía y otros países, y en revistas na
cionales, como "Estudios" , "Mapocho" , 

. "Ercilla" y "Qué Pasa", y extranjeras, 
como "Mundo Hispánico", " Poesía Es
pañola" , ",Cuadernos Hispanoamerica
nos" , "DUnayayaAcilan Pencere" (Ven-

tana abierta al mundo), ae Estambul, 
"Poet Lore" y " Poetry Dial", ambas de 
Estados Unidos, Durante un tiempo di
rigió, además, la "Revista del Centro 
para el Desarrollo Económico y Social" 
(DESAL). 

Su obra tan variada y significativa 
para la cultura nacional ha recibido jus-

. tas y diversas distinciones. En literatura, 
el Premio de la Sociedad de Escritores 
de Chile, por su libro Del amor cautivo, 
y el Premio Municipal de Poesía, por 
Crecida de la muerte. · 

Por servicios distinguid0s en el 
campo pedagógico, obtuvo Diploma y 
Medalla de oro del Ministerio de Educa
ción, por uha parte, y, qe la Escuela Mili- · 
tar, por otra. 

Y su ciuqad natal le designó Hijo Ilus
tre de Los .A:ngeles, en reconocimiento a 
sus aportes tanto a 1~ educación como a 
las¡. letras nacionales. , 

Angel nacido en Los Angeles el 2 _qe, 
octubre de 1917 -conocemos tamb1en ; 
a otros personajes no tan celestiales . 
ven idos de allí-, se siente autorizado . 
para decir qúe el le dio el nombre ~ su, 

· ciudad. Es otra de las singulares trans
posiciones de este poeta que, como ya 
vimos, empezó en el cautiverio para 
concluir en · el vicio. Y del que, respe
tando su lúdico orden, . afirmamo~ que 
está definitivamente. cautivo en las · 
.redes del vuelo. 

'· . 
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EL VICIO, su últ/mo libro de poemas. 

· ALGUNAS OBRAS DE 
ÁNGEL CUSTODIO 
GONZÁLEZ 
POESIA 

Del amor cautivo. Sonetos. Santiago. 
Prensas de la l:Jniversidad de Chile. 
· .Contra olvido. 'Madrid, Ed. Cultura 
Hispánica. 1951. . . 
Crecida de la muerte. Valparaíso. 

Imp. Victoria, 1955. 
Crónica. Santiago, Edit. Del Pacífico, 

1959. · · . 
lki Shiirler. Estambul, Dürayaya Ac1-

lan Pencere, 1969. 
' Erá de nuevo el aire, el mismo An
gel. Antología. Santiago, Edit. Del Pací
fico. 1973. 

Poemas de Anatolia. Santiago, Edit. 
Del Pacífico, 1976. 

Nombres del amor. Santiago, Edit. 
Nascimento. 1979. ' . 

El vicio. Santiago, Edit. Nascimento; 
1981. 

NOVELA 

Cielo manchado. Santiago, Edit. Del 
Pacífico, 1966. . 
· Del tiempo primero. Buenos Aires, 
Juan Goyanarte, editor,· 1972. 

ENSAYO 

El Cautiverio Feliz de Pineda y 
Bascuñán. Santiago, Zig-Zag, 1946. 
Don Juan. Santiago, Zig Zag, 1947,. 
Crónica del tío y el ángel. ("¿Quien 

es quién en las Letras Chilenas?"). San-
tiago, Edit. Nascimento, 1981. · . 
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JUICIOS ACERCA DEL 
AUTOR Y SU OBRA 

"Lo que distingue a este escritor es la 
co'nciéncia de no ser la poesía un ejerci

. cio de acróbata de salón, sino que una 
desvelada sesión del hombre consigo 
mismo; de hombre que; recogiendo 

· cuanta luz halla en los caminos, la 
reúne, en un instante, para formar con · 
ellas una sola gota de expresión que 
resista tiempos, modas y olvidos:" ¿Qué 
va a perder el agua, si permanece fiel a 
su destino..?". 

(ANDRES SABELLA, comentando el 
libro Era de nuevo el aire, el mismo 
ángel, en "La Estrella del Norte", Anto
fa~asta, 1 ° de diciembre de 1973 ). 

'Ignoro si los aprendices de poetas 
/ leen a Angel Custodio González. Si no 

lo hacen, peor para ellos y para su 'poe-
sía". · 

(HUGO MONTES, refiriéndose a 
Poemas de Anatolia, en "El Mercurio", 
Santiago, 21 de noviembre de 1976). 

"Los nombres de mujeres amadas 
están cantándole en el alma, ·amparán
dole el recuerdo y la vida, haciéndole 
sentir plenamente que ya no son nece

. sarias las palabras, · sólo sus nombres 
apenas· murmurados para entor;iar la 
alabanza de la existencia. 1 

Nos encontramos, sin disputa, frente 
a un poeta que no necesita una percu
sión de imágenes, de figuras sonoras, 
de ·cadencias estudiadas para ser siem
pre veraz, fiel a la poesía". . 

(HERNAN DEL SOLAR, en un artí
culo Sbbre el libro Nombres del amor, 
en "El Mercurio", Santiago, 19 de 
agosto de 1979 ). · 

··:, ' 

SELECCIÓN DE 
POEMAS DE ÁNGEL 
CUSTODIO 
GONZÁLEZ 

TANTA PALABRA 
HERIDA 

· Y SIN SONIDO 

Tanta palabra herida y sin sonido, 
. tanta voz sin morir, viviendo en pena 
y el bronce, son sin tiempo, que resuena 
pa,ra indicar que sigo en ti' y perdido .. 

Suave esplendor, aroma redimido 
del agua, · de la risa o la azucena, . 
no perfila el camino ni serena 
mi apasionada soledad y olvido. , 

Pero he .de amarte, soledad, tan 
fuerte, 
(tú no has venido a mí, sino que estabas 
conmigo en el latir del primer vuelo), 
pues no puedci tomarte ni perderte. · 
Y ahora sé por qué; tú, amor, cantabas 
la etenidad del corazón y el 9ielo. 
(Del libro Del amor cautivo) 

EL VIENTO 

Comó una mano suave tu caricia, . 
o como fusta airada, poderosa, 
como el velo de olvido con que inicia 
su tránsito la muerte misteriosa. 

Casi espíritu ya, lengua propicia 
para fijar el límite a la rosa, . 
llena de soledad o .de avaricia 
queda de ti la selva y sonorosa. 

) 
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Y todo: nube, sombra, polvo, espina, 
hasta el mismo. color de la amargura, 
tu canto arrastra y tu pasión domina, 

Arrastrado tú mismo en tu locura; 
más, herida, teaaz, como en sordina, 

. queda mi soled~d. -su lumbre pura. 
(De Contra olvido) 

KYLIOS 

¿Al fondo de qué tiempo, · 
encontraré la llave 
para guardar esté crespúsculo? 
(De Poemas de Anatolia) 

AHIJADO DEL SILENCIO 

" ral vez por ello, ahijado del silencio, 
-el sobrino, se entiende-, 

· se habría ya embutido 
hasta el mágico fondo de poemas y pá-

. (ginas, 
en una entrega cándida y -mansa, 
corno de un obstinado cenobiarca,. 
y en sü liceo habríase enclaustratjo · 
enaesdeñados textos del "fondo de lec-

. · · (tura", 
(al fondo, justamente, el tercer piso, · 
galería, a la izquierda), 
o como cliente casi único 
en .la "gran" biblioteca 
municipal, olvidándose, incluso, . 
de· enviau.ma sól")risa regular 
a la triste .eRcargada, soltera· y silen

(ciosa como un libro, y 
casi apergaminada, 1Srta. Rocha. 

y allf ·se' metería en el. dolor y la ·. 
. · (pobreza . 

del hermaho asno, de héroes 
· (menores c0mo Rivas y otros, 

comulgando nostalgia$ di;!-siluetas 

.. \ 

En el jardln de su casa, que cuida con mucho 
esmero. 

presentidas en más de algún deseo 
(inconfesado, 

las miradas· azules y francesas de 
. (mademoiselle, 

o Gilda, la adolescente casi celestial, 
padeci~ndo las cuitas contagiosas de 

(Werther, 
contagiado por quienes deseaban 
cruzar la vida en triste duermevéla, 
"los oios muy abiertos sobre un mundo 

. (inte r,io r" (1 ). 
.u otro que le enseñaba la humildad, 

la llaneza: "Hablar con sencillez es un 
(don de los cielos" (2) 

Y otro, la solidaridad sin ideologías, 
aquél ácrata grande y errático, de 

(Rocka, . 
(en momentos de amor y de cordura¡: 
"Desde aq'uí sueño,_ rnadre, con el sol 

· (bondadoso 
que viste cte oro' diáfano al mendi~ó . h~; 

. . . (rap1ento . .. 
Tal vez. por eso lo aterraba 
la sospechada soledad del hombre, 
y lo atraía, sin embar99, el foso oscuro. 

Pero, en fin, esto es cosa 
de ulterior desarrollo 
(De El. vicio) . 

(1 ) "Cánsancio", de " Poesía; recogimiento". C. R. Mondaca. 
(2) "Las, Palabras", Daniel de (ª Vega. 
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plástica· 

EDRO ,LIRA, 
PATRIARCA 

DEL ARTE NACIONAL 

- I 
LUZ MUNOZ ROMAN 
Profesora de Artes Plásticas, CPEIP -------------------------------------

"En el balcón" (ramántlco-naturalllla). 

. Durante las décadas que median entre los años 1880. y 1920 .se 
produce un notable florecimiento en la pintura chilena. Este.auge, que 
'venía gestándose lentamente a partir del gran impulso dado por los 
precursores extranjeros, es, además, una consecuencia del desarrollo 
econÓ!Jlico y cultural del país . Artistas profesionales, aficionados y 
personeros de gobierno sumaron sus esfuerzos para estimuJar, desarro
llar y difundir la plástica nacional. 
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A esta pléyade .pictórica pertenecen "los cuatro maestros", Pedro 
Lira Rencoret (1845-1912), Alfredo Puelma (1856. - 1909), Juan Fran
cisco González (18_53-1933) y Alberto Valenzuela Llanos (1869-
1925). . 

Ellos son considerados las figuras más destacadas de la plástica, 
pues, a.pesar de sus disím_iles talentos, son fecundos y creadores, 
marcando hitos ·en el devenir pictórico nacional y dejando a la vez su 
legado artístico en numerosos discípulos y continuadores de sus ense
ñanzas. 

El más lejano a nuestros días es Pedro Lira Rencoret. Este artista, 
que nació el 2 de marzo de 1845 y falleció en 1912, es el que mejor 
encarna esta época, por su espíritu de lucha, preparación intelectual y 
multifacético talento artístico. Fue pintor dJ técnica perfecta, -poeta y 
crítico justo y ponderado. Desarrolló, además, Ílna vasta labor de 
docencia y extensión de las artes plásticas, siendo considerado un 
paladín del. arte nacional por casi 30 años. Obtuvo una larga lista de 
premios en los certámenes nacionales. e internacionales, como por 

· ejempló el de Buffalo (Estados Unidos) , en 1901,y el de Buenos Aires 
en 1910. En la exposición Universal de 1880, en París, fue premiado 
con una medalla por sus obras: 

( . 
Formación intelectual y trayectoria artística y académica. 

Pedro Lira cursó sus hmpanidades en el Instituto Nacional e. ingresó 
posteriormente a la Universidad de Chile, obteniendo el título, de 
abogado en 1868. . , 

Una vez completados estos estudios, dedicó to.do su tiempo al arte, 
manifestando una profunda vocación por la pintura y un gran talento 
creador. Participó activamente en exposiciones artísticas y publicó, 
además, numerosos escritos de prensa. · 

Su primer maestro en la Academia de Pintura fue Ciccarelli; muy 
pronto manifiesta su desacuerdo con él, dedicándose con más agrado 
a la pintura de paisajes con Antonio Smith. · . 

Deseando ampliar sus conocimientos pictóricos, marcha a París en 
1873. · El ambiente artístico que se vi vía en aquella capital francesa era 
de· muclia efervescencia. Existían dos bandos en pugna, que luc.haban 
por "tradición o . cambio". Lira no se adscribe a ninguna de estas 
posici<;mes, eligiendo más bien maestros conservadores y oficialistas, 
con cuyo estilo se vincula especialmente. Durante su permanencia en 
Europa, su mayor interés fue penetrar y aprender los secretos de la 
técnica pictórica y adquirir los fundamentos esenciales de las artes del 
diseño . La. _acabada preparación que . logra en esos aspectos hace de 
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Pedro Lira el primer pintor chileno poseedor de ·uri .oficio perfecto . 
Luego de' haber asimilado la cultura europea y admirado las obras de 

grandes artistas,como Delacroix, del que recibió su ínfluenci'á román
tica, podría decirse, según Antonio Romer¡¡, que ~'Pedro Lira es 
rom4ntico en espíritu y realista en la morfología'' . 

No obstante,' lo habitual en este pintor es una postura de evasión 
hacia I<:i delicado y suave. Solamente las ·obras de temas históric·o·s, .. en 
especial "Fundación de Santiago" (obra premiada en la Exposición 
Internacional de. París en 1882), " Felipe II, Gran Inquisidor" , 1882; 
''Los últimos momentos de Cristóbal Colóp '' , 1884,y temas mitológi
cos como '' Sísifo'' y ' ' Prometeq encadenado''· (telas de gran aliento), 
obedecen a una estética. convencional,- fría_ y poéo sincera del siglo 
XIX. 

A través de toda sú tr¡¡yectoria, Lira nos muestra en sus pinturas. 
inq~ietudes o falta de fijeza estilística, naturalmente comprensibles por 
los años pasados en París, años de cruce de estímulos. Todos estos 
impulsos son recogidos con ·ansias por nuestro pintor en sus años de 
juventud, !leñando su espíritu de fervor representativo. Impregnado de 
ellos, regresa a Chile en 1884. · 

Comienza entonces el período más fecundo de su carrera como pintor, 
críticq y maestro, desarrollando en esta última actividad. una· labor 
pedagógica de magníficos resultados. . . 
. Es en esa época cuando funda la .' 'Unión Artística'', organiza expo

siciones y salones permanentes e impulsa la creación del'Museo de 
· Bellas Artes en la Quint¡¡ Normal (1885-1910), lugar que se conoció 

como el Partenón. Propaga también las ideas estéticas de Hipólito 
Taine; traduce "Vidas de Pintores",de Vasari;y redacta un "Dicciona
rio Bibliográfico de Pintores" , de gran utilidad para -el estudio de la 
historia del arte. , · . 

En 1892, fue nombrado director de la Escuela de Bellas Artes , 
desempeñando ese eargo hast.a 1907. Como maestro fue absorbente, de· 

. poderosa · personalidad, no dejando margen a las innovaci,ones; no 
permitía que sus discípulos rompieran.las.normas q1,1e enseñaba en sus 
clases; Lira tenía tanta autoridad espiritual como oidáctica. 

· Su origen y cultura lo situaban en un plano supérior, que :fo c;onver
tia, tanto en el aula como en la prensa, 'en la figura de mayor·autoridad 
del rriµndo artístico nacional de la época·. . 
· Europa le permiti~ conocer a los artistas más famosos: petácroix, · 

- \ 
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baumie!, Ingres, Millet, Corot. Courbet, y asistir a la llegada de una 
nueva generación, la de GauguÍJ1, Seurat y Van Gogh. De ellos recibió 
lás influencias d,e casi todas las orientaciones estéticas auropeas del 
siglo XIX. 

Sin un desarrollo estrictamente cronológico, pueden distingúirse en . 
sus obra& diversos estilos. Es académico por excelencia, al recibir de 
Ciccarelli la influencia objetiv1sta, fo que se manifiesta en sus grandes 
dotes.de dibujante, su1 ~ensibiljdad a veees sutil en el trato de color y su · 
amor por el detalle. Esta orientación se refleja durante su estadía en 
'Europa en. tem¡¡s históricos, mitológicos y literarios. 

De regreso a su patri·a, se libera de los moldes académicos, volcán
dosé en delicados matices románticos-naturalistas, visibles en retratos 

. y figuras de hermosas mujeres, en los que muestra el. domi1,1io de su 
oficio, al interpretarlas con verdadera maestría y captar su fisonomía 

. interior. ' Así lo expresan sus telas "La Carta", "La Primaverf' ,. 
'. 'Dama de la sombriÍ!a'', ' 'Celos" , " Sortilege", " Junto a la ba
randa" , " Pintando en el jardín" , " El balcón" y " Retrato de dama" . 
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·"'Niño enfenno" (reallsta). 
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En estas obras supo v~r lo ricos matices de las sedas y la transparen
c-ia_y brillo de los géneros . Sin embargo, no tan sólo quiso representar lo 
bello, sino también la verdad de la naturaleza' o más bien la verdad de la 
existencia, que él buscó desde su juventud. Al retratar también a la 
·µmjer de pueblo, al trabajador o selecc_ionar temas humildes de simple 
observación de la vida, Pedro Lira es ahora realista. Sus creaciones 
reflejan la angustia, el dolor y la pobreza, ya sea en los rostros y figura 
misma, como también en el ropaje. "El ermitaño" , "Los canteros" , 
"~! niño enfermo" o "La mujer del gato_" son ejemplos claros de su 
inclinación hacia el reálismo. 

. Sin embargo, no se puede negar que a pesar de sus permanentes 
cambios de estilo, existe una constante sumisión a la objetividad y el 
figurativismo, temperados éstos por el Romanticismo, influencia pic
tórica recibida de Antonio Smith, maestro que él admiró desde su 
juventud y con el cual se identifica en paisaje.s tales como "Riberas del 
Río Claro" y "Cascada del Laja" . · . · 
, .. Tanto el Romanticismo como el Natudlismo parecen p.redominar en 
gran parte de la obra qe Lira, expresándose, según A. Romer_o, en 162 
eaisajes que constituyen su entroncamiento coh la pintura nacional: 

62 
\ ' 

/ 

./ 

"En la Quinta Normal", pintado en 1908, en los últimos años de su 
vida, revela que las perspectivas p1ásticas fueron ampliamente captadas 
por él. Esta tela es considerada como el testamentó estético, la ·cláve 
que cierra la curva perfecta del final de su vida. "Paisaje" y" Jardín" 
son telas que tienden al plein-airismo. De estos dos temas, se considera 

· más impresionista a "Jardín", por su vibrante cromatismo y su pince• 
lada fugada y suelta. , . 

Estos tres cµa:dros corresponden al período comprendido entre los 
años 1900-19-12; que es considerado como la culminación de su pro
ceso de liberación, tanto en lo ,estilístico como en lo temático. En esta 
época el vigor y la espontaneidad de la piricelada expresan con sol_tur!l y 
elocu~ncii¡i las nuevas conquistas pictóricas del Impresionismo. 

La obra de este grl!Il maestro fue muy fecunda, se creé que debe
alcanzar a unos quinientos cuadros. Como maestrQ, tuvo innumerables 
discípulos. No podría afirmarse que haya dejado una "escuela" con 
características propias. Sin embargo, A. Romera die.e: ' '.que el influjo 
de Pedro Lira fue más espiritual que docente". Se destacan entre sus 
seguidores:· José Agustín Araya, Celia Castro, Marcial ·Plaza Ferrand, 
~arios Alegría y Manuel Ortiz de Zárate. ' · 
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Presentamos a los señores profesores ·este Anuario que 
contiene, en un solo volumen, muy bien diseñado y · 
ordenado, ' todos los elementos para poder registrar ias 
actividades profesionales de- los docentes durante µn 
año.. . 
En lo fundamental, el ANUARIO PEDAGOGICO 
constituye un libro-registro que contiene: 

• ' 1 / ./( ¡ 

' . ··~ , 

• Ficha para datos personales y profesion'ales 

• Horarios de clases , t 

• Formularios para registrar los acu.erdos de los Consejos y 
Reuniones realizados durante él año 

• Rayados para controlar l os trabajos extraprogramáticos -

; Planillas de calificaciones 

• Rayados para Uriidades de Aprendizaje 

• Fichas individuales para régistraractividades de nivelación y . 
reforzamiento - • -_ 

• Diagramas para la planific~ción de Unidades de Aprendizaje 

• Agenda profesional 

• lnd.ice alfabético de anotaciones profesionales 

• Guía para la formulación de objetivos operacionales (Incluye la 
Taxonomía de Bloom) · 

• Práctico vocabulario técnico pedagógico 

Este libro-registro le pérniitirá anotar ordenadamente , 
toda la información docente requerida durante un 
período escolar. 

· Editorial Pedagógica de· Chile , . 

Agustinas 1502·1- Of. 403 - Fono 727227 
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ÚL.l]1MOS ESTRENOS DE 
19·81: 

( 

· DOS OBRAS· CHILENAS 
. . y UN CLÁSICO . . 

( 

Prof. Manuel Peña ·Muñoz 
Profesor de LenglJ_a y Literatura Esoañolas 
Instituto Chilenc¡ de Cultura Hispánica·-------------'--------~-------------

. . \ 

A fines de año suelen realizarse l~s 
últimos estrénos teatrales en Sanfüi§o! . 
Este año, la temporada final no ha es-. 
tado muy brillante, pero reseñaremds 
los títulos· más significativos. · · 

"Tejado de Vidrio" 
· Con un titulo p,rometedor, estrena. 

DavidBenavente su última obra, que ha 
d,esatado numerosa controversia, es
pecialmente a raíz de la ambientación 
histórica de la pieza: Santiago de Chile, 
1972. 

.Los sucesos que vivía Chile en esos 
momentos son comentados y vividos 
por los protagonistas de Tejado de Vi· 
drio, sacando a la luz temas urbanos. 
por todos conocidos, tales como las· 
marchas de las cacerolas vacías, las 
colas para abastecerse de alimentos, el 
éxodo al extranjero de muchos capitalis
tas, la expropiación de fundos y otros. 
La obra se convierte así en un complejo 
"pastiche" de situaciones 'y temas que 
han sido agotados hasta la saciedacj, 
cayendo en lo que se denomina "rizar el · 
rizo" .. 
. Esperando· encontrar una tl;lmática 

nueva en nuestro teatro chileno, nos 
encontramos con una obra en que -otra 
vez- se vuelve a insistir en las bombas 
lacrimógen_as durante el gobierno pa
sado, las marchas y desórdenes estu
piantiles, y otras situaciones tratadas 
.con absoluta superficialidad, cayen,do 
en la caricaturización de estos elemen
tos por vía de la risa fácil. . 

La acción sucede vertiginosamente 
en el interior de un departamento donde 
viyen dos hermanos. Uno de ellos se 
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• Pólém,ca intensa causa 
obra "Tejado de Vidrio", de 
David Benavente. 
• Juan Radrlg·án, un drama
turgo honesto consigo_ mismo. 
• 

11Agamenón", de Esquilo, en 
la Sala Moderna de Mú$lca. 

supone que es de extrema derecha y el 
•otro no parece definirse políticamente. 

Durante tóda la obra l0s hermanos, 
conjuntamente con otros personajes, se 
plantean diversas reflexiones en torno .a 
la moral, al amor, a la sociedad, a la vida 

· y. a la muerte, todo esto mezclado con 
personajes de pesadilla que también 
son incorporados a la escena. Esto pro
voca un·a fusión del plano real con el 
plano onírico, creyendo conseguir un 
efecto expresionista, plástico. 

Lo que en r.ealidad se logra .es una 
completa confusión de contenidos y una 
saturación sin medida de "acción" , en
tendida como un vertigino,so ir y venir de 
personajes, entrando y saliendo en una 
agotadora y loca carrera de puertas que 
se abren y se cierran, en un ritmo trepi
tante, al puntq que a' la media hora de 
representación perdemos la noción del 
argumento principal para dejarnos lle
var por esta avalancha de groserfas, ¡ga- · 
rabatos, carreras, peleas, empujones y 
disquisiciones político~filosóficas sobre 
la vida de Santiago durante 1·972. 

El tema resulta manido, insistente, 

reiterativo. Consigue éxito de público 
gfacias al chiste f~cil, de tra20 grueso, 

. con humor burdo, sin matices. El público 
joven, especialmente el estudiantil, ríe 

. con estos chistes y disfruta con la pre
sencia real de actores que ha visto en 
televisión. Pero al final de la representa-. 
ción, el joven 'que no ha vivido en con
ciencia el año 1 ~72 queda totalmente 
confundido, porque la obra no alcanza 
una adecuada universalidad en su de
sarrollo. Su planteamiento es absolu
tamente localista y se precisa tener más 
de 30 años y haber vivido ei'í Santiago 
durante 1972, ¡:rara comprender regu
larmente la obra. Al término, la confu
sión es tal que no entendemos los últi
mos minutos y tras el apagón final, los 
aplausos -resuenan sin saber por qué. 

Sin embargo, David Benavente logra 
· captar público. Así lo . demostró con 
"Pedro, Juan y Diego" y con "Tres Ma
rías y una Rosa". Ahora con Tejado de 
Vidrio explota su misma fórmula:. hacer 
reír al público con temas burdos y loca
les de ·nuestra vida urbana. Se salva a 
ratos por su teatralidad, especialmente 

. cuando los personajes se disfrazan, se
_cuencia f ija en todas las obras del autor. 
Pero a la larga no deja de ser un "tout 
de force" para el espectador que no está 
habituado a oír tantas groserías por mi
nuto. 

."Hechos Consumados" 
En forma modesta, silenciosa, Juan 

Radrigán elabora su teatro cimentán
dolo en seres dolorosamente margina~\"'·'. 
les. Su obra anterior es reflejo de este 
quehacer dramático que no persigue 
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fines comerciales. No es un.autor publi· 
citado por los médios masivos de co
municación y sin embargo merece la · 
pena atender a su obra. 

Anteriormente a Hechos Consuma
dos había estrenado en Santiago "Tes
timonios par~ las muertes de Sabina·; 
con Ana González y Amal90 Berrfos, 
que le valió a este último el Premio al 

. Mejor Actor 1979. Con posterioridad es
trenó en el Teatro "El farol" de Valpa-
r-aiso la obra "Las Brutas",·CQ1Jlentada 
en la REVISTA DE EDUCACION opor
tuname,nte. Luego yinieron "Redoble 
fúnebre para lol:x>s y corderos", cons
truida sobre la base de tres episodios, y 
un cu~nto en la obra "Viva Somoza". 
Con Hechos Consumados, Juan Ra
drigán demuestra ser un dramaturgo de 
inteligencia y de sutilidad en el manejo 
del lenguaje. Su.s libretos, pese a que 
están redactados en el lenguaje popu-

. lar, poseen cierto refinamiento. Hay pa
radoja en esto, 1pero a diferencia de 
D¡¡vid Benavente,que explota desmesu
radamente el lenguaje vulgar, Juan Ra
drigán lo dosifica, escribiendo casi con 
deleite cada parlamento, que adquiere 
en la boca de sus personajes ·la expre
sión justa, perfectamente adecuada a la 
situación dramática. 

Nada hay de más en la obra de ·Juan 
Radrigán: Sus obras tienen una rara 
perfección formal, una sabia construc
ción del tiempo escénico. Si David Be
navente tuvo buenos actores y no tuvo 
un buen guión, en Hechos Consum~
dos ·ocurrió al reyés. El libreto no tuvo 
los actores apropiados, es decir, ,los in
térpretes no estuvieron a la altura del 
texto dramático de Juan Radrigán, cuya 
íntima poesía solamente a veces logra 
aparecer en la representación. Otras de 
sus obras han alcanzado · madurez y 
plenitud en su montaje, pero esta vez 
los actores de la Sal~ Bulnes no logra- · 

· ron expresar en su totalidad la riqueza 
del texto. . 

Los de Radrigán son seres margina
les: extrafios vagabundos, mujeres sui
cidas, pordioseros sin casa, locas ex
traviadas que buscan su destino y nos 
hablan de sus desesperanzas en. una 
tonalidad callada, menor, cenicienta. 

En Hechos Consumados, Radrigán 
nos cuenta la historiá de un vagabundo 
que rescata dé las aguas del río a 'una 
mujer pobre que se suicida Posterior
mente, aparece el guardia del terreno 
donde hacen fuego y también cuenta su 
h.istoria. Luego una mujer loca que tam
bién se allega y desaparece. Todós pa
recen fantasmas con una tristeza infi
,nita, hasta que al final sobreviene la tra; 
gedia. . 

En suma, teatro marginal, fino, pó~ 
tico, ddloroso, con un buen dramaturgo 
que -aunque con actore~ regulares- re
quiere más de nuestra consideración. 

"Agamenón" 
Teatro Abit;1rto presenta en la Sala 

Moderna de Música de la Municipalidad 
de Providencia, la obra de este nombre, 

/ 

Agarnenón, tragedia clásica de Esquilo, se está 
presentando por el Teatf'Q Abierto en la Sala 
Moderna de M úslca de la Municipalidad de Pro-
videncia. · , 

. primera de la trilogía de Esquilo, deno
minada La Orestíada. 

t A Agamenón le siguen. "Las Coéfo~ 
ras" y lue,go "Las Euménides", que 
cuentan el asesinato de Agamenón por 
Clitemnestra y Egi$to, la venganza de 
Ore.stes -hijo de Agamenón y Clitem
nestra- sobre los dos asesinos y el juicio 
de Orestes, perseguido por las Furias o 
Euménides. 

El autor, Esquilo, es uno de los más 
importantes dramaturgos de la gran 
"tragedia griega", junto con Sófocles y 
Eurfpides. Todos ellos, autores dramá
ticos del gran siglo de Pericles, siglo V a. 
C., próspero en la actividad cultural. Es
qUilo fue además poeta, filósofo, autor y . · 1 

actor; des\acándose en sus obras por la · 
construcción dramática desarrollada 
sobre las fuerzas c)e la tragedia: el cri
men, el amor, el deseo, la venganza, la 
confabulación de los dioses, el destino. 

El montaje es sobrio, didáctico, reco
mendable para estudiantes que se inician 
en el conocimiento de la tragedia griega, 

. Destaca el vestuS\.l'io concebido por Ta
tiana Álamos, conocida por- sus céle
bres tapices de inspiración chilota, Con 
lanas y colorantes de Chiloé, Tatiana 
vistió a los personajes de la tragedia 
griega, reencontrando así lás huellas .de 
una remota memoria común entre Gre
cia y la remota Araucanía. 

La representación de Ag1men6n es recomendable especialmente para estudiantes que se inician en el 
conocimiento de ta .tragedia griega. 
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EN LA XII REGIÓN 

P.ROYECCIONES 
DÉL TRASPASO Dlt 

EST ILECIM.IENTOS 
EDUCACIONALES 

' . \ 

. Rosita Ga"ido Labbé 
Profesora. 

Directora de la Revista de Educación . 'Punta Arenas, Catedral y vista parcial de la ciudad. 

En nuestra reciente visita a la ciudad de Punta Arenas, 
con motivo de la firma del primer convenio masivo de suscrip
ciones a la REVISTA DE EDUDACION que fayorece a los 

· docentes magallánicos, q!,lisimos conocer quépierisa el alcalde, 
qué espera de los profesores, cuáles son sus proyectos y 
cuáles son los cambios experimentados desde el traspaso de 
los est,ablecimientos educacionales de la zona (marzo 81 ) a la 
fecha. Por esta razón entrevistamos .a Jorge Vega Germain, 
alcalde de Punta Arenas, 38 años, casado, una hija. · 

En la actualidad la Municipalidad de Punta Arenas tiene a 
su cargo 22 establecimientos educacionales. Dos de ellos 
pertenecen a otras comunas. Uno es de. Navarino de la Pro
vincia Antártica y el otro es .el Licéo de Puerto Williams. 

Una de . las primeras preocupaciones del alcalde Jorge 
Vega -luego de materializado el traspaso- ha sido la im
plernentación de los establecimientos educacionales · a su 
cargo. Es así como a to<;tos lós ha dotado de monitor~s y 
proyectaras de vit1,eocassettes y material didáctiC9, con el 
cual los profesores y alumnos t~ndrán acceso a g'ran cantidad. 
de información. 

También ha adquirido equipo~ deportivos de la mejor cali
dad, juegos didácticos y materiales lúdricos jndispensables 
para la educación preescolar y primeros básicos. Se. ha 
dotado de nuevos textos a las bibliotecas de los establecí, 
mientos educacionales y gracias a un convenio entre el Club 

. de Leones y la l. Municipalidad de Punta Arenas se adquirió 
un Bus Biblioteca Itinerante para las escuelas rurales.El Club 
Zonta (Grupo d~.Mujeres Profesionales) es el encargad~,de 
implementar ~ste Bus Biblioteca con los libros necesarios, 
que durante el período de clases presta sus servicios en las 
escuelas rurales y durant~ las vacaciones recorre las unida
des vecinales que no cuentan con este servicio. 

Por otra .parte, el alcalde también se ha preocupado de la 
revisión, reparación e implementación de los servicios bási- · 
cos de los establecimientos educacionalés. Luz, agua, gas y 
sistema de calefacción están ·funcionando .en perfectas con
diciones. . . . . · 

Cc;msult~o sobre proyectos de creación de nuevos esta
blecimientos educacionales, expresó: "Estarnos analizando 
las proyecciones para ver dónde se van a necesitar riuevas 
escuelas en la com!Jna. en.especial la posibilidad de crear un 
liceo mixto". 

Actualmente la ciudad tiene un liceo de niñas y. uno de 
hombres. 

Ventajas para los profesores de la ),(11 Región . 

Jorge Vega -al igual que los demás alcaldes de la región~ 
no sólo se ha preocupado de dotar materialmente aJos esta
blecimientos educacionales .. Su principal preocupación, 
luego del bienestar de los alumnos, ha sido el .bienestar de los 
profesores. Así, lúego del traspaso, los prófesores iurales C:le 
Puerto Toro, Puerto Wílliams y Puerto .Harris en Isla Dawson 
vieror aumentadas sus remunera,ciones en un 30% por con
cepto de aislamiento. Hay escuelas en ,el con\inente -ex
presó Jorge Vega- que son,de fácil acceso; por tanto, t:iabía 
que gratifica.r a aquellos maestros que no estaban en iguales 
condiciones: · 

· Los docentes de Agua Fresca y Conaiken recibieron. el 22% 
de aumento; en tanto que en Río los Ciervos, Río Seco y 
Bafranoo Amarillo el aumento alcanzó a un 18%. Todo esto 
sin considerar el 1 O% general que recibieron a.partir de abril. 

~demás lbs profesores municipalizados recibieron una ba
. nificación extraordinaria de $ 2.000 para Fiestas Patrias. Y se . 
estudia un nuevo aumento de remuneraciones que se otorga-
ría a fjnes del presente año; . . . 

Por otra parte, a partir de septiembre pasado, los docentes 
que se desempeñan como profesores jefes tienen como in
centivo un 8% de. bonificación. Deseamos estimularlos -di
jo-,por cuanto .ellos tienen mayor' carga de trabajo y mayores 
responsabilidades.. · 

COnvenl~ con IJI REVISTA DE EDUCACIÓN 

La REVISTA DE EDUCACióN y las l. Municipalidades de 
Magallanes suscribieron un convenio que permitirá a todos 
los profesores dependientes de esas municipalidades recibir 
mensualmente este medio de comunicación. El alcalde Jorge 
Vega manifestó que considera de la mayor importancia este 
hecho, por cuanto los docentes.de la región estarán perma
nent,emente informados d.e los acontecimientos más relevan
tes .en .educación, al mismo tiempo que estarán al día en· 
materias técnicas, pedagógicas y administrativas que todo 
buen profesor debe saber. 

\. 
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Jorge Vega Gsnnaln, alcalde de Punta Arenas. 

1 • 

Qu'er~mos -agregó-que ~qui en Punta Arenas sea un Luego, .en su despacho, los dias lunes se reúne con los 
orgullo ser alumno de un establecimiento educacional muni- jefes de cada· Departamento Municipal, quienes le informan 
cipal. Y también ser profesor en ellos, por lo cual otorgaremos acerca de las tareas realizadas y aquellas por realizar. Otorga 
un estímulo importante a los dos mejores maestros de las áudienciás a instituciones de la comunidad ·y escucha los 
municipalidades de Magallanes. · , plante~ientos o ide~ de grupos de personas. • 

Más tarde, recorre la ciudad acompal'\ádode algúnos jefes. 
Ventajas para los alumnos Visita las escuelas, los liceos y las juntas de vecinos; para 

visualizar' los problemas en el terreno mismo. . 
· . En la actualidad, el número máximo permitido-de alumnos .El viernes se dedica exclusivamente a conceder audiencias 
por curso es de 45. Sin embargo.en Punta Arenas esta cifra es populares. Este día recibe a todos los ciudadanos qúe deseen 
inferior. Los cursos tienen 33 '6 34 alumnos; excepcional- plantearle sus problemas, inquietúdes, necesidades, penas y 
mente hay cursos con 40 nif\os. ategrias. La naturaleza de las·consultas es muy variada. Las 

Jorge Vega quiere premiar a los alumnos más destacados y hay desde el hombre quf3 le lleva su problema ·habitacio11al, 
a aquellos que muestren el mayor interés por estudiar_ todos laboral o de salud hasta la sef\ora qué se queja de la conducta 
los aspectos relativos a nuestro Territorio Antártico. Para de s~ marido. El alcalde escucha a cada uno y toma las 
estos efeptos, ha organizado dos viajes a la Antártica con lt;>s -medidas que cree necesarias. Me interesa -<:lice-conocer 

. alumn.os de la educación municipal. Estos viajes se realizarán el pensamiento de los ciudadanos y ayudarlos a solucionar 
en noviembre con ida y vuelta dentro del dia. sus problemas. · · • · 

Ya este afio durante el mes de enero, el alcalde de Punta Regularmente almuerza con su familia y desl)IJés lle'-:a 
Arenas realizó este viaje junto a un grupo de la Secretaria · personalmente a su hijita de cincoiaf\os al jardín infantil, Esta 
Nacional de la Juventud. Interesa -,-expresó,- la presencia · actividad -sefíala~no me la.pierdo ¡»r ningún motivo. Jorge 
juvenil chilena en nuestro Territorio Antártico. Vega--wmotodobuenpadre-hablaconinfinitoamordesu 

" · ' hija. "Tódos tos dfas al desayu.no ·'8 preparo· 'YO rriismó su 
' ¿Qué eapera _el alcalde de los profesores? mamadera", dice. 

Frente a esta pregunta sonrie complacido y dice: . Mensaje del alcalde a los maestros 
"Los directores de los establecimientos educacionales son Al finalizar esta conversación con el alcalde de Punta Are-

mis representantes directos. Ellos son tan responsables del nas, le pido que envíe un mensaje para mis colegas tanto de 
éxito del proceso como · el alcalde. A ellos les pido que se Magallanes como del resto del país. 
dediquen sólo a la docencia, deben hacer de la docencia una Accede gustoso y sefíala: 
mística. Y para ello·cuentan con todo nuestro apoyo. Les pido "A los profesores de mi región y

1 
del país, les pido que 

que se perfeccionen constantemente, les pido la dedicación confien en el sistema de. municipalización, porque ~stá d,igni
exclusiva a la educación. Les pido que logremos hacer de ,ficando la tarea del profesor. A través de este sistema, se 
cada alumno un mejor ciudadano". · _podrá conocer la labor de cada únO y podremos estimular a 

CÓMO ES UN DÍA EN LA VIDA·DEL ALCALDE DE PUNTA los mejo!Bs". . . 
ARENAS Hemos terminado la entrevista. El alcalde .me aoompatia 

hasta la puerta de su despacho y se despide de mí. _ _ _ 
. q 

· Jorge Vega llega todos los días a las 8.15 horas al edificio ·. 
de la Municipalidad, no sin antes haber recorrido algún sector 
de la ciudad con el objeto de comR!:obar direc_tamente su 
funcionamiento. ' \ 

Carríilionac1a la plaza y me siento satisfecha y feliz P9~ los 
avances que está experimentando la educación eñ .Magalla
nes. Pero principalmente me siento feliz por los logros espiri-

. tuales y materiales del magisterio de la XII Región. . 
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EN LA ALCURNIA ETICA Y ESPIRITUAL 

. . j 

DONDARIO 
SALAS 

. ' . ; ' 
. . 

'\ un compromiso 
· de conciencia 

Cien ~os es un hermoso itinerario para evocar la memori¡t de un 
hombre de verdad. De un hombre que fue testigo y factor del 
desarrollo educacional entre dos siglos, armella de unión entre un 
pasado y un presente, historia viva de las virtudes del maestro 
antiguo y las bondades del pedagogo nuevo. · 

Cien años para recordar a un hombre que supo situarse por 

con la educación* 

encima del conglomerado político, en la ·alcurnia ética y espiritual, 
con justicia, tolerancia y paz. A un hombre interesado en la promo
ción de la cuJtµra, en los problemas del mundo, en la preservación 
de la l_ibertad y, ' sobre todo, a un hombre convencido de que la 
educación es la mayor fuerza espiritual de progreso humano. 

Prof. Marino Pizarra Piza,;o 
Director General 

Dirección General Académica y Estudiantil 
. . . Universidad qe Chile , 

Darlo Salas (1881-1941) 

• Sus postulados: Efici~ncia pedagógica; for
m,ación . y perfeccionamiento del profesorado; 
mejoramiento moral y económico del magiste
rio. 
• Concibió a la escuela,como un·centro del cual 
parte la cultura hacia la comunidad. 

' Parte de la conferencia dictada en la Academia de Ciencias Sociales, PoÍlticasy Morales del 
. , lnstttuto de Chile, durapte lit conmemoracióri del centenario del nacimiento de don Darlo 

Salas. .· 

68 

Cien años para-recordar la vida y obra de Darío Salas en el primer 
centenario de s(l nacimiento. 

Nació en Nueva Imperial en 1881. Recibió su título de profesor 
primario en la Escuela Normal de Chillán, y de profesor de Caste
llano y de Francés en el Instituto Peda~ógico. En Estados Unidos 
obtuvo los grados de Master en Pedagog1a y de Doctor en Filosofia y 
Ciencias de la Educación. 

Fue ayudante de escuela primaria, profesor de Pedagogfae Idi?
.mas en la~ Escuelas ~oi:rnales de Santi~go, profesor de geda~~gia 
en el 'Instituto Ped;tgog1co y en el Instituto de Educac1on F1s1ca, 
Director Gene(al de Instrucción Primaria y Decanode la Facultad de 
Filosofia y Educación de la Universidad de Chile. Asistió a congre
sos, creó escuelas experimentales, dirigió revistas, tradujo obras, 
presidió agrupaciones gremiales, reformó el sistema nacional de 
educación, escribió libros, viajó pórel mundo ... y fue el autor de El 
problema nacional, antecedente fundamental de la Ley de Instruc-
ción ,Primaria Obligatoria, de 1920. . 

El subtítulo de esta obra es ' 'Bases para la reconstrucción de· 
nue~tro sistema escolar primario'' . Es, sin duda, el documento más 
valioso y positivo en que analiza el problema escolar básico y 
propope soluciones. . · , 

No podría dejar de citar, por su modernidad, algunos de sus 
acápites: Eficiencia pedagógica del personal, preparación de los 
futuros profesores, perfeccionamiento del profesorado en servicio, 
mejoramiento moral y económico del magisterio. Y en los grandes 
capítulos, teinas que apuntan .a la acción social de la escuela, · 
considerada como un centro del cuál parte la cultura ·hacia la 
comunidad. Los alumnos son los portadores de esa misma cultura 
hacia sus ·hogares y el grupo <;scolar es como un eje vital en la 
educación de niños y de adultos, punto de partida de uná sociedad en 
avance. . 

El pensamiento pedagógico de Datío•Salas, de indudable calidad · 
moral, se distingue en virtud de fa jerarquía de valores que lo 
orientan, en sentido de progreso~ por el perfeccionamiento del 
hombre y el desarrollo de la sociedad. . 

Pensar el pensamiento pedagógico de este educador es recordar el 
claro sentido antropológico de su sigpificado. Tiene que ver con el 
hombre y todas sus posibilidades de desarrollo y de perfecciona
miento. , · · 

Ahora que. se emprende una tarea inmensa para la. educación ·de 
los niños y jóvenes de Chile, queremos asimos al optimismo del 
pascaliano y a la fe y la esperanza de nuestro maestro para alcanzar 
la grandeza de la patria y, para decirlo con sus palabras, ' 'mirar· el 
porvenir de frente y sin zozobras" . . . 

: Ahora que el edificio educativo remoza su cimiento y su estruc
tura, es preciso recoger el sentido de responsabilidad que nos legara 
el sabio educador, porque ella fue más que la decidida voluntad de 
querer adquirir y reforzar la experiencia de su vida para hacerla 
compatible con el respeto ~ la dignidad humana: fué el serio desafio 
al _cumplimiento de s~ taréá, fue responder' al compromiso de su 
conciencia. . 
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Navarino es una de· las islas mayores de los archipiélagos 
de nuestro litoral, en el borde meridional del Canal del Beagle, 
paralelo 55º de latitud sur. Allí, en medio de esas soledades . 
preantárticas emerge a la civilización Puerto Toro, una comu
nidad de chilenos esforzados, aventureros y emprendedores, 
que desde comienzos de siglo se han dedicado predominan
temente a la crianza de ganado ovino y bovino y a la pesca. 

~I clima se muestra extremadamente hostil, entre los 
meses de mayo y septiembre, con temperaturas bajo cero y 
nieve caída que alcanza a un metro de altura aproximada-

. mente. · 
La fauna es muy variada y comprende: el guanaco, que 

· habita las montañas de isla Navarino, y el castor, mamífero 
roedor de cuerpo grueso cubierto de pelo castaño, patas 
cortas y cola aplastada, que vive mucho en el agua y cons

. truye sus vi,;,iendas a orillas de los ríos y lagos. En cuanto a los 
peces, abundan el róbalo, el congrio, la lisa, la merluza, crus
táceos y. lamelibranquios, como la centolla, el centollón, las 
cholgas, choritos, almejas, erizos y piures. 
Desde 1962, la vida social y cultural que all í.se manifiesta se , 

ha desplazado lentamente de.sde una forma de existencia ' 
campesina hacia la urbanización, como consecuencia de la 
comercialización de sus productos, la extensión de los me
dios de comunicación y una vinculación cada vez más estre
cha con Punta Arenas, Santiago y otras ciudades y regiones 
de Chile. . _ 
por eso, si llegamos a Puerto Toro nos encontráremos con un·, 

pueblo pequeño, diríamos fódavía eri formación, pero que ya 
nos ofrece los servicios fundamentales de una comunidad 
organizada: agua potable y alcantarillado, luz eléctrica y co
rreos, Retén de Carabineros y Posta de Primeros Auxilios, . 
estal:>lecimiento de la Armada Nacional y representante del . 
SAG. Cuenta, además, con un gimnasio cubierto donde los 
pobladores .-:que no suman en la actualidad más de veinte 
personas-se congregan en torno a actividades recreativas. 

Hasta hace poco, la población alcanzaba a 90 ó 100 habi
tantes como consecl,Jencia del funcionamiento de una fábrica 
de centollas. El cierre de esta industria determinó el éxodo de 
los trabajadores a otros centros de la región y la soledad y el 
frío de los océanos penetró sus valles y montañas. 

. En medio de . este apartado, riguroso e insular puerto chi-
leno, se levanta la Escuela Básica G-44,que simboliza en la 
existencia nacional la afi~mación de nuestra soberanía. Di-

. rige el plantel el profesor'Angel Cárdenas Ortega, quien rea
liza la totalidad de las actividades docentes y socioeducati
vas. La matrícula de 1981 alcanza a 8 alumnos, distribuidos 
desde Kindergarten a 6º Año básico. Como se trata de una 
escuela unidocente, ~e aplica una metodoloi;¡ía didáctica de 
cursos combinados, que apuota a un aprendizaje individuali-
zado. · · 

En su. infraestructura, la escuela está dotada de una oficina 
para el director, una pequeña biblioteca, un laboratorio de 
ciencias naturales, una sala p_ara trabajos manuales y una 
dependencia para realizar clases. El Centro de Padres y 
Apoderados colabora eficazmente, preocupándose, entre 
otras cosas,del aseo y mantenimiento .del plantel. 1 

En este ámbito geográfico y humano, la educación del 
h0mbre asume l,ln especial significado, frente a una natura
leza, rigurosa y alucinante que desafía su inteligencia y su 
capacidad de aprender para tornarla en una morada de paz, 
fraternidad y progreso. 

La Escuela Rural G-44 representa nó sólo la presencia ahí 
de la cultu'ra y educación chilenas, sino que una avanzada de 
la c;ivilización en uno de los puntos más australes de .la Tierra. · 

panorama · regional . 

EN PUERTO TORO . 

LA ESCUELA RURAL 
MÁS AUSTR.AL 

-DEL MUNDO 
Prof: Gilberto Carrasco Carrasco 
Coordinador de Prensa, 
Secretaría Ministerial de Educación 
XII Región . 

• Presencia de la educación y cuHura chilenas en medio 
de una naturaleza rigurosa y alucinante 

Escuela Rural G N" 44, de Puerta Taro, en la Provincia Antártica Chilena. 
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• espacio -.para· crear 

,,Guido Rulz Hlbel, profesor primario, nacido en Dalcahue, Chiloé, en 1930. . 
Ha desarrollado sus actividades docentes en las Escuelas Básicas E-1077 de. Achao, E-918 

de Dalcahue y E-827 deAné:ucl, todas en Chiloé. Desde 1967 a 1974 fue profesor de Castellano 
· d~ la ~sc~la ~o~al de AncUd .. En la act1;1alidad se ~esempefl~ como Profesor Agregaao a 1a 

D1recc16n Provincial de Educación de Chrloé, ·cumpliendo funcrones de Extensión Cultural. 

LUOS ... 

como del cielo al árbol, 
tu arcilla de esmeralda escapa, 
alfarero silente, 
ebrio en las tristezas busco la tarde 
para Ubar recuerdos. 
Solitario, 
camino por los muelles, 
mi húmedo mirar 
sólo ·sonrie 
al saludo habitual de los faros. ·· 

PAPELES EN LAS CAU.ES 

Nuestras vid~ 
son como papeles· en las calTes, 
hojas más de algún periódico 
que arrastra el viento de la noche. 
Allí están, en la crónica roja, 
nuestros homicidios.de todos los áias, 
los nacimientos, 
y algunos nombres importantes 
entre los cuales no aparece el mío. 
Cuando baja el temporal 
con sus rabiosas aspas 
ci 'leer las noticias que publica la prensa, 
es hora de hacer las maletas, 
y si llega la lluvia 
con sus gemas de plata 
a emp~parse·en cultura, · 
voy por esos caminos de aire . , 
con las manos en blanco. 

ASOMAS 

· La lluvia sus cántaros pronuncia 
sobre la tarde, indecisa tronseúnte, 
los ~ oscuros· de la noche 
van marchando playa adentro, 

. \ tu mar,io sostiene una flor .amarilla, 
·en la ventana del anhelo. 
A lo lejos lcis c~ derivan 
con sus paredes de color de cieno 

, y en caracoles tibios 
vive la sinfonía de tu corazón y el mío. 
Es otoño o miércoles, 
es lágrima o contrapunto, 
por arenas infinitas, por algas 
densamente Iluminadas vengo, 
llego a tus pies, hago un ruido musical 
y olvido 
si la primavera tiene veinticu!]tro octubres. 

IDBNTICO 

Es otr~ crepúsculo -ya. Siempre la misma vé~tan~ 
los mismos ólamos y las casas de siempre, 
la tristeza del ciprés · 
y la quietud solemne de la aldea. 
Todo igual, semana y hora, ave y uecino, 
sólo el tiempo cubriéndome los poros, 
la angustia como· acerada corbata 
y las mustias alas de agresluo musgo 
que hieren mis uenas con pupales de hastío. 
Hoy, desterrado y pobre, · 
con muého mundo en los' bolsillos, 

, he sábldo 
que tristeza y ciprés equivalen a aldea. · 

\ 

·" 



Obra literaria e histórica, escrita. con 
gracia y finura. El titulo sugiere el ameno 
y evocadoJ recorrido nacional que expe
rimentamos a través de sus páginas. En 

· ellas, los autores rastrean la historia de 
Chile desde sus orlgenes hasta el pe
riodo contemporáneo con evidente ver
sación histórica y belleza plástica 

Guillermo atanco, prestigioso escri
tor, y Lukas, Premio Nacional de Perio
dismo 1981, especialidad Dibujo, cono
cen muy bien sus;respectivos repursos y 
en este libro, los aprovechan con acierto 
capaz de interesar a lectores de todas 
las edades. · 

La realidad y la poesla, la narración 
histórica y las observaciones psicológi
cas se escriben e ilustran con admirable · 
jerarquía artlstica. . 

Con justicia podríamos decir que 
estas páginas reales y novedosas exal
tan la anhelada síntesis que sólo se 
logra cuando el hombr~ y el paisaje · 
geográfico que le sirve . de entorno, se 
funden en una exacta ecuación senti-
mental. · · 

La razón esencial de este libro se ex
plica en la presentación que hace uno 
de sus autores: ''.Escribl estas páginas 
con un enorme carifio por Chile y por su 

Catorce ensayos literarios compo
nen este libro que nos entrega e, profe
sor y académico Hugo Montes. Desde la 
religiosidad del poema del Cid hasta la 
poética visión de El Escorial en los ver
sos modernos de Luis Cemuda, nos 
hemos deleitado con la lectura amena, 
rica y sugerente de El mundo está bien 
hecho. 

La explicación de este título se en
cuentra en el capítulo Poesía de San 
Juan de la Cruz; cuya alabanza a Dios 
"es la conciencia -según el autor- de 
que todo cuanto proviene de. lo alto es 
bien y está bien" ("El mundo está bien 
hecho", en la conocida palabra de Jorge 
Guillén), pág. 72. . . 

Primero estos ensayos fueron clases, 
conferencias y artlculos. Seguramente 
ahf está la causa oor la cual nos llegan 
tán vividos, cercanos, casi de viva 
voz. Y al tenerlos escritos, nos permiten 
detenernos y recordar, hacer una· refle- · 
.xión o evocar una figura. Se cumple asf 
el deseo del autor: facilitar el encuentro 
del lector sensible con los clásicos y 
ayudarlo a comprender los valores esté
ticos ':( c1,11turales de las grandes obras 
literarias. · . 

En el Ubro de Buen Amor, del Arci
preste de Hita, nos adentramos en un 
paralelo entre la heterogeneidad de esta 
obra miscelánea, donde hay métrica, 
géneros y tipos diferentes, y su unidad 
en el amor, en la trascendencia y en la 
alegria. Luego Jorge Manrique. con ·sus 
Coplas a la muerte de su padre nos 
traslada al umbral del Renacimiento y 
nos actualiza ese rasgo peculiar y fun
damental de la literatura espafiola, que 
''sin cerrarse a los influjos del momento, 
continúa la tradición de la Edad Media" 
(Dámaso Alonso). De especial interés 

; •. 

-bibliografía recomendada 

CONTANDO .A CHILE 
AUTORES: Guillenno Blanco y Renzo Pecchenino (Lukas) 
EDIT.: Andrés Bello, Santiago de Cl'lile, 1975. 190 pp. 

gente. Y habrla querido que la historia 
de Chile fuera la historia de su gente. De 
toda su gente. No sólo de las personas 
importantes~ sino también de las 1muje--
res, lo,s hombres y los nifios desconoci
dos que viven y vivieron en nuestro pals 
a lo largo del tiempo". 

Contando a Chile.es un entretenido y 
. documentado recuento de prominentes 
episodios de nuestra historia, una.suce
sión de maravillosos relatos, entre 
cuyas líneas afloran, espontáneamente, 
valiosas e indispensables ensefian"zas. 

Prof. Hemán Márquez Huerta 
Jefe del Depto. de Castell&flo, CPEIP. 

EL MUNDO ESTÁ BIEN HECHO 
AUTOR: Hugo Montes .. 
EDIT; Ediciones del Colegió, Santiago de ·Chlle, 1979 
194 pp. 

es la respuesta de Hugo Montes al juicio 
negativo de . Voltaire sobre .La Arau
cana, de Alonso de Ercllla. El primero 
expone méritos literarios; Voltaire, ar- · 
gumentos para desai:rollar una tesis. · 

Con fluidez van pasando estas pági
nas de estilo sobrio y llano, escritos con 
propiedad y dominio del lenguaje, con 
penetración en el análisis y claridad en 
·la exposición. Los profesores, los alum
nos de ensefianza media y universitaria 
y tos padres, verán en El mundo está 
bien hecho. un buen ejemplo de cómo es 
posible llegar fácilmente a tas obras 
cumbres de la literatura castellana, de la 
mano ae un amigo que siente y sabe 
mucho más que nosotros. 

Prof. Gerardo Ru1z Betancourt 
Jefe de Redacción 
Revista de Educación 

. / 
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bibliografía fecom~dada 

OUR coµNTRY, OUR .PEOPLE 

_AUTOR: Edith Mützel y Raquel Varas 
Consultor: Henry Lowick-Russell 
EOIT: Colecciones Ediciones Pedagógicas Chilenas, Librería 
Francesa, S .A.C., Santiago de Chile 1980. 1 ª edición. 

AN.DRÉS BELLO 

AUTOR: Alamiro de Ávila Marte! 

. Son dos textos de inglés, con el 
. mismo título, para 3º y 4º Año Medio. 

Tienen muy buena presentación en pa-
J .pel, tipografía y diagramación, con sufi

cientes dibujos, láminas y fotogra'fías en 
colores, que los hacen más atractivos 
para el estudiantb. 1 

Cada texto tiene ocho unidades, con . 
un enfoque ·temático, estructural y lé
xico. Los temas están bien escogidos y 
elaborados, de modo que se leen con 
gran deleite e interés. Aprarecen ~-

EOIT.: Universitaria, Santiago de Chile, 1981. 99 pp. 
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Alamiro de Ávila Ma~tel 
.~·!· ,i.\."-" tlu/,TA1J.•l, ,,,~.~ .. 

ANDRÉS 
BELLO 
Breve ensayo sobre 
su vida y su obra 

'1 

EDiTOH I AL UN Í Vl!RS I TAR I A 

· La Editorial Universitaria acaba de 
publicar un valioso estudio titulado An
drés Bello. Breve ensay_o sobre su vida y su · 
obra; de Alamiro de Ávila Martel. El tra- · 
bajo consta de cuatro capítulos: 1, Cara
cas, 1781-1810; 11, Londres, 1810-1829; 
111; Santiago, 1829-1865, y IV, La obra y 
el magisterio de B,éllo. 

Como se ve, los tres primeros cubren 
los aspectos biográficos de los períodos 
fundamentales en la existencia del polí
grafo, y el último da cu~nta de su pen~ 
samiento y de su obra. El certero en
sayo pretende presentar fa cóherencia, 
que en Bello . fue sorpréndente, de la 
trilogía esencial de vida-pensamiento
obra El autor, renombrado catedrático e · 
historiador, ha cumplido excepcional
mente .el cometido. de.elaborar " un texto 
muy br(;lve sobre la vida Y obra del 
maestro, que recogiese el estado actual 
de los con_ocimientos sobre ellas" (p. 
94) y lo ha realizado con originalidad y 
en _el estilo sobrio y elegante que carac-
teriza toda su producción. : 

En un momento ·en el que -acumula
dos una multitud de sáberes en ,tomo 
del ilustre gramático-ya hace falta. una 
evaluación · global, Alamiro .de Avila 
apunta .certeramente h.ac[¡3 los principa
les contenidos Gurista, filólogo y lin
güista, maestro, literato y filósofo) con 
extraordinario poder de síntesis, vale
dero sólo en quien ha logrado un pro
fundo conocimiento sobre la materia. 

El "bellismo" esperará con· ansias la . 

briela Mistral, los mapuches, flora y 
fauna de Chile, ecología y aspectos le
gendarios y científicos. Al final, se in
serta el material lingüístico con pregun
tas de comprensión de la unidad, Usós y 
reglas gramaticales, y ejercicios de vo
cabulario y estructuras. Incluye además 
un vocabulario inglés -castellano que· 
facilita la lectura del alumno. 

La flexibilidad de los textos permite al 
prc:>fesor trabajar ~n ellos en clase y 
asignar tareas fuera de ella, derivar diá
logos, , fomentar la' escritura creativa y 
sobre todo estimular el debate a través 
de temas artísticos, científicos y cultura
les en general, dando énfasis a la prác
tica del idioma . 

En resumen, Our country our people 
son _dos excelentes y originales textos, 
motivadores para el. alumno y una 
ayuda efectiva para el profesor, repre
sentan un gran aporte a la enseñanza 
del inglés.en nuestro país. · 

Prof. Alfredo Escala Escala 
Departamento de Inglés 
Colegio l~glés The Grange 

Santiago 

publicación del texto que dictó Andrés 
f?ello a sus alumnos del Cole1;1io de San
tiago, en un curso sobre "Principios de · 
legislación universal" (1830), que el en
sayista ha descubierto y 'cuya edición 
prepara. ' 

El ensayo, que se destaca por el cui
dado y la pulcritud formales, aparece 
enriquecido con il.ustraciones SU!;leren
tes qué matizan la lectura. También se 
incluye una utilísima cronología de Bello 
y su obra. . 

El libro no sólo es recomendable para 
profesores, alumnos universitarios y de 
enseñanza media, sino para todos los 
q~e quieran iniciar o simplemente orga
nr:2~r, su~ lectur~s del au!or del Código 
C1v1I. Su tratamiento estimulante abre 
las diversas sendas que se pueden se
guir, cada cual según sus intereses; en 
la búsqueda o en el redescubrimiento 
de "el máximo humanista de América" . 
Este bicentenario debiera, por lo me
nos, constituir el punto de partida para el 
estudio riguroso de ARdrés Bello, en 
todos los niveles de enseñanza, y para 
una nueva-·1ectura que lo muestre cultu
ralmente yivificante. El estudio de Ala
miro de Avila incita, sin duda, a este 
quehacer y señala la ruta. 

I. 

Prof. Mr• Matus Oliv1er 
FaQIIIM • Filosofía, Humanidades y Edu
cacllf) 
Unive1111Nd de Chile 
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La obraBailes de tierra en Chile es un 
documento artístico y técnico a la vez 
pe la gran .investigadora chilena Margot 

· Loyola Palacios. . 
Consta de una introducción y dos par

tes. En la introducción la autora lamenta 
la irreparable pérdida de nuestros "bai
les de tierra", llamados así en oposición 
a los de estrado y salón. Recogió el -
material desde AcoAcagua hasta Chi
lo é, seleccionando sólo las versiones 
que aún permanecían frescas y comple
tas en la memoria.de los informantes. 

En la primera parte, se analizan seis 
temas: Forma:, estilo y carácter en la 
danza tradicional; indicaciones genera
les que inciden en el estilo; el pañuelo, 
forma de usa~lo la mujer y forma de 
usarlo el hombre; acerca de la coreogra
fía; acerca de los pasos, aclaración de 
conceptos y. gráficos convencionales, y 
observaciones sobre la música. ~ ' 

En la segúnda parte, se analizan diez 
danzas de tierra que son: cardita, por
teña, gato, jota, pericona, pequén, refa
losa, sajuriana, séguidilla y sombrerito. 

El plan de la obra comprende. la des
c;ripc1ón de cada danza, ob~enidos de 
fuente · viva, con etimología, , clasifica-

· 0ión, historia, vigencia, texto, música y 
coreografía. Las transcripcione$ musi-

bibliografía recomendada 

·BAILE:S ·DE TIERRA EN CHILE 
Prólogo 'de Pablo Garrido 

AUTOR: Margot Loyola , . 
EO/T::,Ediciones Universitarias de Valparafso, Imprenta y encuadernación Real, Santiago d.e 
Chile, 1980, 282 pp. - • ' 

cales fueron realizadas por 1·a propia au-
tora. · · 

Por la seriedad del trabajo, por los 
aportes ya descritos y por la ponstante 
dedicación de la autora, Bailes de tierra 
en Chile es una obra ·muy valiosa para 
profesores, alumnos, aficiol'}ados, in
térpretes profesionales,investigadores y 
preferentemente para el magisterio, que 
se dedica a la enseñanza de las danzas 
fÓlklóricas. ; 

¡ - ·Pedidos" airecta:mente a Edic_iones _ 
! Universitarias. de Valparaíso, Moneda 
1 673, 8º piso, fono 383137 anexo 133, 
~ S~tiago. Valor $ 400. 

- -- --- - -- 1 - • --------,- -

Prof. Oiga Garrido Rebolledo 
.Depto. de Educación Física, CPEIP 

' -

: _ ENTRE ADIOSES Y N0$TALGIAS 

AUTOR: ,Marino Muñoz Lagos 
EDIT.:lmpreso en los Talleres "HERSAPRINT"; Punta Arenas, 1981 83 pp. _ .. 1 

En una esmerada edición, que in-
- cluye lps vigorosos e inconfundibles di
bujos . de Pedro _ Olmos, ~parece este 
libro de poemas de Marino Muño+ La-

go~~ofesor y poeta que ha publicado va
liosos volúmenes de versos: Un hombre 
asoma por el rocío ( 19.49 ), El solar ine
fable_ (1953),Dos cantos (1955), y Los 
ro!.tros de la lluvia (1970 ), obra distin:· 
guida con el Premio Municipal de Poe
sía de Santiago, en 1971, el autor ha 
desarrollado, además, una inter;isa acti
vidad cultural ·en Punta Arenas, desta
cándose especialmente por sus artícu
los de información y crítica literarias, 
destinados :a difundir .y a comentar la -
producción de nuestros escritores. 

Entre adioses y nostalgias está divi-
- dicto en dos partes, Libro primero·: Rosa 
Aurora Lagos, y Librb segundo: Trenes 
hacia el olvido. La obra, en su conjunto, 
es una bella, emotiva y lúcida evocación 
de la madre del poeta, recientemente 
muerta, y del sur de nuestro territorio, 
con sus pueblos visitados por la lluvia y 
la nieve: SU$ ríos rumorosos, sus casas 

de madera, sus solitarias estaciones. 
Lugares y personajes surgen aquí, en 
una suerte de lírico ejercicio de nostal
giai dentro de una atmósfera de cáli- _ 
da intimidad, de poesía que en su natural 
fluir, se asemeja no poco a esa misma 
lluvia a la que canta. - · · , 

La soledad y el dolor, rostros y raíces, 
aromos y cenizas se congregan en 
estas páginas, que ciertamente -mere
cen leerse y difundirse. Escrita$ en los 
desolados días que siguen a una gran 
ausencia, el poeta dice, en sugerentes 
versos: "El p1tazo del tren anuncia/una 
estación/que en la penumbra se parece/ 
demasiado a la muerte". -

Pero en el último poema, de significa"'.. 
tivo titulo -"Esperando el mañana'!.., ex
presa, confiadamente: "Entonces anda
remos/otra vez hermanados/por la tie- -
rra". . 
Entre adioses y nostalgias hay también, 
como se ve, un lugar para la esperanza. 

Prot Miguel Moreno Monroy , 
Depto. de Castellano, CPEIP. 
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\ ·susCRIPCl'ONES REVISTA 
· . · . DE EDUCACIÓN . 

Se informa a los señores profesores que·deseen renovar su suscripción a la REVISTA QE EDUCACIÓN o suscribirse por primera vez, que 
contamos con una red de Rj3presentantes-Coordinadores en todas las provincias del pafs, con excepción d~ los pertenecientes a las XI y XII 

. Región. ·, 
Dichos Coordinadores-Representantes están en condiciones de atender eficientemente sus solicitudes de suscripción o entregarcualquiera 

información. que se les solicite sobre la revista. 1 · , 
El valor de la suscripción 1S82 es de $ 1.200 (contado). . · ' · 
El valor deJa_suscripción 1982 -mediante préstamo SERBIMA- es de 1 W.F. (sólo funcionarios Mínisterio de Educación). 
Las Ilustres Municipalidades, cooperativas y colegios particulares pueden optar a convenios de crédito por un número superior a 10 

.suscripciones. · · . · 
Región Metropolitana: su_sc~ipción directa en Avda. Libertador Gral: Bernardo O'Hi~gins 1611, · Santiago. 

RED PROVINCIAL DE REARESENTANTES-COORDINADORES 
DE LA REVISTA DE EDUCACIÓN . 

!,REGIÓN: , 
Arica:Juana Orlelle Gómez Bordones 

. Direc. Of.: Pral 305, 2° piso · 
Direc. Part.: R. Camicet Póniente 3034 

( . . 
, !quique : Elena Cejas San Martln; 
Direc. Of.: Zegers 153 . · 
Direc. Part.: Av. Aeropuerto 2aao 

11 REGIÓN: . . 
Antofagasta : Mario Alfredo Var:iettl Lara. 

Direc. Of.: Pral sin. Edif Intendencia 

VII REGIÓN: 
Talca: Maria Soledad SIiva Ortiz 

Direc. Qf: 5 Oriente 1552 
Direc. Part.: Villa A Bles! Gana 96 

Curicó: Hugo Vlce,nte Rey Acosta 
Direc. Qf.: Merced 211 
Direc. Part Serrano 36 

· Cauquenes: Juana Rut Salgado Gutlérrez 
Direc. Of.: Anfbal Pinto sin, Ése. 645 

- Direc. Part.: Pasaje Niebla 891, Depto, 3 
Direc. Part.: Pbl. Ávila Cam. Nvo. 1469 

Linares: . Allcla Maryela Plncettl Cofre 
Direc. Ot: A. Prat 2412, San Javier 111 REGION: .. 

va11er1ar: Jorge Relnaldo Tello Luna 
Oirec. Of.: Plaza 16, Dep'to. 12 
Direc. Part.: Prat 535, Oeptp. 22 

Copiapó: Manuel Segundo Gutlérrez Jullo 
Direc. Of.: Portales 599 
Direc. Part.: Cousiño 125'4 

IV REGIÓN: 
Elqui: . Elena Mlreya Barahona Santander 

Direc. OC P.p. Muñoz 664, La Serena 
. Direc. Part. : Pb. Edo. Spencer 81 / 1, Coquimbo 

Limarf : Silvia Margot Lara t-termosllla 
Direc. Of.: Independencia 479, Ovalle 
Direc. Part. : Caupolicán :348, Ovalle 

- chospa: José Sergio Esplnoza Ávalos 
Diréc. Of.: Buin 724;- lllapel · · 
Direc. Part.: Constitución sin, lllapel 
Cásilla.383 

V REGIÓN: 
Valparafso : Maria •Mercedes Brlto Vergara 

Direc. Of.: 10 Norte 915, Viña del Mar 
5º. Sector Escolar. , 
Direc. Pan.. : 15 Norte 11:3~, Cas~ 13, Viña del Mar 

San Felipe: Lfa del Carmen Montenegro Olea 
Direc. Of.: Toro Mazotte 218 
Direc. Part._: Diego de Alm~gro 962 _ 

Quillota : Maria Erlka Tapia Ferias 
Direc. Of: Merced 99 
Direc. Part: Las Margaritas 474 

1 
San Antonio : Hllda Margarita Castro Osorlo 

Direc. Qt: Car.abineros de Chile esq. Sanfuentes 
Di~c: Part.: Esperidión Veta 1465 

'. I 1 

' VI REGION: .1 
\ Cachapoal: Luis Reyes Miranda · 

' Direc. Of. : San Guillermo sin, San Feo. de Mostazal 
\ . . : . 
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Colchagua: Héctor Alejandro Gofll Fernández 
Direc. of.: Valdivia 1012, San Fernando . 
Cardenal Caro Direc: Part. : Argomedo 384, · San Fernando 

. ' 

Direc: Part. : El ·Alerce 2324, San Javier 

VIII REGIÓN: 
Concepción: Adrlana Salazar Lagos 

Direc. Of. ; San Martín 260. Of. Talcahuano 
Direc: Part.; A. Prat 2186, Concepción 

. Ñuble : José Oriel Arrlagada Herrera 
Direc. Of.: Edil. Públicos sin, Chill~n 
Direc: Part. : L. Areliano 570, Ch_illán Viejo 

-Arauco: Manuela Poza Romero 
Direc Of. : Esmeraida 400, 2? piso. 
Direc. Part.: Korner sin. 

IX REGIÓN: 
Cautín : Arnoldo Lagos Vlvanco 

Direc. 01.: Lautaro11171, Temuco . .,_ 
Direc: Part.: Graneros-60, Temuco 

Malleco: Raúl Ponce Carreflo 
Direc. Of.: A. Prat sin. Dir. Pro. de Educación. Angol. 
Direc. Part.: Tarucán 0382, Angol 

X REGIÓN: 
Valdivia: Miguel Angel Valenzuela Cárdenas 

Direc. Of. : Carlos Andwanter 708 
Direc. Part. : Picarte 2149 

Osorno: Mari.o OrlandÓ Araya Baeza 
Direc. Of.: Raniírez 559 
Direc. Part.: Feo. Bilbao 1488 

Llanquihue: Maria Albaluz Márdones Oyarzún . 
Direc. Of.: Buin sin, Seer. Minist. Educai::ión,Puerto Moritt 
Direc. Part.: Regimiento 679, Puerto Montt. 

Chiloé: Guido Rulz Hlbel 
Direc. Of.: Yerbas Buenas 915, Ancud 
Direc: Part.: Latorre 365, Ancud 

REGION METROPOLITANA: Ellsa Arce Bahamondes 
Direc. Of.: Alameda 1611,.2º piso, Santiago 
Diréc: Part.: Quilfn 4311, Nuñoa 

Luz Í.abbé Ortlz 
Direc. Of.: ·Alameda 1611, 2º piso, Santiago 
Direc. Part. : Corneta Cabrales 2697, Maipú 

\ 
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PARA1982 

FIJAN DERECHOS DE M•TRÍCULA 
Y DE ESCOLA.RIDAD ·PARA 
ESTABLECIMIENTOS 
DE ENSEÑANZA MEDIA FISCALES 
Y PARTICULARES SUBVENCIONADOS 

/ 

FIJAN PARA EL AÑO 1981, E>ERECHO DE MATRfcULA Y 
. MONTO MÁXIMO DE DERECHOS DE ESCOLARIDAD POR 
ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA 
MEDIA FISCALES Y PARTíCULARES SUBVENCIONADOS 

Num. 4426. Santiago, 6 de Agosto de 1981. Visto: Lo 
dispuesto en el decreto ley Nº 3.635, de 1981, y en·el artículo 
32º Nº 8 de la Constitución Política de la República de Cnile; y 

Considerando.: 
Que el decreto ley número, 3.635, de 1981, ;establece 

normas sobre el pago de derechos de matrícula y dé 
escolaridad en los establecimientos fiscales y particulares 
subvencionados de educación media; 

Que este decreto ley, publicado el i 1 de Marzo de 1981 ,' 
entró en vigencia el 1 ° de Enero de 1981 ; 

Que las disposiciones contenidas en el citado decreto ley 
son armónicas con las consultadas con el decreto ley Nº 
3.476, de 1980; 

Que e_l proceso de matrícula en los establecimientos 
educacionales se inicia en Diciembre del año anterior, 
oportunidad en que también se fija el derecho cte escolaridad 
por los establecimientos que la cobran; 

Que, respecto del decreto de matricula que se refieren los 
textos legales meneionados, el Presidente de la República 
tiene una potestad legal reglada en virtud de lo dispuesto en el 
inciso tercero del artículo 15º del decreto ley número 3.476; de 
1980, cuyo alcance se contempla con lo establecido en el 
primer inciso del articulo 1º del decreto ley ,Nº 3.635, y 

Que, en cambio, respecto del derecho de escolaridad, el 
referido artículo 15º sólo otorga a los establecimientos la 
facultad de cobrarlo y a los apoderados la facultad de. ¡.,agarlo; 
en tanto que el decteto ley número 3.635, complementando la 

norma anterior, dispone que el mqnto máximo de tal derecho 
se fija anualmente por decreto-supremo Y. que en éste pueden 
contemplarse exenciones o rebajas para el pago. 

Que es necesario, dado la fecha en que se dictó el decreto 
ley Nº 3.635, de 1981, ratificar para el presente año escolar 
1981,· lo cobrado por concepto de-matrícula y derechos de 
escolaridad por los establecimientos fiscales y particulares 
subvencionados, son los siguientes; · 

Decreto:. 
Artículo único: Los montos máximos de derecho de 

matrícul~ y de derecho de escolaridad, para el año 1981 , que 
deben pagar los apoderados po.J los alumnos de los 
establecimientos de enseñanza media fiscales y particulares 
subvencionados, son los siguientes: 

a) Matrícula: 20% de la U.T.· mensual vigente al momento 
de efectuarse el cobro. 
. b) Escolaridad: Establecimientos fiscales:$ 0.00 

Establecimientos p~rticulares subvencionados: Canlidad 
mensual por alumno, fijada libremente por el establecimiento. 
El pago de este derecho será voluntario para el apoderado, 
quien podrá aceptarlo en su integridad o fijar la parte de él, 
que pagará mensualmente. Uri 35% del total de los derechos 
que recaude el establecimiento será descontado del monto 
total de subvención mensual que corresponda percibir, de 
acuerdo a la .asistencia media efectiva. 

Anótese, tómese razón y publfquese. AUGUSTO PINQ
CHET UGARTE, General de Ejército, Presidente de·la Repú
blica. Alfredo Prieto Bafalluy, Ministro de Educación Pública. 

Lo que transcribo a usted para su conocimiento. Saluda a 
usted. Manuel J. Errázuriz Rozas, Subsecretario de 
Educación Pública. . . ' 
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DESDE LOS CONTRATOS DE TRABAJO HASTA LA JUBILACIÓN 

27 RESIIUESTAS CLAVES 
PARA PROFESORES 
MUNICIPAlllZADOS 

Este decumento fria sido pr,eparado por la Oficina de Convenios de 
la Sufi)erlntendencia de Educación, pwa respcmder a las preguntas • 

, que con mayoc insistencia se hacen los profesores respecto de su 
. 'situación con motive del traspaso de los establecimientos fiscales ,a 
los municipios. , 

Al darlo a fa · publicidad en la REVISTA DE EOUCACION se ha 
propuesto una vez más dar un servicio a sus lectores. 

TRASPASO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES A LAS 
, MUNICIPALIDADES. 

~. ¿En qué fecha entra en vigencia el decreto de traspaso? 
E I decreto q úe aprueba el convenio de traspaso rige a contar del dla 

1 ° del mes siguiente a la fecha del decreto. 
Por,ejemelo: El ·cenvenio de traspaso se suscribe por las partes 

con fecha 3 de septiembre. Es aprobado oor Decreto Suprerno de 
feéha 10 de' septiembre y es publicado en el Diario Oficial el 5 de 
octubre. En este caso, el Decreto y, por consiguiente, el traspaso 
rigen' a contar del O de, octubre. 1 

(Art. $0
• DR. t-3063 del 2 de junio de 1980, modificado POr Art. 27 

DL 3509 del 20 de noviembre de 1980.) · 

2.~Formas de administración de los estableclmlentos de educa- , 
clón traspasados. . ' , 

l:lay tres formas de administración: 
á)Direct,amente, a través ~'1 la Municipalidad 
b) A travéi; de uña Corporación Munk:ípal, y 
e) A través·de ,una Corporación Privada sin fines de lucro 
En el primeri caso, la Municipalidad por ser organismo del sector 

fiscal está sujeta a las normas de control de gestión financiera esta
blecidas en el DL.'1263 de 1975 y, en consecuencia, a la investiga
ción, examen, revisión y juzgamiento de cuentas, de toda persona o 
E!ntidad que deba rendir sus cuentas a la Contr-alorfa y que está 
sometida a su Fiscalizc!Ción. · 

En los casos b) y e) estas corporaciones no están sujetas a las 
disposiciones del DL. 1263, de 1.975 y, en consecuencia, las Facultaª 
des ele la Contralorra en materia de control financiero quedan restrin
gidas a lo que sefíala el Art. 25 de la Ley Orgánica de la Centraloría. 
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3. Informe y rendición de ~uentas d! los fondos de educación 
munlclpales. : 

La tt1unicipalidad debé entregar a la coniral0ría General de la 
República un informe mensual de acuerclo con·las normas de contabi-
lidéffl gubemart1!3ntal. · 

l,.a parte oti rendición de·cuentas documentada del área educacio· 
nal, debe dejarse · archivacla -en la Municipalidad, lugar en que la 
Contraloría h1:1rá la revisión 'posterior. 

(Oficio Circular Nº 70490 de 6 de qctubre d~ 1976 de la Contr.alorla 
Gery.eral d~ ·.la República.) 

4; ¿Qué facultad'8 tiene la Contralor a G.enei:al de la Repúbllca 
respecto de las Corpo111clones. Munltlpales y Privadas que ten,, 
gan la ,administración y operación de establecimientos educa-
clonales? ,· ' · . . · · . ' 

l:.a Contraloría Gener:al de ·l1 República fiscalizará estas personas 
jurlclicasde,der-echo:privado de acuerdo a las facultades que le otorga 
el ártículo 25 de su tey Orgáñica, que sefíata: · 

· Artícu)o 25, Ley 10 •. 33S: "LE! 'Contralorra General de ta República 
fiscalizará la correcta inversión de los fondos fiscales que cuales
quiera pe11¡ona o instituciones de carácter privado PE!rciban por leyes 
pem,anentei, a tltulo de subvención o aporte del Estado para ·una 
finalidad especifica y determin~da. Esta fiscalizaci.ón. tendrá ~la
men\e por óbjeto establecer s1 se ha dado cumphm1ento a dicha 
finalidad"; , ... , _ 

(:Art. 15 DFL 1 ;3053 ,del 2 de Junio de 1980 y Art. 25 Ley Nº 
10:336) , ., . 

5. ¿Puede~ las ,..unlclpalldadea cel•brar contratos de pres~ 
clón de servició• ,,,.raonales'con partlcularea, sin autorización 
del Mlnlatedo de Hacienda? . 

Las Munielpalidades no requerirán de aprobación suprema para 
· celebrar cualquier clase de convenios o contratos sobre prestación de 
servicios personales, como por ejemplo: asesoría para detem,inar 
condiciones de traspaso de estableéimientos educacionales y/ o de 
salud, estudios sobre reestructuraciones de plantas, contratación a 
honorarios de,pro'fesionales para servir carga de Director de Obras, 
etc. · 

1 
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Los seAores alcaldes deberán ejercer la facultad que se les ha 
conferido, con prudencia ajustándose a los principios de recta admi
nistración. 

(Oficio Nº 2692, d~l Sr. Contrálor General de la ''ASpública, 
12/8/81. Segúi lo dispUéslo en el Art. 21 del DL 3351 de 1QS0, las 
Municipalidades se encuentran excluidas del sistema de remunera
ciones contemplado en el DI- 249, de 197 4, y no les resulta aplicable 
lo dispuesto en el articulo 16 del DL. 1.608, de 1976 y en el decteto 
reglamentario 691, de 1.9n, del Ministerio de Haciend~ para los 
efectos de proceder a la ubicación de contratos como el de la espe-
cia) . · 

6. Reglamento Interno que debe dictar el.alcalde para loa MIJ
bleclmlentoa educaclonaleaJ(aapasados a las Munlclpalldades. 

En el punto décimo del conVQnio sobre traspaso de servicio educa-. 
cional que celebra el Ministerio de .E~ucación Pública con el alcalde 
respectivo, se establece la obligaclóií r:>9r parte def"alcalde de dictar 
un reglament9 interno para el establecimiento educacional traspa
sado. · • 

(Contiene las normas indicadas e • 1 Art. 82 y siguientes del DL 
2.200; de 1978, modificado por la Ley 18018, de 1981.) 

7. Cuenta bancaria de las Múnlclpalldadea para admlnlatrar'loa 
fondos de educación, 

Con el objeto de abrir un1 cuenta bancaria para administrar los 
fondos de educ~lón, la Municipalidad debe solicitar. potOflck>, auto
rización de la Contralorfa General d1;1 la República. 

Autorizada la apertura de cuenta, el alcalde procedfuá a abrirla en 
cualquier banco, y no solamente en el Banco del Estado. 

Esta cuenta debe ser bipersonal. Podrán girar en ella el alcalde oon 
el secretario general de la Municipalidad o la persona que va '9m.llevar 
los recursos de educación. 

Conjuntamente con esto deben rendir fianza en el Instituto de 
Seguros del Estado o en cualquier compatlla de seguros y enviar el 
Nº de póliza a la Contralorla General de la República para que 
autorice definitivamente la apertura de cuenta SI no tiene póliza, la 
Cpntralorfa otorgará autorización por sólo 30 dlas. 

a. ¿Qué rtglmen estatutario se aplica al personal traspasado a 
las Munlclpalldadea? 

Este personal no oasa a formar parte.de la dotaclón del municipio. 
En vitoo del traspaso se prodl.X:8 un cambb del régimen e.stautarb, por el 
que se reglan; deja de aplicársela el DFL. Nº 338, de 1960, 
Estatuto Administrativo y .pasa a regirse por el DL 2.200, Código del' 
Trabajo y en cuanto a régit)'len previsional '1/ a sjstemas de reajustes y 
sistemas de sueldos y salarios, se regirá por las normas apllcables al 
sector privado, !!in perjulcio del derecho a opción que se lé otorga en 
el inciso 3º, Art: 4º del DFL Nº 1-3083, de 1980, de Interior. 

El cambio al régimen del Código del Trabajo significa que las 
relaciones laborales con su empleador, la Municipalidad, se regula
rán por el Código del Trabajo, el DL 2.200 y sus modificaciones 
posteriores y legislación complementaria. 

9. ¿Existe algún estatuto que regule el sistema de Ingreso de los 
trabajadores a loa servicios educactonalea traspaaados a las 
Municipalidades? 

No hay ninguna regla especial. Se rigen por las vla~ del Código deí 
Trabajo, DL. 2.200, de 1978, sus modlflcaciOnes y leyes complemen-· 
tarias. · 

·10. Sueldo de profesores . 
El sueldo liquido a percibir no debe ser inferior al liquido recibido en 

el úHimo mes. que trabajó en el Min,tsterlo de Educación. 

11. Horarfo o Jornada de trabajo , 
El Código del Trabajo establece una jomada el& 48 !:loras semana

les de trabajo como máximo. 
No obstanfa, al personal traspasado se le contrata de .acuerdo con 

el número de horas que tenla mientras era funcionario del Ministerio 
de Educación Pública. Por elemplo: 30 o 44 horas según su contrata
ción, distribuyéndose entre las horas pedagógicas y las actividades 
de e9laboración. · 

12. lnamovllldad 
De acuerdo e9n un Dictamen_ de la Contratorla General de la 

República, hay una inamovilidad de 1 mes. Es decir no existe lnarnovl· 
lldad generalmente: , 

C9.nfigurándose una causa general de despido, se podrá poner 
térrrilno al contrato' de irabajo. En otras palabras, la instancia de una 
"inamovilidad" vaa depender, en cierto modo, de·eómo se desem· 
petle el trabajador en sus funciones. 

13. Plazo de contrato . 
La reglageneralesqueelcontrato sea por tiempo indefinido. De no 

ser as!, será a lo menos por un año. . 
Sin embargo, puede ser de plazo fijo; pero el plazo fijo n9 puede 

exceder de dos años. Se justificarla un contrato a plazo fijo cuando 
fuera para realizar por ej. reemplazos, un trabajo determinado, activi
dades de temporada 

Letra b) art. 13 del DL. 2.200 dice: 
"Vencimiento del plazo convenido; pero la duración del contrato de 

plazo fqo no podrá exceder de dos años. El hecho de continuar el 
trabajador prestando servicios con conocimientos del empleador 
después de expirado el plazo, lo transforma en contrato de duración 
indefinida. Igual efecto producirá la segunda renovación de un con
trato de plazo fijo". 

En · secuencia pueden distinguirse tres situaciones: 
a) Que I contrato se renueve por una vez, en el cual continúa 
trabajando en ese 2° periodo, pudiendo modificarse el término de su 
contrato con la ·debida anticipación. , , 
b) Si se te renueva por 2da vez, se transforma por el soto ministerio 
de la ley en contrato de plazo indefinido. · 
c) Si expirado el plazo, continúa trabajando con conocimiento del 

mpleador, el contrato se transforma en uno de plazo indefinido, 
también por solo ministerio de la ley. 

14. Contrato de Trabajo 
El contrato entre la Municipalidad y el funcioAario traspasado debe 

conteAer las siguientes estipulaciones mínimas: ª} Lugar y fechaAel contrato , 
b Fecha de nacimiento 
c Fecha de ingreso del trabajador · . 
d) Individualización de las partes. 
e) Nacionalidad dél trabajador · 
f) Determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad 
en que deban prestarse 
g) Monto, forma y periodo de pago de la remuneración acordada 
l'I) Duración· y distribución de la jornada de trabajo 

~ 
Plazo del contrato 

j y demás pactos que acuerden las partes. 
Arts. 7Y siguientes del DL 2.200, det978 y N° 5, Art. 1 ° Ley 18.018.) 

15. Destlnaclqnes del personal traspasado • 
se encuentran regulados en los incisos 1 ° y 2º del Art. 12 del DL 

2.200, de 1978, que dispone: · 
"El empleador Dédr§ alterar la naturaleza de ros servicios o el sitio o 

recinto en que elfos deban prestarse, a condición de que se trate de 
labores similares, que el nuevo sitio o recinto quede dentro del mismo 
lugar o ciudad, sin que ello importe mE¡noscabo para el trábajador. 

Corresponderá al Inspector del trabajo respectivo, en ca.so de 
reclamo del trabajador, pronunciarse sobre el cumplimiento de las 
condiciOnes setlaladas en el inciso precedente, · udiendo recurrirse 
de su resolución ante el Director del Trabajo .. 

16, Destinación de los cónyugues de Oflclales de lea FF.AA. y 
Carabineros que se dQ88mpeftan en la Administración Pública. 

En relación con la destinación' de las cónyuges de miembros·de las 
Fuerzas Arm.adas, cuando éstos son destinados a otras localidades, 
hay que tener presente que: 
a) El personal que se desempetla en un servicio del $80tor público, 
a~tes que éste sea transferido a _una Municipalidad, se riQ!3 por 1~ 
d1Sposiciones del Estatuto Administrativo. En lo que se refiere a las 
destinaciones de cónyuges emplead~s con residencia en una m_isma 
localidad se aplica el Art. 101 del DFL. Nº 338, Estatuto'Admimstra
Jivo. 

En la práctica, se ha otorgado la destinación a la mujer casada 
cuando se destina ál cónyuges a otra localidad, res~tando lo esta
blecido en el Art. 133 del Código Civil y resguardando el contel)Jdo del 
Art. 1 ° de la Constitución Polltica que establece q1.19 la famllía es el 
núcleo fundamental de la sociedad y que es deber del Estado dar 
protección a la familia y propender al fortalecimiento de ésta 
b) TraspasEW el Servicio Plllliéo a la Municipalilllaj, el pe~al pertene
ciente al organi$1TIO e entidad del sector público que tiene a su 
cargo el servicio que se trarJsfiere, se rigé por la§ disposiciones del 
Código del Trabajo, no pudiendo aplicársela las disposiciones del 
Estatuto Administrativo. Este personal celebra un contrato de tr.abalo 
con el alcalde respact w, en el que se establecen las condiciones de· 
su relacíón laboral. En las .materias donde no se hace mención 
expresa, se aplican las normas generales _de derecho. · 

17. Arriendo de casa habitación al personal de servicios pl'.ibll-
cos traspasados a las MunlclPJlldadaa. · 

En numerosas oportunidades, personal de servicios públicos tras
pasados a las Municipalidades arrienda una casa habitación en virtud 



de lo dispuesto en el Art, 87 del Estatuto Administrativo. 
Al traspasarse el servicio del sector público a la Municipalidad, et 

personal traspasado puede continuar arrendando estas casas habi
tación y debe distinguirse lo siguiente: 
a) Si la casa habitación es municipal, el arriendo de ella se sujetará a 
la nonna establecida en el Art. 43 inciso 2º. del DL. Nº 1289 de 1975: 
"el arriendo de bienes rafees municipales requerirá la autorización del 
Gobernador". La Ley no establece monto o porcentaje de renta que 
deberá cancelarse por el arriendo. . 

La 2ª parte de la disposición legal recién citada fue derogada por et 
D.L. Nº 3474, Art. 2 letra b) de 1980. 
b) Si la casa habitación es fiscal, el arriendo de ella se sujeta a las 
normas contenidas en el D.L. 1939 de 19n párrafo III del Tftulo 111 
aftfculo 66 y .siguiente. 

La resolución o decreto que disponga el arrendamiento contendrá 
las cláusulas del contrato. . 

La renta•anual mlnima que podrá fijarse no será inferior al 8 % del 
. avalúo vigente para el pago del impuesto territorial y se reajustará 
·automáticamente desde el momento en que empiecen a regir los 
reavalúos que afectan a la propiedad. El pago de las rentas de 
arrendamiento se estipulará por periodos anticipados y se efectuará 
dentro de los cinco primeros dlas de cada uno de ellos en et lugar que 
fije el decreto, resolución o contrato. 
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18. "Comisiones de servicios v déstlnactones a personal de 
servicios del sector público traspasado a las Muntclpalldadea 
por apffcactón del Art. s Nº 5 del D.L NO 57Sn4 

El Art. 5 Nº 5 del D.L. Nº 575/ 74 faculta a los Intendentes Regioila· 
les para~ isponer comisiones de servicios y destinaciones de cual· 
quier funcionario público en el territorio de su jurisdicción, Esta norma 
legal no es aplicable al personal de servicios del Sector Público . 
traspasado a las Municipalidades Por las siguientes razones: 
a) El personal de servicios del Sector Público traspasado a las 
Municipalidades deja de tener el carácter de funcionario público,que 
expresamente exige el Art. 5 Nº 5 del D.L. Nº 575/74. 
b) Dejan de estar afectas al DFL. Nº 338, Estatuto Administrativo, 
qamb1ando de- régimen estatutario. Se rigen por las disposiciones del 
Código del Trabajo y se regulan por normas contractuales para traba· 
jos específicos. 

19. ¿Los profesores que son trespasados a las Munlcipalldades 
tienen derecho a Impetrar el desahucio flscal? 

A pesar de no existir interrupción en el desempeño funcioAario, 
como los profesores de establecimientos educacionales traspasados 
a las Municipalidades pasan a regirse por las disposiciones del Có
digo del Trabajo, tienen derecho a impetrar el beneficio del desahucio 
por el período correspondiente en que en prestó servicios en la 
administración civil fiscal. 

En otras palabras el hecho de operar e.1 cambio d& régimen estatu
tario permite impetrar el pago del desahucio. 

(CGR. D.Nº 16073. 14.5.81.) 

20. ¿Cómo se solicita el beneficio del desahucio? 
El interesado debe llenar el formulario "Solicitud de Desahucio" 

que proporciona la Contralorla General de la República, en la parte 
.que le corresponde, y solicitar al servicio las certificaciones que en 
éste deben contar. 

Luego, debe hacer llegar dicha solicitud a la Oficina GeAeral de 
Partes de la Contraloría Ger:ieral de la República Este tramite puede 
cumplirlo per~nalmente, por eorreo o a través de las oficinas reglona, 
les con que ·cuenta la Contralorla 

A fin de evitar dilaciones en. la liquidación de este beneficio, el '. 
servicio del:>erá haeer lo necesario para que losdatosque se propor· 
cionen sean exactos. 

(C.G.R. Dictamen 17..572, 27/5/81.) 

21. ¿En.qué oportunidad, el personal traspasado puede Impetrar 
el beneficio del desahucio? 

Puede presentar su solicitud de desahucio a partir del dla en que 
entre en vigencia el traspaso, es clecir, una vez publicado err el Diario 
Oficial el extracto del decreto -que lo ordenó, sin que sea necesario 
esperar que el decreto esté tomado de razón por la Contralorfa 

De acuerdo con lo senalado anter,iormente, puede solicitar su de· 
sahucio a contar del dla primero del mes siguiente al de la fecha del 
trasgaso, publicado el extracto del dE!(:reto en el Diario Oficial. 

(C.G.R. Dictamen 17.572, 25/5/81.J 

22. ¿Qué antecedentes debe proporcionar el servicio Ministerio 
de Educación Pública a la Contralorfa pará posibilitar ta llqulde-
ción del desahucio? · 

Teniendo presente que el decreto que dispone el traspaso se 
publica en extracto, el Ministerio de Educación debe haeer llegar a la 

Contralorfa, en la fecha que se ·publique .este extracto, coplas fieles 
del mismo, y del anexo en que consta el personal que forma parte del 
establecimiento objeto dlt esta medida. 

De acuerdo con tos preceptos que reglamentan ·et ~ del de· 
sahucio, se exige acornpañat a la solicitud "copla autoñzada,' del 
decreto que ha motivado su retiro del servicio. 

Este documento podré ser, según los casos,· el decreto de tras
paso, el que concede la jubílaélón; el que acepta la renuncia,· el que 
declara vacante·et emP.Jeo etc. · . · 

Sin que inedfe un acto administrativo que ponga fin a la relación de 
servicio entre· el servidor y· el Estado, no es posible impetrar et pago , 
del desahucio. 

(Re)lista de Derecho Público NO 19· 20, pág. 273•274) 
(C.G.R. Dictamen 17.572, 25/5/51) 

23. ¿A cuinto asciende el deaahuclo? 
.A un monto equivalente a un mes de remune{aclones (es la remu· 

r:ieraéión imponible) por cada afio o fracción ·superior a 6 meses de 
servicios prestados, sin que el desahucio pueda exceder de 24 veces. 
dicho valor. · 

{Art. 103 OFL 338, de 1960) , 

24. El profesor que ha ejercido el derecho a Impetrar el clesallu
clo ftacal, ¿puede Oplaf por continuar sujeto al réglm"' pntVI· 
slo,-al de la C&Ja Naclonal de Empleados Públicos y Periodis
tas? . 

sr. ya que el desahucio no 1forrna parte del concepto de "derechos 
previsionales". 

El desahucio es una prestación que se paga al funcioAarlo que se 
retira de la Administración Civil del Estado y en consecuencia desa· 
parece el vinculo o relación jurldlca que lo une a la Administración. · 

(CGR, O. Nº 16.073, 14-5·81') 
(Revista de Derecho .Pli>lico Nº 19-20, pág. 272-273.) 

25. ¿El cargo dei funcionario que se traspasa se entiende "su-
primido" en virtud del traspaso? · 

El artbulo 4 inciso 4 del DFL Nº 1·3063, de 1980, de Interior, 
sel'iala: "Los cargos que queden vacantes en el organismo del sector 
p.úbl~ por efecto del traspaso de personal se entenderán suprimt: 
dos ... 

Ahora bien, en la situación a que se refiere el precepto transcrito los 
cargos quedan vacante&, lo cual importa·subslstencia de los mismos. 
De este modo, al sel'ialarse que ellos "se entenderán·suprimídó_S''.. se 
está estableciendo solamente una ficción legal que teAdrfa por .objeto 

. evitar que tales vacantes sean nuevamente pro~~~ro en n~ún 
caso pé>drla sostenerse que el funcionario tras.-,auu ha cesactó en 
funciones por la supresión de su cargo en el organismo o entidad ·que 
proceda. , 

26. ¿Loa funcionarios traspasados_ que tienen veinte aftoa de 
lmpoalcfonea o cie tiempo compuWde para Jubilar, pueden t.. 
cerio en virtud de lo que dispone el Art. 12 del DL 2448, de 1979? 

Una de tas causales de jubílación contempladas en el articulo 12 
del DFL Nº 2.448 de 1979 ~s la supresión del empleo dispuesta por la 
autoridad competente, pero en eícaso de los funcionarios traspasa
dos no existe tal figura, ya que sus cargos quedan vacantes, lo .cual 
implica subsistencia de los mismos. -

En consecuencia dfchos funcionarios no ·pueden jubilar en ·virtud 
de tal causal. 

(C.G.R. Dictamen Nº 01829, de 2/6/81.) 

27. Poalbllldad de Jubilar de loa tuncfonañoe dependlentn del 
Ministerio de Educación Públlca a que 88 refiere el Art. 23 de la 
Ley NO 14.836, modificado por loa artlculos23 y 86de las leyes NO 
15.263 y 16,617, resD8Ctlvamente,.que se encuentren en vlas de 
cumplir 35 o mis aftoe de servicios, y que vav•n a aer traspasa
dos o 88 deaempeften en escuelas traspaeaitaa. 

Pueden acoger.se al beneficio de la jubilación. siempre que ~lo 
ocura dentro del plazo de 6 meses estabECido en el iriciso Y' del Art . 
4º del DFL Nº 1 ·3063, durante el cual contlAúan afectos a~ régimen 
previsional a que estaban afectos antes det traspaso. 

Además, en el evento de que opte11-par conservat'el sistema de 
remuneraciones y el prevlslonal a que estaban afectos antes del 
traspaso, estarán en condiciones de impetrar·eJ beneficio en ·cual
quier épóca 

Porel contrario, en el evento de que tales servidol8S no hagan.uso 
de dicha dpciOn y, por lo mismo, quedan regidos por el·réglrrien 
previsíonal y el sistema remuneratorio del sector privado y el derecho 
a acogerse al beneficio de la jubilación de que se trata. se pierde 
desde el dla siguiente al de expiración del mencionado· término de 
seis meses. · 

(C.G.R. O. N° 18733, 4-6·81.) 
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HECHOS EDUCA TÍ VOS D~ CHln •EL----;=....------'-------'-Donato Torechio 

Don Andrés Bello fue qúfen ocupó la rectoría de la Universidad de Chile por 
más tiempo, desde su inaugl:lración el 17' de septienibre"~e 1843, hasta su 
muerte el 15 de octubre de 1865 (22 años y28 días). Don Juvenal Hernández 
Jaque le sigue desde el 25 de abril de 1932 al 26 de septiembre de1953 (21 
años 5 meses y 1 día). ' 

_,t • 

' 

__ ___ , _ _ _ , 
Por decreto de 17 de ab'ril de 1839, firmaoo por el presidente Prieto y su 

ministro Mariano Egaña, la Real Universidad de San Felipe-pasó a denomi
narse "Universidad de Chile". Por lo tanto, Juan Francisco Mene.ses -que lo 
era de la anterior- pasó a ser el primer rector de la Universidad de Chile. Don 
~ndrés Bello lo fue· bajo el Estatuto L)niversitario oe 1842. 
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La primera reyista de carácter educativo fue 
"El Redactor de la Educación" publicada en 
1826 por Mr. Charles Loizier, traído por Freiré 
desde Buenos Aires para encargarle la instruc
ción industrial en el Instituto Nacional. En sus 16 , 
p~ginas aparecían artípulo~ traducidos o extrac
tados sobre el tema. Se put;>.licarqnseis números. 

t ~OLUCIÓN AL.CRUCIGRAMA 

' ,, -
-----:- -:- ··-:-. 

I __ 



VENTANA $ 210.000 

EN SANTI AGO 
A lameda 2520 - Fono 90074 - 75 - 76 
V itacura 3391 - Fono 282211 
Avda . Vicuña Mackenna 1130 Fono 50757 

PANEL$ 205.000 

~ . 
AUTONOR 

PICK-UP $ 185.000 

EN PROVINCI AS 
ARICA: Sta. Maria 2426 - Fono 41662 
JQU IQU E: Obispo Labbé 145 Fono 23635 
ANTOFAGASTA: Matta 2525 - Fono 21067 
CONCEPCION : Castellón 708 - Fono 26641 
PUNTA ARENAS: Rocca 975 Fono 26811 



To 
d 

ndo 

. ..... : . 


