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“La memoria es la base de la personalidad individual, 
así como la tradición es la base de la personalidad 
colectiva de un pueblo. Vivimos en y por el recuerdo, 
y nuestra vida espiritual no es en el fondo sino el     
esfuerzo que hacemos para que nuestros recuerdos 
se perpetúen y se vuelvan esperanzas, para que nues-
tro pasado se vuelva futuro.”

Miguel de Unamuno
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MOTIVACIÓN PERSONAL

A lo largo de mi vida he ido desarrollando una gran pasión por el conocimiento y el 
aprendizaje de nuevas temáticas. La curiosidad, la intriga y el interés por saber me 
han transformado en una persona entusiasta a la hora de investigar y conocer cosas 
nuevas. Podría decir que este proyecto nació producto de mi interés por la historia 
de nuestro país. Para mí, Chile es un país con un pasado lleno de cultura, historia, 
acontecimientos, personajes, efemérides y miles de detalles que sólo permanecen 
en la memoria de unos pocos. Muchos creen que la única manera de aprender o 
adquirir conocimientos es a través de libros, periódicos, internet, charlas históricas, 
etc. Sin embargo, creo que la observación, el dinamismo y la presencia in situ juega 
un rol fundamental a la hora de aprender sobre nuestra historia y nuestra sociedad 
en general.

Por todo lo anterior es que vi una oportunidad en los barrios de Santiago, barrios 
antiguos, la mayoría de ellos son los primeros asentamientos de nuestra ciudad, los 
cuales guardan una identidad particular, características propias y una historia que 
contar. 

Es esencial que sus habitantes estén al tanto de esto, conozcan la identidad, su 
patrimonio cultural, sus características, etc. es la única manera de que lo sientan 
como algo propio y estén dispuestos a protegerlo. Así nace este proyecto. Enseñar y 
mostrar el barrio a los más pequeños es fundamental, especialmente para el futuro 
del barrio, son ellos las futuras generaciones que más tarde tendrán que cuidarlo y 
defenderlo, por lo tanto debemos partir de la base, que es conocer y tomar contacto 
directo con el entorno en el que vivimos. 
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INTRODUCCIÓN

Hoy en día notamos un mayor interés por parte de las autoridades y de los ciu-
dadanos respecto al patrimonio cultural de nuestra ciudad. La escena cultural e 
histórica  disponible ha ido creciendo enormemente por medio de nuevas iniciati-
vas, propuestas, actividades, celebraciones, entre muchas otras. Tal como se refleja 
en los resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Participación y Consumo 
Cultural 2009, en el caso de nuestro país, la institucionalidad pública cultural se 
encuentra en vías de consolidación. El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
tiene como misión el rescate y valoración del patrimonio cultural y, finalmente, la 
promoción de la participación ciudadana, poniendo un renovado énfasis en medi-
das orientadas a fomentar el acceso de los ciudadanos a la participación cultural. 
(ENPCC, 2009)

Es evidente la creciente preocupación por incentivar las visitas a los edificios pa-
trimoniales, las actividades culturales comunales, la conmemoración de personajes 
históricos y así un sinnúmero de prácticas que dan cuenta de una mayor conciencia 
sobre nuestro pasado y su patrimonio cultural. Sin embargo, es un ámbito en el 
cual todavía queda mucho por hacer, a fin de seguir fomentando el interés y las 
propuestas concretas respecto a la actividad histórica y cultural.

Nuestra ciudad es un elemento importante en el desarrollo de la cultura del país, 
pues es en ella donde vivimos nuestro día a día, y es el espacio donde ocurren los 
más diversos hechos que influyen en nuestro desarrollo y, finalmente, donde se va 
formando la identidad que nos caracteriza como sociedad.

En un comienzo, a lo largo del primer semestre de investigación, el objetivo princi-
pal era informar a los peatones sobre el significado de los nombres de las calles que 
conformaban nuestra ciudad, sin embargo, debido a distintos testeos, intentos de 
prototipados, profundidad en la investigación, entre otros, el proyecto comenzó a 
tomar nuevos caminos, surgieron nuevos intereses y nuevas oportunidades que me 
llevaron a tomar el desafío que presento a continuación.

El patrimonio cultural que conforma nuestra ciudad es un elemento que no siem-
pre es conocido por todos, no siempre es valorado y apreciado por la comunidad. 
Es muy importante conocerlo y relacionarnos con él para que posteriormente lo 
cuidemos.

Generalmente es más conocido por las personas mayores ya que han vivido más 
años y conocen con mayor profundidad la cultura de la ciudad, sin embargo, la 
población infantil está más alejada de ella, sus pocos años de vida y la reciente 
incorporación al entorno requiere insertarlos de una manera activa para que de a 
poco comprendan que el patrimonio también les pertenece y es su deber cuidarlo y 
conservarlo para su lograr su trascendencia a través de las generaciones.

Un ámbito poco explorado o recién empezando a explorarse con intensidad, es la 
educación patrimonial. La enseñanza del patrimonio cultural es un campo disci-
plinar lleno de posibilidades en la teoría y en la praxis. En los últimos años hemos 
podido constatar un interés creciente por este campo del conocimiento, con un 
aumento significativo (en cualidad y en cantidad) de las investigaciones, publica-
ciones y eventos científicos al respecto. (Fontal, La educación patrimonial)

Patrimonio y educación son dos conceptos que deben unirse para trabajar en con-
junto, ya que el patrimonio cultural es algo que está constantemente cambiando 
y cuya supervivencia depende, considerablemente, de los efectos educativos de la 
sociedad y principalmente como ésta reaccione frente a los cambios del patrimonio 
cultural.

Las nuevas generaciones están recién insertándose social y políticamente en la so-
ciedad, el deber de la educación patrimonial es enseñarles, mostrarles y concienti-
zarlos del patrimonio cultural que tenemos. La única manera de que ellos se involu-
cren con su entorno y comiencen a tomar el valor histórico, patrimonial y cultural 
que se merecen, es conociéndolo. Además, como sistema educativo en relación al 
patrimonio cultural, es esencial promover su respeto y favorecer su puesta en valor.

El proyecto que se presenta a continuación busca conectar a la población infantil 
con el  patrimonio cultural, ya que el conocerlo permitirá alcanzar la valorización y 
el cuidado por parte de ellos. Para esto se optó por trabajar en los barrios en los que 
estudian o viven los niños. En un primer caso, se trabajará con el Barrio Yungay 
para luego seguir ampliando el proyecto hacia el resto de los barrios de Santiago.
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CULTURA

NUEVOS AIRES CULTURALES

Hoy en día el patrimonio cultural ha ido tomando cada vez más relevancia en nues-
tra ciudad debido a que nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene éste 
para que sus habitantes logren vincularse directamente con el pasado y la historia 
de su país.  En Marzo de 2014 , durante el gobierno de Sebastián Piñera, se modi-
ficó la ley de donaciones culturales como mecanismo que fomenta la intervención 
privada, tanto de empresas como de personas, para financiar proyectos culturales, 
patrimoniales y artísticos (Consejo Nacional de las Culturas y las Artes, 2014).

Güell señala que las políticas culturales se sustentan en el reconocimiento 
de que la cultura constituye un elemento indisociable del desarrollo de 
nuestras sociedades. Este reconocimiento se apoya en la consideración de 
que la dimensión cultural es una manifestación definitoria de la condición 
humana(...)Asimismo, la participación ciudadana mantiene un lazo indi-
soluble con la dimensión cultural de nuestra sociedad. En palabras de Pe-
dro Güell, “cultura y ciudadanía tienen mucho que ver la una con la otra: 
interactúan, se refuerzan o se debilitan (…) siempre  que en algún lugar 
se ha producido un cambio en las dinámicas de la ciudadanía, la cultura 
ha estado ahí como causa, como causa, como freno o como consecuencia. 
(Citado en la Segunda Encuesta Nacional de Participación y Consumo 
Cultural, 2009, p.14)

En los últimos años ha habido un aumento acelerado de instituciones o personas 
que se han sentido responsables y motivadas por la ciudad de Santiago o por nues-
tro país en general. Se han creado aplicaciones para el celular, fundaciones, recorri-
dos gratuitos por Santiago, soportes físicos de información en las mismas calles de 
Santiago, exposiciones históricas y culturales, actividades comunales y así millones 
de otras iniciativas que tienen por objetivo ayudar o estimular a la comunidad para 
que sean personas más activas con su ciudad, más interesadas en su historia y en 
su patrimonio.

Santiago hoy día, nos ofrece un sinnúmero de actividades culturales de las cuales 
podemos entretenernos, informarnos, recrearnos, etc. esto también ha llevado a 
que la gente interactúe más con su alrededor, a que no pasen los días y sigamos 
indiferente de nuestra cultura, nuestro pasado e incluso nuestro presente. Según 
una encuesta realizada por el INE y CNCA (Consejo Nacional de las Culturas 
y las Artes, 2011) sobre el consumo cultural y uso del tiempo libre en la región 
metropolitana, el 63,8% de los santiaguinos considera que actual mente hay mayor 
facilidad de acceder a bienes y servicios culturales que hace cinco años atrás.
 
El creciente desarrollo que se aprecia de las actividades culturales e históricas en 
Chile, está directamente relacionado con el aumento de interés por parte de la 
comunidad hacia dichos temas. Sin embargo este progreso cultural no solo se debe 
al aumento de demanda sino que hay otros factores que inciden en ello, tales como 
el mejoramiento de la educación, la accesibilidad al transporte y especialmente a 
la participación de los habitantes de la ciudad, lo que demuestra una inclinación 
positiva hacia el conocimiento y relación con ésta.

También está la utilización y el aprovechar la “ciudad existente”, como lo 
hacen las maratones deportivas o instituciones como Cultura Mapocho. 
Esta iniciativa (2007) ofrece 24 recorridos patrimoniales por la ciudad, en 
forma gratuita. Se visitan alrededor de 50 hitos que conforman  patrimo-
nio urbano de Santiago, contando con una proyección total de 800 asis-
tentes mensuales. Este tipo de iniciativas alberga una amplia convocatoria, 
lo que demuestra un interés evidente de los santiaguinos por ser partícipes 
de actividades que involucran la intersección con la urbe. (Camila Gon-
zález, 2011, p. 15)

Una situación empírica que puede llevarnos a concluir sobre el aumento de interés 
por parte de los  ciudadanos en el patrimonio cultural de la ciudad  es el día del pa-
trimonio, donde vemos una mayor oferta por parte de las instituciones, gobierno, 
etc. para que logremos reflexionar sobre los valores, el rol y el significado de nuestra 
herencia cultural. El día del patrimonio cultural fue “organizado por el Consejo 
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de Monumentos Nacionales de Chile, es una instancia ciudadana de celebración y 
reflexión en torno a las diferentes dimensiones de nuestra herencia cultural” (Día 
del patrimonio cultural, 2016).

Dicha iniciativa batió récords este año con respecto a la convocatoria para 
la inscripción de actividades, la cual superó en un 40% a las actividades 
inscritas el año interior. En relación a las activida-des ofrecidas al público, 
este año se ofrecieron 927 actividades, es decir, un 65% más que en el 
2015. Sin embargo, tenemos la oportunidad de conocer y conmemorar 
nuestro patrimonio sólo una vez al año, es decir, el incentivo de participar, 
de conocer, informarse sobre nuestra ciudad es extremadamente reducido 
(Consejo de Monumentos Nacionales, 2016).

“Fueron 18.375 personas las que asistieron a las cerca de 70 
actividades desde Arica a Magallanes que el Consejo nacional 
de la Cultura y las artes organizó en torno al patrimonio 
vivo o inmaterial”

“La instancia ciudadana organizada por el Consejo de monu-
mentos naionales (CMN) superó las cifras del año pasado pese 
a un día con lluvia, reflejado en un alza de más de 40 por 
ciento de las actividades en relación al año pasado y un cre-
cimiento en 200 mil personas en comparación al 2015”

Dibam, 2016

Dibam, 2016



18 /   Mi Barrio

CIUDAD, CULTURA Y CIUDADANÍA

La cultura es una realidad que se da espontáneamente en la medida que el hombre 
vive, se relaciona, se desarrolla. Sin embargo, para ser encausado hacia ciertos ám-
bitos de la vida social la cultura debe promoverse, generando interés, entregando 
herramientas, fortaleciendo e incentivando su desarrollo. Si la cultura no se cultiva, 
si no se valora, lentamente se diluye y pierde relevancia, y con ello se van cerrando 
puertas hacia los valores más profundos que sustentan nuestra sociedad (Kast, 2011).

El término cultura es un concepto que utilizamos a menudo para referirnos a te-
mas muy diferentes entre si. La palabra cultura es un término que tiene muchas 
acepciones y al cual se le han atribuido muchos sentidos a lo largo de la historia. Es 
un concepto que ha evolucionado en el tiempo, y sus definiciones se han ido mul-
tiplicando con miras a darle un valor especial al conjunto de prácticas, tradiciones, 
elementos y recursos que forman un territorio (Molano, 2007).

Según la definición que entrega la UNESCO (2001)
La cultura es el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales 
que caracterizan a una sociedad y que abarca, además de las artes y las le-
tras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, 
las tradiciones y las creencias. 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo señala que la cultura considera 
todas las diversas expresiones mediante las cuales una sociedad moldea y reflexiona 
su convivencia, incluyendo las imágenes e ideas mediante las cuales dicha sociedad 
representa las formas en que convive y quiere convivir (Citado en Guía Metodo-
lógica, Turismo Cultural: una oportunidad para el desarrollo local,  SERNATUR, 
2014, p.15).
La cultura es un elemento esencial para el desarrollo de una sociedad. Los países 
que buscan alcanzar el desarrollo deben enfrentar tarde o temprano el desafío de 
proteger su patrimonio o identidad cultural, pues se trata de un pilar básico para 
avanzar con sentido de pertenencia al país o la sociedad a la que se pertenece. Exis-
ten vínculos directos y 
fundamentales entre el desarrollo cultural y el desarrollo social de una comunidad. 
Según afirmara Felipe Kast al desempeñarse con Ministro de Desarrollo Social de 
nuestro país, “la cultura es el entorno, pero también es un medio y un fin en sí 
mismo para impulsar el desarrollo social y humano de las personas” (Cultura, opor- 
tunidad de desarrollo, 2011, p. 34)

La forma en que nuestras ciudades se van desarrollando, y el vínculo y la manera 
de relacionarse que estas van adquiriendo con las personas que las habitan, van 
formando la identidad cultural que nos va dando forma como país, resguardando 
y perpetuando lo que nos distingue, y al mismo tiempo diferenciándonos de las 
ciudades o países vecinos, que van viviendo sus procesos de manera paralela, la 
mayoría de las veces con distintos énfasis y a distintos ritmos. La ciudad es expre-
sión misma de cultura. Sus calles, sus edificios y la estética a partir de la cual se 
desarrolla; sus autoridades, sus iniciativas, sus celebraciones: todo ello va forjando 
un patrimonio propio que va creando nuestra identidad, una identidad que, en lo 
esencial, se va creando a partir de la forma en que los ciudadanos se van relacionan-
do con su entorno, y a partir de ello creando nuevas realidades.

En resumidas cuentas, podríamos afirmar que la cultura se va creando a partir de la 
ciudad, y a la vez la ciudad se va creando a partir de la forma en que sus habitantes 
se relacionan con ella, que es en definitiva cultura. Cultura, ciudad y ciudadanía 
son tres términos que caminan paralelamente, pero que se van necesitando uno 
de otro. Y dentro de este modo de relación, el presente proyecto pretende hacer 
énfasis en la importancia que ejerce el conocimiento, la valoración y el cuidado del 
patrimonio de la ciudad en nuestro desarrollo cultural. Específicamente constatar 
la relevancia que tiene el patrimonio cultural de los barrios de la comuna de San-
tiago para el progreso identitario y el sentido de pertenencia de nuestra sociedad.
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“Existe o se construye, paso a paso, la identidad de la ciudad 
y de sus ciudadanos, en la medida en que éste es un proceso 
histórico y cultural”

Rodríguez, 1999

País

Ciudades

Habitantes Cultura

Identidad cultural

Sentimiento de arraigo

+
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PATRIMONIO Y EDUCACIÓN

PATRIMONIO

Concepto

“El concepto <<patrimonio>> es polisémico y experimenta un continuo proceso de 
deconstrucción y construcción” 
(Hernández Cardona, 2003, p.455)

Sin duda, el término patrimonio posee innumerables acepciones. Existen diversas 
interpretaciones o formas de comprenderlo como concepto, y su origen y evolu-
ción ha sido objeto de estudio de distintas disciplinas a lo largo de la historia, todas 
las cuales ofrecen aristas que lo enriquecen y elevan como concepto.

Esencialmente, la idea de patrimonio tiene dos dimensiones fundamentales: una 
natural y otra cultural. Para el presente informe nos referiremos fundamentalmente 
a la acepción cultural del término, es decir, al concepto de patrimonio cultural.

“La palabra patrimonio viene del latín; es aquello que proviene de los 
padres. Según el diccionario, patrimonio son los bienes que poseemos, 
o los bienes que hemos heredado de nuestros ascendientes. Lógicamente 
patrimonio es también todo lo que traspasamos en herencia. Entendemos 
que se trata fundamentalmente de objetos materiales como una casa, unos 
libros, unos utensilios o un trozo de tierra. De forma parecida podemos 
referirnos a derechos y obligaciones, es decir, a cosas menos tangibles. 
Incluso podemos hablar de patrimonio en un sentido menos materialista, 
más abstracto o más espiritual. (Ballart y Tresserras, 2001, p.11)

Con el párrafo anterior comienzan Joseph Ballart y Jordi Tresserras su obra Gestión 
del Patrimonio Cultural. Dicho texto da cuenta de todos los aspectos que forman 
parte del concepto y de la realidad del patrimonio cultural, incluyendo la trans-
misión, herencia, posesión, carácter material, inmaterial y espiritual del término. 
También se hace cargo de todas las dimensiones terminológicas que abarca (dimen-
sión histórica-presente, dimensión material-inmaterial y ámbito cultural).  

El patrimonio cultural es también, en particular, una determinación amplia en la 
cual hay cabida para múltiples discusiones. Dependiendo del punto de vista que se 
le dé y de la apreciación personal que se le tenga, le podemos otorgar una relevancia 
histórica y cultural diferente.

“Entendemos el patrimonio cultural como el conjunto de bienes tangibles 
e intangibles que reflejan una gerencia cultural de un pueblo, etnia y/o 
grupo social, lo cual determina un sentido de pertenencia a sus distintas 
producciones e imaginarios simbólicos(…). Le adjudicamos a este con-
cepto un significado abierto (…) donde la noción de cambio y movilidad 
juegan un papel importante en la definición de los procesos y fenómenos 
culturales.” (Uzcátegui, 2001)
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El patrimonio como propiedad de herencia

“[El pasado cultural] necesita ser recuperado, protegido y reconocido como el me-
jor regalo que las generaciones pasadas nos dejaron en testimonio de lo que consti-
tuyó su único legado: la memoria imperecedera del significado que para ellas tuvie-
ron las cosas y los lugares” (Hernández, 2002, p.13, citado en Fontal, La educación 
patrimonial, 2003, p.31)

Según lo mencionado por Francisca Hernández en su libro Patrimonio Cultural: 
Memoria Recuperada, es posible afirmar que nuestro pasado es algo que se hereda 
y es transmitido por otros, y por ende no solo forma parte del pasado sino que 
también forma parte del presente, pues es algo que todavía persiste en el ahora y 
que es susceptible de cambios y alteraciones debido al transcurso del tiempo y las 
variaciones que va experimentando su contexto original. 

“En la realidad cultural no es sencillo el intento de delimitación entre un pasado 
y un presente, menos aún, si entendemos que el patrimonio es una realidad que 
experimenta cambios, que tiene un origen, un desarrollo y, en ocasiones, un final.”
(Fontal, La Educación Patrimonial, 2003, p.32)

En definitiva, el patrimonio es algo que heredamos de nuestros antepasados, pero 
que a la vez se sigue transmitiendo y forjando de generación en generación. El pa-
trimonio seguirá perdurando y mutando en la medida que existan seres humanos 
que lo vivan, que lo cuiden, conserven y transmitan.

“el legado cultural     es decir, el patrimonio cultural que se 
hereda por transmisión humana    es una manera de mantener 
en contacto una generación con la siguiente, y sucede así en 
todo el mundo”

Ballart, 1997
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El patrimonio como conformador de identidad

El patrimonio cultural y su conservación logra ir formando “la memoria colectiva 
de un pasado construido durante siglos” (Macarrón & González, 1998, p.33), y 
por medio de éste el ser humano logra generar vínculos de identidad con el resto de 
las personas y el entorno que lo rodean.

La cuestión de la identidad, ya sea individual o colectiva, no puede ser pensada 
como algo distinto y excluyente de la memoria, pues ambas nociones están ín-
timamente ligadas. No puede haber identidad sin memoria, porque únicamente 
esta facultad permite la conciencia de uno mismo en la duración. (Patrimonio e 
identidad cultural, Lazo, 2006)

Es así que la memoria no es otra cosa que el nombre que se le da a esa facultad 
constitutiva de la identidad personal que permite que el sujeto se piense idéntico en 
el tiempo. (Candau, Joël. P. 116 Antropología de la memoria. 2002)

El patrimonio cultural nos transmite la historia de un pueblo, por lo que podría-
mos decir que el patrimonio es “todo lo que contribuye a conformar la identidad 
de un lugar” (Zendri y Arteaga, 2002, p.153).

Nuestro patrimonio nos hace identificarnos con algo y a la vez diferenciarnos del 
resto de las comunidades, haciéndonos único de entre nuestro pares coetáneos. Nos 
vamos diferenciando como consecuencia de la forma en que nos relacionamos unos 
con otros y con el entorno que nos rodea, y eso es la cultura. 

“La idea de patrimonio viene asociada a procesos de identidad producidos sobre 
una selección cultural” (Fontal, La Educación Patrimonial, 2003, p.41)

“El patrimonio cultural de un pueblo, es donde mejor y más 
profundamente se guarda el ADN del mismo; no es sólo mate-
ria, forma o color, también contiene el espíritu, el deseo, el 
esfuerzo, la utopía y la evolución de toda la humanidad”

García Otero, 2001
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Patrimonio y globalización

La globalización es un fenómeno que ha avanzado rápidamente las últimas décadas. 
La revolución tecnológica, comunicacional, informática, la aceleración económi-
ca mundial, entre otras, son algunas de las causas que han hecho del mundo un 
espacio más homogéneo y con una conexión constante entre las diversas culturas.

Dicho proceso ha ido influyendo considerablemente en el ámbito patrimonial de 
las naciones, el patrimonio cultural se ve amenazado desde el punto de vista de su 
valoración y conservación por parte de sus habitantes. 
Además, según Ricardo Melgar, en su documento El Patrimonio Cultural y la Glo-
balización, el vínculo —real o imaginario— entre el patrimonio cultural y la glo-
balización resulta un tópico espinoso por el tenor polisémico de ambos conceptos.

Sin embargo, sabemos que son conceptos que ser relacionan entre sí. Hoy vivimos 
en un mundo globalizado lo cual ha ido afectando la identidad local de los pue-
blos y por ende, debilitando su respectivo patrimonio. Las naciones comienzan 
a homogeneizarse y las personas comienzan a valorar menos lo que es propio de 
su sociedad, y por consiguiente, se genera una menor protección y conservación 
del patrimonio. Su desarrollo y difusión es un fenómeno complejo, íntimamente 
ligado a las transformaciones ocurridas en estas ultimas décadas, en particular a la 
llamada globalización, y a la necesidad de buscar referencias sólidas o inamovibles 
frente al ritmo de cambio vertiginoso del mundo actual. (Costa, 2011)

Paradójicamente, en un contexto globalizado, donde los países se homogeneizan 
(hacia al exterior) pero se fragmentan (hacia el interior), tienen lugar y se han re-
vitalizado en nuestro país fenómenos culturales que plantean la reivindicación de 
una “identidad nacional”(…) Dichos fenómenos culturales se fundan en la recupe-
ración y recreación de tal ”identidad nacional”. (Rotman, 2003)

Por lo tanto, el fenómeno de la globalización ha sido un proceso que a la vez, 
debido a la importancia que se le da a la identidad y al patrimonio cultural de las 
naciones, ha impulsado a la reactivación y revalorización del patrimonio por parte 
de sus comunidades. A pesar de la homogeneización de las naciones a causa de la 
globalización, se ha producido una revalorización del pasado, no como campo de 
investigación para conocer mejor nuestra sociedad actual, sino como un referente 
identitario y emocional frente a la dinámica de las transformaciones actuales.

“La nueva dinámica del patrimonio cultural tiene como ex-
plicación general la emergencia de los valores locales, la 
fuerza de lo singular, la importancia de lo diferente como 
sustantivo de la misma lógica global que conduce hacia cul-
turas más homogéneas. Es en esta búsqueda de la distintividad 
como la cultura local cobra fuerza convirtiendo su particu-
laridad en un valor añadido.” 

Aguilar, 2005
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EDUCACIÓN PATRIMONIAL

Concepto

Educación patrimonial no es un término muy frecuente en nuestro vocabulario, 
pero sí hay autores que se han referido en profundidad al tema y que han desarro-
llado variadas tesis sobre cómo se debe abordar y utilizar nuestro entorno humano 
y material para contribuir a conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural de 
una nación.

Antonio Colom Canellas, en relación a la denominación educación patrimonial, 
señala que “acogemos todos aquellos aspectos que son patrimonio del género hu-
mano y que, por tanto, nos fueron legados por las generaciones pasadas –como 
verdadera herencia- y que ahora, mediante la educación, queremos también legar 
como patrimonio a la humanidad que nos ha de suceder.”

Tal como afirma Colom, dichos bienes y valores relativos al género humano son 
transmitidos entre generaciones pasadas y nosotros, por medio de la educación. 
Sin embargo, dentro del amplio espectro de nuestro posible legado a las futuras 
generaciones, no solo debemos considerar lo pasado, sino también todo lo que va 
construyendo nuestro presente, pues, como ya hemos señalado, el patrimonio se 
puede referir a los bienes heredados de los ascendientes como a los bienes propios 
adquiridos por uno mismo. 

“La expresión educación patrimonial se refiere a la acción educativa sobre los bienes 
colectivos que nuestra generación posee; bienes heredados o adquiridos, pero que 
queremos mantener y conservar, puesto que los dotamos de valor, o los considera-
mos como un valor en sí mismo.” (Colom, 1998, p.129)

La palabra educación y patrimonio pueden relacionarse de varias maneras, es decir, 
existe una relación múltiple y en cada una de esas vinculaciones podemos encontrar 
significaciones distintas de ambos términos.

                          

La principal acepción dice relación con el desarrollo educacional que es posible 
construir a través del patrimonio: el uso de bienes culturales muebles, inmuebles 
e inmateriales como recursos didácticos para enseñar sobre el formar a través del 
contenido que engloba el patrimonio. 
Otras posibles acepciones son: 
educación del patrimonio: busca enseñar contenidos sobre elementos o bienes 
patrimoniales integrado exclusivamente en materias escolares; educación para el 
patrimonio: el patrimonio como objetivo propio del proceso educativo; educación 
desde y hacia el patrimonio: el proceso educativo conceptualizado desde la propia 
idea de patrimonio y orientado hacia la educación patrimonial como principal 
finalidad.

Hemos optado por referirnos a la educación patrimonial pues se trata de la deno-
minación más genérica, que engloba todo el resto de las relaciones anteriormente 
descritas.
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La educación patrimonial como conexión entre la 
sociedad y el patrimonio

Desde el momento que hacemos nuestro el patrimonio cultural conseguimos im-
plicarnos con él y, lo que es más importante, aportamos una respuesta en la co-
municación que puede generar nuevas preguntas. “Por eso, desde la educación 
patrimonial, el receptor debe ser activo, independientemente del objeto de su 
aprendizaje, su colaboración comienza con su presencia física en el lugar.”
(Fontal, La educación patrimonial, 2003, p.115)

Desde este punto de vista, no solo se pretende educar entregando información para 
dar a conocer el patrimonio en sí mismo, sino que se busca generar una interacción 
entre la sociedad y el patrimonio cultural a fin de lograr una relación complemen-
taria entre ambos.

“El patrimonio cultural adquiere sentido únicamente considerando esa dimensión 
social que es, además, la que permite su existencia” (Hernández, 2002, p. 379)”

En relación con el receptor, es necesario que éste tome contacto directo con el 
patrimonio, debe vivirlo y experimentarlo, y de esa manera logrará involucrarse 
desde su propia vivencia, con mayor profundidad, y finalmente no solo conocerá 
el patrimonio cultural que a él le rodea, sino que aprenderá a valorarlo y, en con-
secuencia, a cuidarlo y conservarlo con la intención de transmitirlo de la mejor 
manera posible a las siguientes generaciones.

En opinión del filósofo norteamericano John Dewey, el trabajo práctico brinda 
grandes oportunidades para aprender de mejor manera los contenidos; no solo 
como información, sino como un conocimiento que vamos adquiriendo por me-
dio de las experiencias y situaciones concretar que van atravesando nuestra vida. 

“Dewey sostenía una visión dinámica de la experiencia ya que constituía 
un asunto referido al intercambio de un ser vivo con su medio ambiente 
físico y social y no solamente un asunto de conocimiento (…) el ser hu-
mano aprende en la interacción con su ambiente a partir de su capacidad 
de adaptación funcional. Ello le permite progresar en la lucha por adap-
tarse y dominar el ambiente en el que vive. Se aprende por experiencia, 
mediante la educación por acción («learning by doing»). La educación 
escolar debe por tanto favorecer el diseño de experiencias reales para los 
estudiantes que supongan a su vez la resolución de problemas prácticos.”

              (Ruiz, 2013, p. 107)

Por lo tanto, la educación patrimonial desde un punto de vista práctico y experien-
cial, nos permite tomar contacto directo con el patrimonio de nuestra sociedad. A 
través de ésta, el ser humano tiene la posibilidad de conectarse con su cultura, com-
prender e incorporarse a la identidad  del lugar y finalmente, comenzar a valorar, 
proteger y conservar el patrimonio cultural que lo rodea.
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Secuencia del procedimiento educativo patrimonial

Conocer para comprender; comprender para respetar; respetar para valorar; valorar 
para cuidar; cuidar para disfrutar; disfrutar para transmitir. (Fontal, 2003, p.180)

La educación patrimonial propone un procedimiento secuencial que se va dando 
en la medida en que la persona interactúa directamente con el patrimonio. Es ne-
cesario que se vayan cumpliendo cada una de estas partes para lograr un desarrollo 
óptimo del procedimiento. A continuación, se expondrán cada uno de los concep-
tos que componen el procedimiento y sus principales características.

Conocer Disfrutar TransmitirValorarRespetarComprender Cuidar

Secuencia procedimental

1 2 3 4 5 6 7

· Conocer su   
   existencia 
· Adquirir cono-
  cimientos previos
  sobre el patrimo-
  nio cultural para
  luego adquirir
  los conocimientos    
  específicos

· Encontrarle un
   sentido, lógica,
    interés e 
    importancia
· Nivel significativo 

· Respetamos lo
   que entendemos
   y nos hace sentido, 
   valor o interés

· No es lo mismo
   respetar que
   admirar
· Sensaciones posi-
   tivas que produce
   el patrimonio nos
   llevan a valorarlo
· Comprender sus
  razones, sus claves
  y su propia lógica

· Forma de intervenir
   en el patrimonio
· Poder de la
   sociedad de alterar 
   e intervenir
· Restauración,
   conservación y
   rehabilitación

· Estímulo positivo
· Tipos de disfrute:
   científico, emo-
   cional, experi-
   mental, relacio-
   nal, físico, senso-
   rial y cognitivo
· Disfrute como
   estado idóneo
   para continuar
   el procedimiento 
   y favorecer el
   patrimonio

· Objeto final de la
   secuencia
· No significa
  mantener intacto
  lo que se recibió
  o mantenerlo en
  su estado originario
· Actividad cambiante 
  que depende de la 
  época en que se
  produzca
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Observar

Clasificar

Analizar

Contextualizar

Argumentar

Dar sentido

Proyectar

Empatizar

Experimentar y comprender la diversidad

Detectar sistema de valores

Relativizar

Ampliar

Definir y calificar

Construir criterio

Evitar deterioro

Arreglar, recomponer

Recuperar

Comprender la capacidad de disfrute

Aprender a tener placeres diferentes

Comunicar

Trabajar formas de dar

Procedimientos - Enseñanza

Conocer

Relación entre procedimientos y capacidades en 
la secuencia significativa de procedimientos

Comprender

Valorar

Respetar

Disfrutar

Transmitir

Cuidar

Observación, percepción

Clasificación, ordenación, estructuración

Analizar

Contextualización

Argumentación

Interpretación

Ejemplificación

Empatía

Tolerancia

Autoconocimiento

Crítica, reflexión

Pensamiento divergente

Ánalisis interpretativo

Opinión

Protección

Reconstrucción

Recuperación

Comprensión

Disfrute

Comunicación, expresión

Relación interpersonal

Capacidades - Aprendizaje

Fuente: La educación patrimonial, teoría y 
             práctica en el aula, museo e internet
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Beneficios de la educación patrimonial

Según lo investigado sobre la temática educativa patrimonial, es posible concluir 
que ésta otorga múltiples beneficios para la sociedad, es por esto también, que 
creemos importante considerarla a la hora de incentivar a las personas en relación 
al cuidado, respeto y transmisión del patrimonio. A continuación enumeraremos 
algunos de los beneficios que se obtienen de la educación patrimonial.

· Ayuda a comprender el mundo actual como resultado de un procedimiento     
   evolutivo histórico

· Beneficia la construcción de una sociedad responsable, involucrada y comprometida
  con su presente

· Genera una identidad ciudadana propia que se basa en el respeto y en la                
  preservación de su entorno 

· Desarrolla un pensamiento social-crítico

· Construye un pensamiento histórico-social que se da a partir del encadenamiento
  temporal de los hechos (pasado, presente y futuro) y de la conciencia histórica

· Ayuda a comprender y valorar positivamente la multiplicidad cultural

· Ayuda a comprender críticamente nuestra actualidad, ya que somos capaces de
  interpretar los acontecimientos del pasado 

“la educación patrimonial ayuda a crear conciencia histórica 
en los jóvenes, ya que su aprendizaje les permitirá compren-
der mejor el pasado que los rodea, valorar la historicidad 
del presente y participar conscientemente en la construc-
ción de su futuro personal y social.”

Revsita de educación, 2006

“estimula en nosotros la conciencia crítica respecto a nues-
tras creencias y nuestra identidad(...)nos permite entender 
mejor el papel de la humanidad en el mundo a través del tiem-
po, nos permite apreciar con más intensidad la dimensión éti-
ca y moral de la vida humana”

Vidal, 2015
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Patrimonio en el currículum escolar chileno

En cuanto a los contenidos exigidos por el MINEDUC, el patrimonio es una te-
mática que se incluye como tal, en ciertos años de enseñanza básica.
El programa anual de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales está 
dividido en cuatro unidades. Existe una relación secuencial de aprendizaje en rela-
ción a todas las unidades nº 4 de los cursos de enseñanza básica, todas ellas tienen 
como objetivo principal un mostrarles la cultura de nuestro país y el desarrollo 
íntegro de los niños para que puedan insertarse en la sociedad.
A continuación, se presentará el contenido general de la unidad nº 4 de los prime-
ros años de enseñanza básica, los cuales se relacionan de una u otra forma con mi 
proyecto.

Currículum escolar 4to básico
Historia, geografía y ciencias sociales

1ero básico

2do básico

3ero básico

4to básico

5to básico

34 horas pedagógicas

30 horas pedagógicas

22 horas pedagógicas

24 horas pedagógicas

26 horas pedagógicas

Unidad nº 4

Reconocimiento de símbolos y expresiones de la identidad nacional y de las 
diversas identidades locales, para fortalecer el sentido de pertenencia regional 
y nacional.

Reconocer y valorar las expresiones de la cultura chilena (celebraciones, tradiciones, 
costumbres, comidas, sitios históricos, monumentos, etc.) y su patrimonio.

Deberes y responsabilidades: su importancia en la vida en comunidad. 
Los derechos del niño aplicados a situaciones de su diario vivir.

Participación en la decisiones que afectan a la comunidad. Identificar 
derechos y proposición de maneras para ejercerlos y hacerlos respetar.

Los Derechos Humanos y las actitudes cívicas. Se busca fomentar la participación 
de los estudiantes tanto en directivas de curso como en el diseño de proyectos.

Independiente de que en algunos años de la enseñanza básica no se trate el patri-
monio como concepto en si mismo, sí se tratan temáticas que involucran la cultura 
en su generalidad. El proyecto se inserta en 4to año de enseñanza básica, principal-
mente por las capacidades y la etapa de desarrollo en que se encuentran los niños 
a esa edad, además de considerar que a esa edad ya conocen conceptos previos que 
involucran la comprensión óptima del programa educativo cultural.
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EDUCACIÓN Y APRENDIZA JE 

DESARROLLO COGNITIVO TEORÍAS PSICOLÓGICAS DEL APRENDIZA JE

Además de estas 4 etapas, Piaget considera 3 tipos de conocimientos necesarios 
para incrementar el desarrollo cognitivo. Primero está el conocimiento físico, éste 
se obtiene por medio de la relación e interacción con los objetos, que a la vez 
forman parte de su interacción con el medio. En segundo lugar tenemos el conoci-
miento lógico-matemático, éste se genera cuando el niño relaciona las experiencias 
obtenidas en la manipulación de los objetos. El niño es capaz de distinguir entre 
un objeto y otro, declarando que son distintos. Y en tercer lugar, el conocimiento 
social, es un conocimiento arbitrario que se basa en el consentimiento social. Este 
conocimiento es adquirido por el niño cuando se relaciona con sus pares (relación 
niño-niño) o con un adulto (relación niño-adulto) y se logra con mayor intensidad 
al fomentar la interacción grupal de los objetos.

Teoría del constructivismo cognitivo
J. Piaget

Piaget fue uno de los más destacados y reconocidos psicólogos constructivistas de 
la historia, incluso hoy nuestra educación se basa en sus postulaciones. Esta teoría 
considera al niño como un pequeño ser que investiga por sí solo, es decir, el co-
nocimiento es activamente construido por el niño, no recibido de manera pasiva 
desde el entorno. Por lo tanto, los niños comprenden y se enfrentan al mundo por 
las acciones que realizan en él.

Los reflejos innatos llevarán a los niños a cuadros más complejos. El ser humano 
va avanzando en su desarrollo y presenta la necesidad de utilizar esquemas más 
complicados para organizar la información que va adquiriendo del exterior y que 
finalmente conformará su pensamiento e inteligencia.  Es por esto que Piaget de-
cidió dividir el desarrollo cognitivo en cuatro etapas distintas: sensorio-motriz, pre 
operacional, concreta operacional y formal operacional.

Respecto a esta teoría, se puede concluir que cuando el niño tiene contacto directo 
con el medio (conocimiento físico) y comparte también sus experiencias con otras 
personas (conocimiento social), logra consolidar su conocimiento lógico-matemá-
tico.

¿Qué es el desarrollo cognitivo?

“Es el conjunto de transformaciones que se dan en el transcurso de la vida, por el 
cual se aumentan los conocimientos y habilidades para percibir, pensar y compren-
der. Estas habilidades son utilizadas para la resolución de problemas prácticos de la 
vida diaria.” (Linares, 2009)
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La raíz del conocimiento lógico-matemático está en la persona, cada niño lo cons-
truye a través de la abstracción reflexiva, la cual nace de la relación que tienen los 
niños con los objetos y el medio que los rodea.
(Fuente principal: Escuela de Psicología, Universidad de los Andes)

Aprendizaje

Acciones y experiencias 
discrepantes

Proceso de Reestructuración
(desequilibro cognitivo)

Proceso de Equilibración

Nueva forma de pensar
(reorganización cognitiva)

Conocimientos

Físico
Lógico-matemático
Social

Teoría del aprendizaje por descubrimiento
J. Bruner

Esta teoría considera que el conocimiento es más útil y efectivo en un niño cuando 
es descubierto por sus propios medios. 
Tiene como objetivo principal promover el desarrollo de las habilidades que per-
mitan el aprender a aprender, permitiendo que los niños puedan ir construyendo 
su propio aprendizaje.

Bruner postula un aprendizaje que se basa en la inducción, considerando esencial 
la actividad y relación directa de los niños sobre la realidad, la interacción y el diá-
logo son elementos claves. El desarrollo del intelecto depende de la maduración y 
el entorno, el cual le permite al niño presentarse al mundo de estímulos desde tres 
dimensiones (igual que Piaget): acción (sistema enactivo), imagen (sistema icónico) 
y lenguaje simbólico (sistema simbólico).

Por lo tanto el comienzo del proceso de aprendizaje sería la intuición, utilizando 
hechos o experiencias del entorno, tomando apoyo en el sistema enactivo e icónico.
En términos educacionales, el profesor debe ayudar y dirigir el proceso de descu-
brimiento, sin embargo no explicar como se resuelve el problema sino que guiar 
y entregar ciertas pistas para que el niño logre un buen resultado de la actividad. 
(Fuente principal: Escuela de Psicología, Universidad de los Andes)

Actividad mental de reordenar y transformar lo dado, de forma que el sujeto tiene 
la posibilidad de ir más allá de lo simplemente dado (Bruner, 1961)

Intuición
Esfuerzos  

Descubrimientos

Inducción
Interacción y 

diálogo

Consolidación
Mundo: Acción, imagen 

y lenguaje simbólico
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Teoría sociocultural o ambientalista
L. Vigotsky

Vigotsky pone especial énfasis en el entorno, esta teoría reconoce una participación 
proactiva de los niños respecto al ambiente que los rodea.
La interacción social del niño se transforma en el motor de su desarrollo, sin em-
bargo, el proceso de desarrollo cognitivo individual va de la mano con los procesos 
socioculturales en general y los procesos educacionales en particular.

El contexto cultural del niño toma un rol esencial y determinante en su desarrollo, 
éste no recibe pasivamente la influencia sino que la reconstruye activamente. El 
aprendizaje es desarrollado por el niño, el objeto de conocimiento y los instrumen-
tos socioculturales, determinados por un contexto específico.

Por lo tanto, el conocimiento es producto de la interacción social, si bien es un 
proceso personal de construcción de nuevos conocimientos, estos son inseparables 
del contexto en que se producen. El aprendizaje es algo que está directamente rela-
cionado con la sociedad.
(Fuente principal: Escuela de Psicología, Universidad de los Andes)

Contexto
Interacción

Individuo + objeto 
+ instrumentos
socioculturales

Conocimiento 
individual

Teoría constructivista del aprendizaje 
Bruner, Piaget y Vigotsky

El constructivismo es una postura compartida por diferentes tendencias de la inves-
tigación psicológica y educativa. Se desarrolla un proceso    activo en el aprendizaje 
de nuevos conocimientos, el niño auto construye sus propios conocimientos a par-
tir de su experiencia y la integración de la información que recibe.

Las ganas y el incentivo de saber y conocer se transforma en un motor que lleva a 
salir al mundo en busca de explicaciones. A la vez debe existir alguna circunstancia 
que produzca cierto desequilibrio en las estructuras previas de conocimiento y que 
exija una readecuación del conocimiento anterior para adquirir y asimilar en co-
nocimiento nuevo. El niño aprende a modificar su conocimiento y percepción del 
mundo para adaptar las nuevas realidades y finalmente construir su conocimiento. 
Es necesario que el conocimiento adquirido sea significativo para la persona.
(Fuente principal: Escuela de Psicología, Universidad de los Andes)

Conocimiento 
previo

Equilibrio

Nuevas ideas
Desequilibrio

Construcción
Significado
(Equilibrio)
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Conclusiones

De las teorías anteriormente planteadas, se rescata principalmente una, la teoría 
constructivista de Bruner, Piaget y Vigotsky.

Esta teoría plantea un aprendizaje que se aprende en base a las experiencias de vida 
y a la vez es el método más utilizado en la educación de los países desarrollados del 
mundo.

El aprendizaje es un proceso activo por parte del niño, mediante el cual ellos mis-
mos construyen sus conocimientos, por medio del entendimiento, no de la me-
morización.

En relación a mi proyecto, se rescata lo que proponen estos tres autores, ya que 
los niños irían adquiriendo conocimiento sobre su barrio por medio de las propias 
experiencias, serían ellos mismos los encargados de descubrir en qué consiste el 
lugar, cuál es su identidad, sus principales elementos, etc. para luego compartirlo 
con sus compañeros. 
Por lo tanto, se genera un conocimiento físico y contacto directo de los niños con 
el barrio, son ellos mismos los encargados de explorar en base a una actividad que 
servirá como guía para el proceso. Finalmente se le da un valor esencial al entorno, 
que es el lugar donde se desarrolla diariamente el niño.
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ETAPAS DEL DESARROLLO
Según J. Piaget 

Tal como postulan las teorías psicológicas, el ser humano se desarrolla en todas las 
edades. Sin embargo, existen distintos etapas en la cual se desarrollan, aprenden 
y descubren distintas cosas. Piaget, posiblemente el psicólogo más reconocido en 
relación al ámbito cognitivo, divide el desarrollo humano en 4 etapas:

Inteligencia 
Sensorio-motriz

ETAPA 
SENSORIO-MOTRIZ1

(0-2 años)

2

Inteligencia 
Intuitiva

ETAPA 
PRE OPERACIONAL

(2-7 años)

3 estadios

1 estadio

1. Estadio de los reflejos
    · Conductas hereditarias
    · Conductas instintivas
    · Primeras emociones

2. Estadio de los primeros hábitos motores
  ·  Primeras percepciones de organización
  · Diferenciación de sentimientos

3. Estadio de la inteligencia sensorio-motriz
  ·  Inteligencia práctica
  · Regulaciones afectivas
  · Afectividad hacia el exterior

4. Estadio de la inteligencia intuitiva
   · Sentimientos interindividuales espontáneos
   · Socialización de sumisión al adulto

En esta etapa los niños desarrollan un pensamiento simbóli-
co y preconceptual.
Durante los primeros meses de vida el mundo de los niños 
se reduce a acciones. De a poco comienzan a entender la 
información que perciben sus sentidos y su capacidad de in-
teractuar con el mundo. Los niñis en esta etapa no son capa-
ces de comprender la permanencia de los objetos, no tienen 
representaciones mentales de símbolos o imágenes fuera de 
ellos mismos. Se observa un control motor y aprendizaje con 
respecto a los objetos, se va desarrollando una necesidad de 
explorar y descubrir novedades.
Aproximadamente a los 12 meses el niño comienza a com-
prender la permanencia de los objetos, desarrollan noción de 
tiempo y espacio y surge la función simbólica. Las sensacio-
nes se reemplazan por imágenes mentales o conceptos que les 
permite representar el mundo real. Finalmente comienzan a 
desarrollar el lenguaje.

En esta etapa los niños comprenden cómo interactuar con su 
entorno de una forma más compleja por medio del uso de 
palabras e imágenes mentales, por lo que adquiere imágenes, 
conceptos y palabras que le permiten representar el mundo 
exterior. Ya no solo se aprende mediante acciones y sentidos 
sino que se desarrolla un pensamiento simbólico y reflexivo 
sobre sus acciones, no obstante, todavía tienen una visión 
primitiva del mundo. Se insertan gradualmente en el mundo 
social. El niño hace uso del pensamiento para resolver pro-
blemas. Todavía le falta para consolidar a cabalidad algunos 
conceptos como espacio, cantidad, tiempo y causalidad.
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Inteligencia 
Concreta

ETAPA 
CONCRETA

OPERACIONAL3
(7-12 años)

4

Inteligencia 
Abstracta

ETAPA 
FORMAL 

OPERACIONAL

(12 años en adelante)

1 estadio

1 estadio

6. Estadio de las operaciones abstractas
   · Inteligencia abstracta
   · Formación de una personalidad
   · Inserción en el mundo de la adultez
     (intelecto y afectividad)

5. Estadio de la inteligencia de 
     operaciones concretas
   · Operaciones lógicas
   · Sentimientos morales
   · Sentimientos sociales de cooperación 

El niño adquiere un sistema de acciones internas mentales 
necesarias para la resolución lógica de problemas, son capa-
ces de considerar múltiples aspectos de una situación. En esta 
etapa pueden comenzar a realizar actividades más comple-
jas, comprenden los conceptos de espacialidad, causalidad, 
categorización y desarrollan un razonamiento inductivo y 
deductivo, también adquieren el concepto de conservación, 
es decir, entienden la permanencia de la cantidad o medida 
de sustancias u objetos aunque éstos cambien de posición 
u forma. Son capaces de comprender conceptos abstractos.
Saben clasificar y entienden que los eventos externos tienen 
causas externas. La socialización sigue en proceso, pero mu-
cho más avanzada que en la etapa anterior. 

En esta etapa el niño desarrolla una habilidad de pensar más 
allá de la realidad concreta, también se desarrollan opera-
ciones que conducen a la capacidad para el razonamiento 
hipotético deductivo. Pueden pensar en la relación de las 
relaciones y otras ideas abstractas. Se desarrollan habilidades 
sistemáticas y lógicas del razonamiento. Las operaciones for-
males se adquieren a partir de la adolescencia  y forman un 
sistema de pensamiento sin el cual no seria posible la com-
prensión de muchos temas, estas operaciones trascienden el 
aquí y el ahora para plantearse lo posible o lo potencial. La 
abstracción, la hipótesis y la lógica combinatoria permiten 
que el niño sea capaz de resolver problemas a través del razo-
namiento proposicional.
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Conclusiones

Se puedo concluir que todas las etapas del desarrollo que plantea Piaget tienen una 
relevancia particular, cada una de ellas es imprescindible para llegar a un desarrollo 
integral de la persona, por lo tanto, es difícil elegir una etapa con mayor desarrollo 
o con mayor potencial para intervenir. Todas ellas son parte de un proceso total 
y complementario. En relación a mi proyecto se considera la tercera etapa, etapa 
concreta operacional como enfoque de trabajo. 

Según lo estudiado, se concluye que entre esta etapa y la anterior hay un cambio 
muy notorio en la complejidad de actividad, aparición y comprensión de concep-
tos más avanzados, entre otros. Es una época en que los niños tienen ansias de 
descubrimiento, exploración y conocimiento de cosas nuevas, ya que han desarro-
llado una lógica que les permite comprender y asimilar situaciones o elementos de 
mayor dificultad.

La comprensión de conceptos como espacialidad, causalidad y categorización son 
necesarios para el usuario de mi proyecto, más allá de los conceptos en sí mismos, 
estos les permiten insertarse en el mundo y comprender a mayor cabalidad los 
hechos sucedidos.

El niño empieza a utilizar las operaciones mentales y la lógica para reflexionar sobre 
los hechos y los objetos de su ambiente (Master en Paidopsiquiatría, Jaume, 2008), 
por lo que mediante dichas operaciones también podrá comprender la inserción y 
pertenencia a un entorno definido. También al desarrollar un pensamiento menos 
rígido y más flexible les permite comprender el mundo desde una perspectiva más 
abstracta, el mundo físico va acompañado de historias, causalidades, consecuen-
cias, etc. 

De a poco van entrando en el proceso de socialización, actividad que inserta al niño 
en el mundo exterior y lo hace interactuar intencionalmente con las personas que 
lo rodean, y a la vez les permite aprender e interiorizar las normas y los valores de 
una determinada sociedad o cultura.
Es por todo lo anterior que se decide considerar al niño perteneciente a la etapa 
de operaciones concretas como el usuario principal del proyecto, además de otras 
razones observadas personalmente en la sala de clases de los niños.
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“Los intereses de un niño dependerán, pues, en cada 
momento del conjunto de nociones que haya adqui-
rido, así como de sus disposiciones afectivas, puesto 
que dichos intereses tienden a completarlas en el 
sentido de un mejor equilibrio”

La vida mental del niño, Piaget, 1967
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EDUCACIÓN

Cómo se enseña hoy

Actualmente existen diversos métodos pedagógicos distintos que se van alternando 
según las necesidades tanto de la época como de las culturas. 
Hay varios países que han optado por sistemas de aprendizajes alternativos en lugar 
del tradicional, con el objetivo de estimular un mejor aprendizaje. Por ejemplo, 
Singapur es un país que desarrolló el “método Singapur” específicamente para la 
asignatura de matemáticas. Muchos países, incluido Chile, han decidido adoptar 
este método debido a sus positivos resultados de aprendizaje a nivel mundial, de-
jando atrás los métodos tradicionales que se han aplicado durante mucho tiempo 
en la historia de la educación.

Los modelos de aprendizaje que se adoptan debiesen responder a las necesidades 
educacionales de la época y lograr resultados efectivos respecto a la adquisición de 
información por parte de los niños. Existen 2 modelos pedagógicos importantes 
que nos sirven para comprender nuestra educación actual.

Conductista

Constructivista 
y Cognitivo

Profesor Alumno Aprendizaje ContenidosMODELOS 
PEDAGÓGICOS

· Enseña al alumno
· Ejecuta los contenidos

· Enseña al alumno y  
  aprende del alumno
· Guía el aprendizaje

· Aprende de lo que le     
  enseña el profesor

· El alumno recibe 
  contenidos y   
  los almacena

· Contenidos técnicos
· No se enseña a pensar

· Enseña al profesor y 
  aprende de él
· Descubre la información

· El alumno recibe los 
  contenidos con un 
  aprendizaje significativo

· Se construyen
· Desarrolla habilidades:
   enseña a pensar
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En relación a la educación chilena, ésta se basa principalmente en la teoría del 
modelo constructivista y cognitivo, es decir, adopta un modelo que tiene como 
objetivo principal enseñar a pensar, sin embargo, de igual manera se critica que 
nuestro sistema no les enseña a pensar a los niños.
Efectivamente, en la práctica, los docentes de nuestro país enseñan a los niños en 
base a un modelo conductista, manteniendo los modelos pedagógicos en los cuales 
se basaba antiguamente la educación chilena. Por lo tanto, actualmente la disyun-
tiva no está en el modelo elegido sino en como se lleva a cabo ese modelo, es decir, 
su implementación.

En conclusión, desde un punto de vista práctico, en Chile se prioriza la memoriza-
ción por sobre el entendimiento real de la información. La mayoría de las veces los 
resultados del aprendizaje se cuantifican en relación a los conocimientos memori-
zados, no en relación a lo que realmente se aprendió.

Esto conlleva a que muchas veces, cuando los niños aprenden por medio de la me-
morización, sin relacionarlo con la actividad en la práctica, se confunden y no son 
capaces de asociar la información debido a la escasa comprensión de los conteni-
dos. Por lo tanto, es necesario que los niños relacionen los contenidos con la prácti-
ca, que desde un inicio aprendan por medio de la acción y no de la memorización.

Este proyecto busca que los niños aprendan directamente con el contacto físico de 
los contenidos, mediante la experiencia y la acción, son ellos mismos los que tienen 
la posibilidad de descubrir el patrimonio cultural de su barrio, ya sea observando, 
analizando, concluyendo, opinando, etc. sobre lo que deciden visitar.
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Acción v/s Memorización

Actualmente, la pedagogía se preocupa de desarrollar la creatividad de los niños, 
cada vez es más necesario formar niños capaces de desenvolverse en distintos me-
dios y de responder de maneras diferentes. 
Las actividades basadas en la acción, experimentación y descubrimiento propio 
permiten que el niño sea capaz de crear su propio pensamiento y que sea capaz de 
tomar caminos particulares según sus propios intereses. Igualmente es necesario 
que los niños tengan el apoyo de sus profesores y una base para desarrollar ese 
proceso activo.
También, por medio de un método de acción, se puede observar el esfuerzo, el 
interés y los posibles conocimientos adquiridos por el niño.
Respecto a este proyecto, los niños tienen la libertad de tomar caminos propios, no 
existe una respuesta oficial, sino que ellos por medio de la acción y el descubrimien-
to son capaces de generar nuevas opciones para ir resolviendo la actividad.
La acción del niño le permite responder libremente según sus propios descubri-
mientos, generando contenido interesante para la comunidad e incluyendo pers-
pectivas personales que enriquecen la información.
La idea no es que memoricen, sino que aprehendan sobre el entorno que los rodea, 
que sean capaces de indagar en ellos, en la cultura y en el patrimonio de su barrio.
Tomando en cuenta la identidad, el patrimonio y la cultura de un barrio, éstos 
se encuentran en un constante progreso, la vida va cambiando y la cultura se va 
adaptando al paso del tiempo; sí existe una historia para contar, sin embargo, ésta 
va mucho más allá de los hechos, efemérides o acontecimientos específicos. 
Por consiguiente, el proyecto toma el apoyo de contenido histórico sobre el barrio 
pero la actividad principal está destinada al descubrimiento propio de los niños en 
el territorio físico del barrio, salir a buscar historias, a observar y analizar el patri-
monio cultural del barrio.
Para activar la acción por sobre la memorización se debe aportar con una base a los 
niños, ninguna acción, respuesta u opción es correcta, ya que, dentro de lo que se 
les pide, tienen plena libertad para responder. 

Ambos conceptos, acción y memorización, fueron tratados a la hora de llevar a 
cabo el proyecto, incluso en un comienzo se intentó trabajar con un material im-
preso para que los niños aprendieran sobre la historia, la cultura y el patrimonio del 
barrio, sin embargo, luego de observaciones de comportamiento, análisis de ante-
cedentes y referentes, conversaciones con pedagógas y psicopedagógas, se llegó a la 
conclusión de que el niño de 10 años debe ser estimulado didáctica y activamente 
para acaparar su atención en la sala de clases. Son niños que les gusta experimentar 
y mantenerse activos a la hora de aprender, por lo tanto, se desechó la idea de un 
libro, cuadernillo o cualquier material impreso que solo requiriera el oído de los 
niños a la hora de trabajar con el material.

“Es necesario desarrollar una metodología en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje en la que el alumnado sea algo más que un mero espectador 
o receptor, implicándose en la construcción del conocimiento. Si preten-
demos que realmente se produzca un aprendizaje, es fundamental utilizar 
una metodología activa y participativa en la que el alumno o la alumna sea 
protagonista en la medida en que construye su conocimiento atribuyendo 
sentido y significado a los contenidos de la enseñanza.” (Estepa, 2001)
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“Crear un ambiente flexible permite una mayor            
fluidez, flexibilidad y originalidad y mayor grado de 
elaboración en el desarrollo de los niños” 

Espriu, 2005

“Los niños simplemente memorizan como conseguir 
una solución, sin desarrollar su comprensión” 

De Bourguignon, 2013

“El mayor peligro a que puede exponerse la enseñanza 
patrimonial es resumirla en un conjunto de fechas y 
lugares que los niños deben memorizar... Esto hace 
la diferencia entre conocer el patrimonio y conocer 
y valorar”

Camps, 2015
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BARRIOS

BARRIOS, ESPACIOS DE IDENTIDAD

Según José Luis Lee, el barrio se define como un lugar para vivir,  lugar de residen-
cia que posee un valor socioeconómico y una significación simbólica…forma de 
imagen colectiva ligada a la historia, la cultura y los vínculos simbólicos.

Los barrios son espacios que poseen características específicas, las cuales permiten 
hacer distinción y reconocimiento entre unos y otros. Estas características se refie-
ren a un conjunto de factores que le otorgan su exclusividad, algunos de ellos son 
factores morfológicos, arquitectónicos, culturales, sociales e históricos, los cuales a 
la vez forman parte y definen la identidad del barrio. Sin embargo, también encon-
tramos vivencias, relaciones sociales, actividades, conexión con el entorno, etc. por 
parte de sus habitantes, su importancia recae en que son ellos los que le entregan un 
valor especial y significativo a los distintos aspectos del barrio y, en consecuencia, 
generan un sentimiento de arraigo y un sentido de pertenencia con el barrio.

El barrio como espacio colectivo y de sentido comunitario para sus habitantes  va 
desarrollando una identidad propia que se va formando producto de la relación que 
se da entre dichos factores. 
Primero tenemos a las personas, son ellas las que determinan cuál será el carácter 
que tendrá el barrio. Los barrios serán definidos, a partir de la cualidad de sus 
habitantes, según los dominantes funcionales, y según el grado de apropiación sim-
bólica de su hábitat por parte de sus pobladores. (Lee, 1994)

Luego tenemos el espacio físico del barrio, es decir, el espacio físico-arquitectónico 
del lugar. En este espacio se articulan las marcas, límites, fronteras, en definitiva, es 
la unidad física del barrio que actúa como un referente tangible de identidades y 
símbolos. (El Barrio Yungay, 2014.)

Finalmente está la funcionalidad estructural del barrio. Cada ciudad a través de la 
historia de fundación y desarrollo formó barrios donde se resaltan ciertas carac-
terísticas particulares, comerciales, residenciales, industriales o administrativas. El 
Barrio es una reproducción social y material de la ciudad. (El Barrio Yungay, 2014.)

El desarrollo de la cultura, la valorización del patrimonio y el sentimiento de arrai-
go de los habitantes hacia el barrio, es esencial para el crecimiento y el futuro del 
barrio, sin ello el aspecto identitario comienza a decaer y se desintegra la unidad 
cultural y propia del territorio.   
El proceso de valorización de este espacio cultural dará lugar a la creación de há-
bitos y costumbres que, convertidos en tradiciones, darán lugar, a su vez, a la or-
ganización de espacios fijos, semi fijos, o informales que al combinarse formarán 
imágenes dotadas de identidad, estructura y significado (Lynch y Baily).

Es por esto que para formar dicha identidad es necesario que sus habitantes conoz-
can el espacio, se conecten activa y presencialmente con la vida que se desarrolla 
en él y así, se genere conciencia y responsabilidad en la comunidad respecto al 
territorio y al cuidado que se merece.
El proceso de apropiación colectiva de un espacio implica que sus habitantes pue-
dan reconocer y reconocerse en los espacios significativos que le proporcionan el 
sentimiento de que este espacio no le es ajeno, estas formas de apropiación permi-
ten construir una identidad en torno a éste. (Lee, 1994)

Por lo tanto, para lograr barrios con identidad es necesaria la expresión colectiva 
de sus habitantes, también de esta manera, se garantizará la permanencia y trascen-
dencia histórica del lugar, lo que permitirá desarrollar un barrio sólido, construido 
por sus propios vecinos y responsable de su patrimonio histórico cultural, elemento  
fundamental para la estabilidad y continuidad identitaria del lugar.
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“Cualquier situación que amenace la escala que con-
figura la vida de barrio, se transforma en una ten-
sión entre sus habitantes” 

MINVU, 2013

“Los barrios en los que vivimos son mucho más que el 
espacio donde se desarrolla nuestra vida cotidiana, 
tienen una identidad que nosotros en cuanto habi-
tantes y sujetos activos contribuimos a crear desde 
nuestra acción y nuestra mirada. Esta contribución 
es recíproca, nuestra identidad también se configura 
desde el barrio como espacio de relación, nos dota 
de una historia común con quienes nos son contem-
poráneos, y con quienes nos antecedieron.”

Suárez, 2003
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SANTIAGO, COMUNA DE BARRIOS

La comuna de Santiago tiene una gran riqueza patrimonial, cultural y arquitectó-
nica que se ha ido desarrollando desde mediados del siglo XVII hasta el día de hoy. 
Ésta se emplaza en el centro de la ciudad de Santiago, tiene 22.4 kms de superficie 
y es la comuna de menor tamaño de la región, sin embargo, es una de las únicas 
comunas que tiene el 100% de su territorio urbanizado.

Cuenta con 311.414 habitantes y una densidad de 139 habitantes por hectárea, 
siendo una de las cuatro más pobladas de la región metropolitana y la segunda con 
mayor densidad de la región. (SECPLAN, 2014)

Con 166 monumentos, 7 Zonas Típicas y casi un 50 por ciento de la comuna 
protegida, Santiago en un referente nacional en términos patrimoniales. Por ello, y 
por ser la comuna capital está siempre en el centro de las miradas. (Baratta, 2012)

A lo largo del tiempo han ido surgiendo diversos barrios en la comuna de Santiago, 
cada uno de ellos con sus propias características, historia, gastronomía, vida social, 
arquitectura, habitantes, etc. que han llevado a crear una identidad propia para 
cada uno de ellos.
Dicha comuna está constituida por más de 20 barrios que permiten descubrir gran-
des contrastes y microcosmos en cada uno de sus sectores.

Los barrios de Santiago guardan la huella de la historia e identidad tejida desde que 
los conquistadores españoles se asentaron en un territorio flanqueado por los dos 
brazos del río Mapocho. (Ilustre Municipalidad de Santiago)

Cada uno de esos barrios posee un sello de la época en que fueron constituidos y de 
los cambios que ha experimentado la ciudad a lo largo de su historia. La arquitec-
tura de sus construcciones; las grandes y suntuosas residencias; los humildes cités; 
o las calles que todavía poseen elementos de antigüedad, nos entregan espacios fas-
cinantes donde converge la vida de barrio con ámbitos gastronómicos, comerciales 
y culturales.
Los barrios de esta comuna y la identidad que atezora cada uno de ellos son una 
gran oportunidad para deleitarse con su historia y aprovechar su inmensa cantidad 
de atractivos.

“La comuna de Santiago posee un patrimonio cultural y arqui-
tectónico que cruza la historia del país, desde sus primeros 
asentamientos hasta la actualidad, transformándola en un 
territorio cosmopolita, multicultural y diverso.”

Ilustre Municipalidad de Santiago
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Fuente: Revista Invi, 2014

Algunos de los barrios de la comuna de Santiago son:

· Barrio Cívico (Centro Histórico)

· Barrio Brasil 

· Barrio Lastarria 

· Barrio Franklin 

· Barrio Matta Sur 

· Barrio París Londres 

· Barrio Parque O´Higgins - Club Hípico 

· Barrio República y Dieciocho 

· Barrio San Diego 

· Barrio San Eugenio 

· Barrio Yungay

· Barrio 10 de Julio

· Barrio Balmaceda

· Barrio Matta Norte

· Barrio Matta Sur

· Barrio Panamá

· Barrio Parque Almagro

· Barrio San Borja

· Barrio San Vicente

· Barrio Santa Ana

· Barrio Santa Elena

· Barrio Santa Isabel

· Barrio Sierra Bella

· Barrio Viel

· Barrio Huemul

Mapa geográfico que contiene algunos barrios de la comuna de Santiago
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EL CASO DEL BARRIO YUNGAY

Tal como se dijo anteriormente, en la comuna de Santiago existe una diversidad de 
barrios donde cada uno de ellos tiene una historia, cultura y patrimonio en parti-
cular. Por dicha razón, se optó por explorar y trabajar, en primera instancia, con un 
solo barrio, profundizando en su historia, características, necesidades, etc. con el 
fin de estudiar a mayor cabalidad ese sector y próximamente poder implementar el 
proyecto en el resto de los barrios de la comuna de Santiago. 

Yungay fue el barrio elegido para llevar a cabo el proyecto. A continuación se en-
tregará una breve reseña del barrio y sus principales características que hicieron 
elegirlo como contexto principal.

El Barrio Yungay fue fundado el año 1839 bajo el mandato del presidente José Joa-
quín Prieto. Fue el primer barrio planificado y republicano de la comuna de San-
tiago. “Su fundación representó el inicio de la urbanización de Santiago Poniente: 
fue la primera planificación urbana luego de la que circunda la Plaza de Armas, en 
la época de Pedro de Valdivia.” (Plataforma urbana, 2011)
La denominación del barrio se debe a un homenaje que decidió hacer el Presidente 
José Joaquín Prieto al triunfo del ejército chileno en la batalla de Yungay, que a la 
vez puso fin a la guerra de nuestro país contra la Confederación Perú – Boliviana.

Este barrio está ubicado en el sector poniente de la comuna de Santiago y sus 
límites geográficos son las calles San Pablo, Ricardo Cummings, Av. Libertador 
Bernardo O`Higgins y Matucana (incluyendo el Parque Quinta Normal).
El año 2009 fue declarado “Zona Típica” por el Consejo Nacional de Monumentos 
de Chile (CMN), declaración que se le atribuye en gran parte a sus vecinos que 
están constantemente defendiendo el patrimonio, la historia y la cultura del barrio.
Yungay es un barrio con valores que lo hacen conformador de un carácter ambien-
tal propio. Actualmente, debido a su condición de Zona Típica, sus inmuebles cul-
turales se encuentra protegidos bajo la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales.
Su antigüedad e historia lo hacen poseedor de inmuebles, parques, servicios, co-
mercios, etc. que datan del Siglo XIX, de los cuales varios se mantienen intactos 
hasta el día de hoy.

En cuanto a su caracterización demográfica, según el CENSO realizado el año 
2002, el barrio posee una población de 13.474 habitantes. La población masculina 
corresponde al 48,13% (6.486 hombres) y la población femenina corresponde al 
51,87% (6.988 mujeres) de la población total del barrio.

Grupos 
quinquenales Hombres Mujeres

o-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80 y más

total

377

376

385

417

575

820

716

610

464

388

341

286

217

160

154

96

104

324

403

397

401

666

765

638

546

521

454

369

292

269

196

280

193

275

6.486 6.988
Fuente: Datos extraídos a través de software Redatam en base a CENSO 2002, INE
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Fuente: Google maps
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En cuanto a los niveles de educación, de acuerdo a la información entregada por el 
Censo 2002, un 7% de la población es analfabeta y el 93% restante corresponde a 
la población alfabeta. El último nivel de enseñanza cursado por la mayoría de sus 
habitantes es el nivel de enseñanza media. En segundo lugar, la población del barrio 
alcanza niveles de enseñanza superior y en un tercer lugar se posiciona la educación 
básica y primaria.

“En relación a los años de estudio de la población residente en el área de 
estudio, es posible establecer, de acuerdo a la fuente de Torres, M; Ca-
quimbo, que entre los años 1992 y 2002 se observó un claro aumento de 
los años de estudios, orientado hacia el margen oriente del barrio (Ricardo 
Cumming), alcanzando valores de 12,1 a 21 años de estudio, respectiva-
mente (Torres). Así queda expresado en la Imagen N°8 “Variación de años 
de estudio de población”
             (Santiago Innova, 2013)

Respecto a los datos anteriores se puede concluir que el Barrio Yungay posee una 
numerosa población infantil que accede a la educación primaria que ofrece el ba-
rrio y que un gran número de ellos también se incorporan a la educación media y 
posteriormente a la educación superior.
El presente proyecto busca intervenir en los establecimientos educacionales del 
Barrio Yungay, específicamente en la educación primaria.
El proyecto se centrará en niños de 10 años aproximadamente que crecen en el 
barrio y se preparan para ser, en un futuro, la sociedad civil activa del lugar.

¿Por qué el Barrio Yungay?

Tal como mencioné en mis motivaciones personales, la historia, la cultura y el 
patrimonio son temas que me interesan y que quería abarcar a lo largo de mi 
proyecto. Son muchos lo barrios que hay en la comuna de Santiago, algunos se 
caracterizan por su actividad comercial en cierto ámbito específico, otros por su 
arquitectura, y así cada uno tiene su propia personalidad.

Personalmente, desde siempre, me ha interesado el Barrio Yungay, no solo lo con-
sidero muy atractivo visualmente sino que también es dueño de una historia y de 
una cultura fascinante. Su sociedad civil activa es admirable, han sido ellos los 
principales encargados de proteger su patrimonio, promover el respeto y permitir 
su trascendencia para las nuevas generaciones que crecen en el barrio.

Yungay, en su particularidad, es un barrio antiguo que data del siglo XIX  y que 
guarda una riqueza cultural, patrimonial e histórica de gran importancia para la 
comuna de Santiago y en general para la ciudad.
Actualmente se puede notar una vida y un ambiente de barrio intenso que no 
siempre es posible apreciar en el resto de los barrios de Santiago. Tiene una vida 
social activa, sus espacios públicos están empapados de la identidad local que los 
caracteriza,. Todavía se conservan tradiciones antiguas que vienen desde los años de 
su fundación, por ende, el patrimonio es un tema vigente en el barrio. Las genera-
ciones actuales se preocupan a diario de cuidarlo y defenderlo como se merece, es 
decir, existe un gran interés por parte de sus habitantes de mantener su identidad y 
luchar por la defensa de su patrimonio.

Además es un barrio que se caracteriza por su carácter patrimonial e histórico, es el 
barrio con mayor concentración de sitios culturales (museos, inmuebles patrimo-
niales, centros culturales, etc.) de la comuna de Santiago. Es un espacio atractivo 
culturalmente que incentiva darlo a conocer, protegerlo, valorarlo, conservarlo y 
hacerlo trascender al resto de las generaciones.

Por lo tanto, desde un punto de vista general, uno de los objetivos del proyecto es 
que la identidad y el estilo propio de cada barrio vaya trascendiendo a través de 
las generaciones. Que el patrimonio cultural que posee cada barrio sea conocido 
y valorado por sus habitantes y así evitar la pérdida de su memoria histórica y la 
desvalorización de su patrimonio, elemento esencial que tanto los identifica a cada 
uno de ellos. 
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“En Yungay se camina sin apuro, la mirada recorre la 
textura de la fachada continua y el negocio de la 
esquina aún le hace competencia al supermercado.” 

Baratta, 2012
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Sociedad civil activa

Si hay algo que destaca en Yungay por sobre los otros barrios, son sus habitantes, la 
gran mayoría de ellos son participantes activos de la comunidad y han defendido 
el barrio de las diversas amenazas que se presentan a diario por el mundo actual.
Yungay tiene varias organizaciones y juntas vecinales, muchas de las cuales han 
intervenido considerablemente en lo que es el barrio hoy.

Las organizaciones comenzaron a aparecer cuando los vecinos fueron notando cier-
tas amenazas para el barrio, ya sea amenazas inmobiliarias, municipales con respec-
to al tema de la basura, cambio en el plan regulador, etc.

Para la comunidad, la construcción de edificios en altura representaba una amenaza 
que cambiaría fundamentalmente este barrio tradicional, modificando no sólo su 
escala y características arquitectónicas, sino que también su dinámica barrial, su 
comunidad y finalmente su identidad. Junto con ello una pérdida de contacto 
entre la comunidad que se conoce entre sí, sus raíces, su historia, sus calles y plazas.
(Bulnes, Rosa María. Un territorio que construye identidad en defensa de su patri-
monio. El caso del Barrio Yungay. 2012. Santiago Chile)

Así, de a poco se fueron formando distintas organizaciones que luchaban por el 
mismo objetivo, garantizar la defensa del barrio y la vida de sus vecinos contra 
cualquier principio que atentara sobre ella. En consecuencia a estos conflictos que 
se comienzan a desarrollar en el barrio, los vecinos empiezan a tener un cambio 
de conciencia en relación al valor patrimonial e histórico que presenta el barrio, 
sus manifestaciones colectivas los hace darse cuenta que sí son capaces de influir y 
fortalecer su defensa por medio del actuar en comunidad.
Finalmente, están convencidos de que “la fortaleza del movimiento se deriva del 
desarrollo de su reconocimiento como identidad colectiva barrial.”
(Bulnes, Rosa María. Un territorio que construye identidad en defensa de su patri-
monio. El caso del Barrio Yungay. 2012. Santiago Chile, pag.86)

El año 2009 el barrio fue declarado como “Zona Típica” por el Consejo Nacional 
de Monumentos, esta declaración se debe en gran parte a la lucha y participación 
activa de los vecinos del barrio, fueron ellos quienes buscaron por más de 3 años 
que el gobierno reconociera ese espacio y valorara oficialmente su riqueza patri-
monial.

Se puede concluir que las generaciones actuales del barrio están bastante involucra-
das con el patrimonio y la cultura del barrio, están en sintonía con su defensa, su 
protección y la participación activa en comunidad.

Sin embargo, podemos notar que las generaciones infantiles no forman parte de 
esta conciencia patrimonial e histórica que se ha dado en el barrio los últimos años. 
La gran mayoría de las actividades, organizaciones, eventos, etc. están conformados 
por gente adulta, son ellos los que participan activamente y presentan interés por 
el entorno que los rodea. 
Si bien, existen talleres y actividades específicas que involucran a la población in-
fantil, éstas generalmente son actividades deportivas, talleres de manualidad, acti-
vidades ecológicas, trabajos de huerto, etc.
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Actividades para niños en el Barrio Yungay

· Campeonato de baby fútbol para niños contra otros barrios de Santiago organi-
   zado por el Club Deportivo Gran Yungay (dejó de realizarse el año 2012)

· Taller gratuito de filosofía para niños entre 9 y 11 años en la Biblioteca de San-
   tiago a cargo de la CIFICH (Comunidad de Indagación en Filosofía e Infancia en
   Chile) y la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile

· Fiesta de la Primavera en Yungay (una vez al año, aprox. dura un mes)
   - Huerto de niños organizado por Huerto libertad
   - Festival interescolar la voz en Yungay organizado por Coordinación la voz de Yungay
   - Tarde familiar (cuentos y películas) organizado por Huerto libertad
   - Actividades infantiles con cuentos organizada por Comisión calle cuento
   
De 37 actividades en total que ofrece la Fiesta de la Primavera, solo 4 de ellas están 
dirigidas específicamente para los niños

· Fiesta del Roto Chileno, actividades durante una semana, solo un día hay
   actividades para los niños

· Navidad en Barrio Yungay para niños, se les entregan juguetes de navidad que el
   Municipio canaliza a través de la Junta de Vecinos Barrio Yungay.

· Museo de la Educación, Museo Nacional de Historia Natural, Museo Artequín,
  Museo Infantil

Como podemos ver, Yungay es un barrio activo culturalmente hablando, sin em-
bargo, la gran mayoría de sus actividades están dirigidas a los adultos.

En comparación a los adultos, los niños tienen menos oportunidades de acercarse 
al patrimonio cultural del barrio, por ejemplo, todas las rutas patrimoniales que se 
ofrecen en el barrio y que no son pocas, están dirigidas a los adultos. 
Los folletos y la información acerca del barrio también fueron creadas para que los 
adultos se informaran, por lo tanto, la población infantil va quedando más aparta-
da de este contacto con el patrimonio cultural del barrio.

En general, las actividades dirigidas a los niños son más bien recreativas y no se 
refieren directamente a dar a conocer lo que es y lo que hay en el Barrio Yungay. 
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¿Por qué trabajar con los niños del barrio?

Hay varias razones por las cuales se decidió tomar a la población infantil como 
enfoque principal de este proyecto. Primero, vemos que en Chile la educación 
patrimonial no es un campo muy explorado, recién hace algunos años está siendo 
más considerado y se ha comenzado a tomar conciencia de la importancia de dar a 
conocer el patrimonio cultural a la población infantil.

Según Alejandra Valdés, fundadora del programa “Chilemitos”, su programa cul-
tural la llena de orgullo ya que brinda a niños de todo Chile tener experiencias 
entorno a temáticas patrimoniales que hasta la fecha no estaban como actividades 
sistematizadas. También declara que está convencida de que el poder educativo y 
cultural en una sociedad es esencial, y en Chile es un nicho que hasta este entonces 
pocos han explorado. (Blog Chilemitos, 2013)

En segundo lugar, según el caso de estudio para este proyecto, Yungay es un barrio 
en que los niños son el grupo que menos actividades culturales tienen, en general 
las juntas de vecinos ofrecen rutas patrimoniales para adultos, los libros e informa-
ción que hay sobre el barrio y su cultura están dirigidos a los adultos, es decir, no 
hay material que involucre el patrimonio que esté destinado a los niños, igualmente 
existen actividades pero no directamente relacionadas con el patrimonio sino que 
con otros ámbitos de la cultura. En la entrevista que se le realizó a la antropóloga 
especializada en investigación etnográfica aplicada y actual participante activa de la 
junta de vecinos por la Defensa del Barrio Yungay, Cecilia Muñoz, dice

“Los niños han ido al museo, nosotros les hemos explicado con los paneles 
que tenemos aquí sobre la historia del barrio, pero yo creo que hay que 
involucrarlos muchísimo más. Hay otras organizaciones, como eco barrio 
que ha trabajado el tema del huerto y nosotros con talleres de serigrafía y 
de muralismo como intervención del espacio público. En el fondo, éstas 
son iniciativas que hay que estar haciendo permanentemente, sí se han 
realizado algunas actividades, pero no son suficientes ya que el tema cul-
tural es un gran desafío.” 
(Muñoz, comunicación personal, 2016)

En general, las actividades que se realizan en el barrio son actividades deportivas, 
recreativas, entre otras, se nota que se necesita un mayor refuerzo cultural y patri-
monial a la hora de tomar en cuenta a los niños de barrio.

Por otro lado, uno de los objetivos de este proyecto es que el patrimonio cultural 
del barrio logre trascender de generación en generación evitando su desvalorización 
y en consecuencia el deterioro y falta de cuidado por parte de sus habitantes.

Carmen Muñoz, coordinadora del Club Deportivo El Gran Yungay, nos explica 
por qué es necesario desarrollar actividades patrimoniales para los niños, “Los ni-
ños son la savia, el origen. Si uno educa a los niños, después cuando grandes, van 
a defender el barrio, es súper importante que los niños tengan conocimiento del 
lugar histórico donde viven”.  (Página web, Ministerio Secretaría General de Go-
bierno, 2012)

Los niños son las futuras generaciones que tendrán que hacerse cargo y defender el 
patrimonio de su barrio, para esto es necesario que conozcan el lugar, formen un 
vínculo directo con él y así posteriormente exista una concietización y valorización 
patrimonial que permita el cuidado y la conservación del patrimonio que posee el 
barrio.

Rosario Carvajal, concejala de Santiago y ex presidenta de la asociación chilena de 
barrios y zonas patrimoniales, habla respecto a un proyecto cultural que postuló a 
un fondo el año 2012, “Hace tiempo que teníamos la idea de formar a niños, y de-
cidimos presentar un proyecto al Fondo de Iniciativas Locales, la idea es transmitir 
el legado a los más pequeñitos porque esa es la única forma de que se preserve el 
patrimonio”

“El trabajo que hay que hacer justamente es tratar de que los niños se 
sientan yungainos, que hagan un ejercicio reflexivo para que cuando ha-
gan su construcción identitaria ellos puedan decir yo vivo en esta parte de 
Santiago, mi barrio tiene esta historia, mis vecinos son así, la gente de este 
barrio hace estas cosas, en el fondo, que puedan tener una imagen de su 
barrio en tiempo actual vinculado con antecedentes históricos, siempre es 
importante saber de donde salió todo, por ejemplo, porque hay rieles en 
las calles, que el niño sepa que hasta cierto año circularon tranvías por ahí, 
me refiero a eso, que la historia les haga sentido en el presente más que un 
dato enciclopédico.”
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“Los niños van a ser la base cultural que van a habitar el barrio, si es que 
pensamos que esos niños se van a quedar ahí, es muy importante que 
ellos lo valoren ya que en la medida que lo valoran, lo cuidan. Esto es una 
relación que hemos establecido no al ojo, sino que cuando hemos hecho 
nuestras investigaciones acerca del deterioro del barrio y la violencia que 
se genera, claramente hay una relación entre lo ambiental patrimonial y 
los sentimientos que esto despierta en la gente entonces hay una relación 
súper directa, en la medida que la gente se enraíza en su lugar, lo valora y 
eso hace que lo cuide.”

              (Muñoz, comunicación personal, 2016)

La población infantil es un segmento que tiene mucho potencial para acercarlo al 
patrimonio del barrio, en el caso de este proyecto, los niños de 10 años están en 
una edad que están recién adoptando una cierta independencia en sus vidas, tienen 
ganas de explorar y de descubrir cosas nuevas. Al mismo tiempo, son personas que 
están creciendo y están de a poco adaptándose al mundo que los rodea, están en 
una etapa que comprenden mucho más que antes y que de a poco se van a ir in-
corporando a la juventud y posteriormente a la adultez. Por esto, es necesario que 
los niños conozcan desde pequeños el lugar que los rodea, comprendan la impor-
tancia de la cultura e identidad del barrio. De esta manera, se generará una mayor 
conciencia respecto a su entorno más cercano, valorarán y apreciarán sus edificios, 
casas, museos, personas, comercios, parques, etc. y posteriormente se preocuparán 
de protegerlos y conservarlos para continuar con la trascendencia de este patrimo-
nio a las generaciones siguientes.

“El patrimonio chileno conforma una parte medular 
de su identidad como nación(...)existe la necesidad 
de protegerlo, conservarlo y difundirlo. Para ello 
se necesita crear conciencia en la niñez de que el 
patrimonio es lo que distingue a un pueblo como na-
ción. Depende del conocimiento y valoración que se 
tenga del patrimonio, el respeto y cuidado que la 
gente le tenga y su preservación para las futuras ge-
neraciones.”

Kaluf, 2000





CONTEXTO
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EDUCACIÓN

TIPOS DE EDUCACIÓN

Independiente de que existan distintos tipos de educación, todas ellas tienen como 
objetivo educar, transmitir conocimientos, valores y costumbres.

Hay 3 tipos de educación:

- Educación Formal:
Es un aprendizaje basado en reglas, el proceso educacional conlleva una intención 
deliberada y sistematizada que pertenece a la escolarización obligatoria. General-
mente todos los establecimientos educacionales ofrecen este tipo de educación de 
carácter estructurado y que generalmente concluye en una certificación.

- Educación No Formal:
Es un aprendizaje planificado pero no estructurado, generalmente es creado para 
cumplir con ciertos objetivos. No forma parte del currículum oficial de un esta-
blecimiento educacional. Es una actividad extracurricular que tiene un enfoque 
intencional, no se encuentra completamente institucionalizada pero sí organizada. 
Son actividades educativas de carácter opcional, complementario y flexible.

- Educación Informal: 
A diferencia de la educación no formal, la informal es un aprendizaje que carece 
que objetivos educativos y es una educación desorganizada, generalmente no es 
susceptible de ser planificada y de padecer normas. Se obtiene de forma natural 
por las actividades cotidianas e interacciones diarias con el resto de la gente y el 
ambiente.

¿DÓNDE SE INSERTA MI PROYECTO?
El proyecto se inserta en la educación básica, específicamente en el 4to año de 
enseñanza básica, como una actividad anual extra curricular de la asignatura de 
Historia, geografía y ciencias sociales, enmarcándose de esta manera dentro de la 
educación no formal.

El programa tiene objetivos claros pero a la vez amplios, que responden a una pla-
nificación previa con un esquema de aprendizaje determinado.
El material trabajado por los niños no procede directamente del establecimien-
to educacional, sino que se inserta complementariamente al aprendizaje formal 
u oficial del mismo establecimiento y de los contenidos mínimos exigidos por el 
Ministerio de Educación.

Se intenta incentivar a los niños a conocer su entorno más cercano de una manera 
distinta que finalmente concluye en un proyecto de curso colaborativo entre todos 
los alumnos.

La Bitácora Cultural, material en el cual se concreta el proyecto y que se explicará 
en detalle más adelante, pretende recorrer distintos espacios del barrio y compartir 
con los compañeros las experiencias vividas y los conocimientos adquiridos en ellas.
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ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES  
BARRIO YUNGAY

Como ya se ha mencionado anteriormente, el proyecto se inserta en los distintos 
barrios que forman parte de  la comuna de Santiago, específicamente en los esta-
blecimientos educacionales que tengan enseñanza básica.

En el caso del Barrio Yungay, algunos de sus establecimientos educacionales con      
enseñanza básica son:

· Colegio Árabe

· Colegio Alto Palena

· Colegio Santa Elena

· Colegio San Antonio (colegio en el cual se realizó el testeo)

· Colegio Victoria Prieto

· Colegio Hispano chileno 

· Colegio San José Obrero

· Colegio Diego de Almagro

· Colegio María Luisa Villalon

· Colegio Dr. Luis Calvo Mackenna

· Colegio Santa Teresita del niño Jesús

· Escuela Santiago Apóstol

· Escuela Salvador Sanfuentes

· Escuela República de Panamá

· Liceo Cervantes

· Liceo Miguel Luis Amunategui

Colegio San Antonio

El Colegio San Antonio es un colegio católico, que se fundamenta en una concep-
ción cristiana de la vida.

Reseña histórica: Nace el año 1927 como una escuela dominical dependiente de la 
Parroquia San Antonio de Padua, de los padres Capuchinos quienes se propusieron 
alfabetizar a los hijos de los trabajadores del sector. Luego en el año 1930 pasa a ser 
una escuela parroquial y en el año 1955 comienza a ser administrada por la congre-
gación Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor.
En marzo del 2008 la administración del Colegio es asumida por la Gestora de 
Establecimientos Educacionales.

Proyecto pedagógico: Contempla todas las actividades que se vinculan con lo     
académico, privilegiando el desarrollo de competencias y habilidades en los proce-
sos de aprendizaje, cuyo protagonista es el propio estudiante.

Formación de la persona: Reúne las experiencias que fortalecen y facilitan la for-
mación integral de niños, niñas y jóvenes, y el desarrollo personal de todos los 
miembros de la comunidad educativa, fortaleciendo habilidades sociales que faci-
litan un buen ambiente. El desarrollo personal de los estudiantes es muy impor-
tante para el proceso de aprendizaje, por esto se plantean una serie de acciones que 
promueven tal crecimiento, facilitando a los estudiantes responder a sus propias 
búsquedas.





FORMUL ACIÓN
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OPORTUNIDAD

Como ya hemos mencionado precedentemente, es un hecho que la comuna de 
Santiago es una comuna de gran diversidad cultural y riqueza patrimonial. A la 
vez, posee más de 20 barrios diferentes, cada uno de los cuales tiene características 
culturales y patrimoniales que le otorgan, particularmente, una identidad que los 
distingue.

Para que el patrimonio de la ciudad de Santiago perdure en el tiempo y pueda 
ser aprovechado por las futuras generaciones, es deber nuestro –de la generación 
actual- cuidarlo, conservarlo y difundirlo, pues evidentemente, debido al paso del 
tiempo, existe un riesgo natural a la pérdida de identidad, deterioro del patrimonio 
y olvido de la memoria histórica por parte de quienes conviven en medio de él.

Luego, nos percatamos poco a poco de que la población infantil es una genera-
ción novedosa, que está comenzando a insertarse en el entorno de sus respectivos 
barrios. Son las futuras generaciones –las pequeñas generaciones de hoy- quienes 
en unos pocos años más tendrán que hacerse cargo de los barrios en que viven, 
protegiéndolos frente a cualquier adversidad posible.

Es un hecho que los niños de hoy no saben lo suficiente sobre la historia de sus 
barrios, sobre la identidad que los distingue, sobre su patrimonio cultural y sobre 
otros muchos elementos que forman la cultura en la cual están insertos.

He aquí una oportunidad muy valiosa de dar a los niños la posibilidad de tomar 
contacto con su entorno, de valorarlo, de disfrutarlo, de protegerlo; de indagar en 
sus comercios, servicios, personas, lugares, construcciones; sus parques y plazas, 
sus calles o pasajes. De esta manera, por medio del conocimiento y la experiencia, 
conseguiremos que los niños logren valorar el patrimonio y la cultura que les ha 
sido heredada por sus antepasados y así, posteriormente, sientan la responsabilidad 
y la misión de transmitirlo a las próximas generaciones.

Es por todo lo anterior que hemos apostado por el contacto directo: las visitas, la 
experiencia, la vivencia en primera persona como mecanismo para que los niños 
se inserten y hagan suyos los distintos elementos patrimoniales presentes en sus 
barrios.

Este es el único camino para lograr preservar con orgullo lo que ya tenemos y 
permitir que las generaciones futuras sigan enriqueciendo el patrimonio cultural 
que les rodea.
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FORMUL ACIÓN DEL PROYECTO

QUÉ

Programa educativo patrimonial que se articula a partir de una Bitácora Cultural 
desarrollada por los niños de 4to básico de las escuelas y colegios de los distintos 
barrios de Santiago.

POR QUÉ

Los niños no tienen información ni actividades suficientes para conocer y acercarse 
al patrimonio cultural del barrio, la mayoría de las iniciativas culturales están di-
rigidas a los adultos. Por lo tanto, hacen falta herramientas y oportunidades para 
que los niños se involucren directamente con el patrimonio del barrio y así logren 
desarrollar un sentido de pertenencia y un sentimiento de arraigo con el lugar.

PARA QUÉ

El patrimonio sea conocido, valorado, protegido y conservado por los niños del ba-
rrio. Además desarrollar la identidad cultural, promover la idea de sentido de per-
tenencia y favorecer la trascendencia del patrimonio a las próximas generaciones.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Por medio de la educación patrimonial, acercar a los niños al patrimonio cultural 
del barrio y generar un contacto más directo que les permita conocerlo, valorarlo 
y cuidarlo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

· Generar en los niños un sentimiento de arraigo y pertenencia con el barrio.

· Proporcionar experiencias infantiles relacionadas con el patrimonio cultural del 
barrio, intentando entregar una incidencia positiva en su aprendizaje y valoración.

· Acercar el patrimonio cultural del barrio a la vida cotidiana de los niños por medio 
de dinámicas y ejercicios atractivos que, a la vez, les permita desarrollar habilidades 
de observación, reconocimiento, apreciación, reflexión, síntesis y  creatividad. 

· Generar información cultural sobre el barrio desde una perspectiva infantil 

· Incorporar a las familias de los niños y otras personas a la participación del proyecto.

· Enriquecer el currículum escolar de la asignatura de historia por medio de activi-
dades que complementan el contenido cultural de la materia.
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USUARIO

Usuario principal:

El principal destinatario del programa educativo cultural “Mi Barrio” son niños y 
niñas de 9 y 10 años de edad que estén cursando 4to año de enseñanza básica en los  
establecimientos educacionales de los distintos barrios de Santiago.

En general asisten a establecimientos educacionales municipales o subvencionados. 
La mayoría de ellos vive en el mismo barrio que el establecimiento y el resto vive en 
los alrrededores cercanos al barrio.

Algunas características de estos niños:

· Les gusta participar de actividades grupales
· Están empezando a formar su propia identidad, primeros indicios de independencia
· En general, todavía requieren el apoyo de sus padres para realizar las tareas escolares
· Tienen un pensamiento más lógico, complejo y maduro
· Están comenzando a expresar intereses particulares
· Consolidación de conceptos aprendidos
· No saben o saben poco sobre la historia y el patrimonio cultural de su barrio
· Son capaces de manejar aparatos tecnológicos (computadores, celulares, tablets, etc.)

Usuarios secundarios:

· Niños u otras personas interesadas en conocer el contenido generado por los niños.
Éstos deben tener acceso a las bibliotecas de los establecimientos educacionales que 
posean el material, ya que es ahí donde se irán guardando cada año las bitácoras 
finalizadas.

· Profesores o docentes de la asignatura de Historia, geografía y ciencias sociales que 
se encargarán de administrar el material y llevar a cabo la actividad.
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ANTECEDENTES Y REFERENTES

Antecedentes

Programa a cargo del Ministerio de 
Educación y la Oficina Regional de 
Educación de la UNESCO que con-
siste en guías de actividades patri-
moniales específicas para cada curso, 
desde 1ero básico hasta 4to medio. 
La mayoría de las actividades se rea-
lizan en la sala de clases, siempre con 
una metodología dinámica y atrac-
tiva para los alumnos, por ejemplo, 
trabajos en grupos, manualidades, 
discusión grupal, música, imágenes, 
etc. También hay actividades que se 
llevan a cabo fuera de la sala de clases 
y luego se exponen ante el curso.

Guías de actividades 
patrimoniales

Álbum cultural Programa Educación Patrimonial

El álbum cultural es un proyecto 
educativo que se trabaja en el Cole-
gio Cordillera y tiene como objetivo 
que los niños de 3ro básico aprendan 
sobre el patrimonio cultural nacio-
nal y mundial. El mes de marzo cada 
niño recibe un álbum que deben ir 
completando a lo largo del año, las 
láminas las obtienen según el buen 
comportamiento que demuestran 
dentro de la sala de clases, sin embar-
go, el álbum lo trabaja cada niño en 
sus respectivos hogares. Una vez a la 
semana, en la asignatura de Historia, 
se genera una clase expositiva de los 
alumnos donde comparten con sus 
compañeros los conocimientos ad-
quiridos.

Actividades que buscan promo-
ver el interés, la responsabilidad 
y creatividad por la recuperación, 
documentación y puesta en uso del 
patrimonio cultural de Canarias. Fo-
menta la participación activa, creati-
va y responsable de los estudiantes, 
a través de la investigación del pro-
pio participante. Los alumnos deben 
participar aportando ideas creativas 
y elaborando distintos proyectos di-
dácticos para la recuperación y difu-
sión patrimonial.

Bitácora de reciclaje

La bitácora de reciclaje creada por 
la municipalidad de Vitacura, es un 
proyecto que busca concienciar a los 
niños respecto al reciclaje de la co-
muna. Se utiliza como antecedente 
ya que contiene actividades para que 
los niños realicen fuera del horario 
de clases junto a sus familias en algún 
punto limpio de la comuna. Cada se-
mana participa un niño distinto, el 
cual debe llevarse la bitácora a su casa 
y realizar la actividad junto a algún 
miembro de su familia. Es una acti-
vidad experiencial en la cual el niño 
toma contacto directo con el recicla-
je de la comuna y a la vez aprende so-
bre éste de una manera más atractiva, 
dinámica y participativa.

 Formulación  / 
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Referentes

Chile para niños PEPA Pasos

Es una pagina web que busca 
acercar el patrimonio nacional 
a los niños y niñas de nuestro 
país. Rescata nuestro patrimonio 
cultural a través de distintas acti-
vidades para niños como juegos, 
libros, noticias, etc. Los niños 
aprenden sobre nuestra historia 
jugando, viendo videos, partici-
pando de concursos, etc.

Es un programa que tiene como 
objetivo dotar al público es-
colar y docente de contenido               
informativo, didáctico y pe-
dagógico publicado en el sitio            
www.aprendeconpepa.cl.
Tiene un personaje principal lla-
mado Pepa que guía y acompaña 
a los niños en el descubrimiento 
del patrimonio cultural de nues-
tro país. Ofrece un aprendizaje 
interactivo, dinámico y colec-
tivo de los escolares en la web y 
además una actividad llamada 
“CMN en tu Colegio” aportan-
do con talleres y material didácti-
co para los niños.

Es un programa de educación 
patrimonial de la municipalidad 
de Viña del Mar que realiza re-
corridos guiados por los distintos 
lugares de importancia patrimo-
nial e histórica de su ciudad.
En las actividades se busca re-
saltar la capacidad de observa-
ción y generar una experiencia 
enriquecedora que permita el 
conocimiento y valorización del 
patrimonio cultural. También 
tiene actividades escolares para 
los establecimientos educaciona-
les del lugar.

Actividad que se realizó por primera vez el 
año 2016 y tuvo un gran éxito en la comu-
nidad infantil.
Organizado por el Consejo de Monumentos 
Nacionales de Chile, es una instancia ciuda-
dana de celebración que tiene el objetivo de 
realizar una jornada festiva y de reflexión so-
bre los valores, el rol y el significado de nues-
tra herencia cultural.
Se realizan más de 160 actividades infantiles 
en los distintos puntos de relevancia patri-
monial para nuestro país.

Día del Patrimonio
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City guides World heritage education English heritage education

Guías turísticas para niños y 
padres que utiliza personajes e 
ilustraciones para enseñarles so-
bre la ciudad. Las tarjetas llevan 
información, mapas y activida-
des didácticas para que los niños 
aprendan sobre la historia local 
de la ciudad.

Es un programa de educación 
para el patrimonio mundial ins-
taurado por la UNESCO.
Está compuesto por varios tipos 
de actividades como foros, kits 
manuales para los alumnos de 
enseñanza básica, videos interac-
tivos, ilustraciones, talleres, etc. 
El objetivo es sensibilizar a los 
niños y jóvenes sobre la impor-
tancia de nuestro patrimonio 
mundial y fomentar su conser-
vación. Ofrece un kit específico 
para trabajar tanto en la sala de 
clases como a través de activida-
des extracurriculares.

English heritage es un organismo 
público del gobierno de Ingla-
terra que dentro de su ámbito 
“education” ofrece visitas gratis 
para los escolares a los distintos 
sitios de relevancia histórica y pa-
trimonial del país. Las visitas van 
acompañadas de actividades es-
tructuradas para los niños y guia-
das por una persona especializada 
en el tema.

En busca de mi patrimonio

Es un proyecto para los niños de Temuco 
que tiene la finalidad de fomentar en los 
estudiantes, el conocimiento y valoración  
del patrimonio natural y cultural de la co-
muna, región y país. El trabajo se plasma 
en cuatro etapas: focalización, explora-
ción, reflexión y aplicación. Los escolares 
organizan las actividades y luego salen a 
terreno.

 Formulación  / 
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IDENTIFICAR Y COMPRENDER

Potencial cultural y patrimonial de 
la comuna de Santiago

El proyecto comienza con la idea de aprovechar al máximo la cultura y el pa-
trimonio que posee la comuna de Santiago, esto se fue descubriendo durante la 
investigación del primer semestre a medida que se fue recorriendo la mayoría de las 
calles del Centro Histórico de Santiago. Se evidenció que la tradición histórica que 
guarda esta comuna es esencial para nuestra identidad y para comprender nuestro 
presente. Es por esto que se decidió desde un comienzo insertar el proyecto en la 
comuna de Santiago. El centro histórico de la ciudad comenzó como un punto 
clave para la investigación, sin embargo me fui dando cuenta que a pesar de ser un 
barrio activo, concurrido y lo más importante, con una inmensa riqueza cultural, 
finalmente reunía características distintas a las que se buscaba.
El barrio cívico (centro histórico), barrio fundacional de Santiago, se ha transfor-
mado en el corazón administrativo, político, cultural y financiero de la ciudad. 
Reúne a miles de personas cada día por razones laborales, políticas, económicas, 
etc. incluso muchos de ellos corresponden a turistas que buscan conocer la parte 
más antigua de la ciudad.
Mi interés iba en encontrar un barrio residencial, donde la gente viviera ahí y exis-
tiera una identidad barrial que se notara en sus calles, en la actitud de sus personas 
y en el cuidado general del lugar, la idea era encontrar un barrio que la gente lo 
sintiera propio. 
Más que detectar un problema, se identificó una oportunidad en los barrios de la 
comuna de Santiago, existe mucha riqueza cultural en cada uno de ellos, sin em-
bargo no siempre sus habitantes están al tanto de ella 

Elección de un barrio específico

Santiago es una comuna que está dividida en más de 20 barrios, cada uno de ellos 
posee un riqueza cultural particular que les permite diferenciarse unos de otros.
Luego de realizar un lista de todos los barrios de Santiago, se realizó una pre elec-
ción de cinco barrios en cuales se podría desarrollar el proyecto. ¿Cómo se eligie-
ron? Primero se reunió un mínimo de características e información general de cada 
barrio y luego, según su patrimonio y cultura, se fueron descartando hasta quedar 
en cinco barrios.
Los barrios elegidos fueron Barrio Matta-Sur, Barrio Balmaceda, Barrio Yungay, 
Barrio Brasil y Barrio Franklin. La verdad es que siempre tuve una pequeña incli-
nación por el Barrio Yungay, su aspecto físico era inmensamente atractivo y luego 
de investigar sobre su población me fui convenciendo cada vez más.
Cada vez que visitaba el Barrio Yungay quedaba fascinada con la cantidad de mu-
seos, casas antiguas de fachada continua, inmensas áreas verdes y una vida de barrio 
que todavía podía sentirse en sus calles. Todas estas cosas y más, fueron las que me 
fueron convenciendo de que éste debía ser el barrio elegido para desarrollar mi pro-
yecto. Y fue así. El Barrio Yungay fue la cede principal del desarrollo del proyecto a 
lo largo de este segundo semestre.

Barrio Matta-sur

Barrio Balmaceda

Barrio Yungay

Barrio Brasil

Barrio Franklin

1er barrio de Santiago con una inmensa rique-
za cultural y declarado zona típica el año 2009.     
Es el barrio que posee mayor cantidad de in-
muebles culturales, tanto como museos, biblio-
tecas, casonas antiguas, centros culturales, etc.
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1er levantamiento de información

Una vez decidido el contexto en el cual se iba a trabajar, se realizó un levantamiento 
de información del lugar. Principalmente se focalizó en la cultura y en los habitan-
tes del Barrio Yungay.
Se visitaron la gran mayoría de sus museos y se recorrieron sus calles. Por medio 
de la observación, el análisis y la captura fotográfica de sus espacios, se intentó ir 
descubriendo poco a poco la identidad que posee el barrio.
Al momento de querer interactuar con las personas del barrio, se consideró la op-
ción de dirigirse a la Junta de Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay la cual 
había inaugurado, hace unos meses atrás, el primer Museo Comunitario de la Re-
gión Metropolitana. Hasta ese entonces solo se sabía que era un museo en que las 
mismas personas de la comunidad aportaban con objetos y elementos de relevancia 
histórica para que fueran exhibidos en el lugar.
Se tomó contacto vía telefónica con Cecilia Muñoz, antropóloga de la Universidad 
de Chile, que actualmente forma parte de la Junta de Vecinos por el Barrio Yungay 
y fue una de las personas que trabajó para la creación del Museo Comunitario.
Luego de varias conversaciones grupales con personas de esa junta de vecinos, de 
observar el barrio, de visitar sus inmuebles culturales y de investigar en mayor pro-
fundidad sobre su historia y realidad actual, se logró sacar las primeras conclusiones 
sobre sus habitantes, sobre sus calles y su cultura en general. Luego se procedió a 
realizar el primer brainstorming para después poder continuar el desarrollo del 
proyecto en específico.

Imágenes tomadas personalmente en una de las va-
rias visitas realizadas al museo para lograr ponerse 
en contacto con las personas del barrio, especial-
mente con Cecilia Muñoz que trabajaba ahí.



72 /   Mi Barrio

Parte del proceso de reunión de información sobre el Barrio 
Yungay para luego poder proceder al 1er brainstorming y  
aproximarse de a poco a un proyecto definitivo

Imágenes tomadas personalmente a algunos de los museos, 
inmuebles patrimoniales y calles recorridas durante el 1er 
levantamiento de información del Barrio Yungay.
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Práctica:

· Material impreso para los habitantes del barrio: reunir información sobre el patri-
monio cultural que posee el Barrio Yungay dirigido a sus propios habitantes.
Revista de barrio: esta fue una idea que intentó desarrollarse a mayor profundidad, 
la idea era crear un revista del barrio para la gente del barrio. Generar contenido 
que probablemente no le sería tan atractivo para la gente externa al barrio ya que 
la idea era que los temas a tratar fueran relacionados con la vida que se vive en el 
barrio y con hechos o elementos específicos de Yungay.

· Intervenciones culturales en el espacio público: una idea más abstracta y distinta 
de acercar a las personas del barrio a su cultura. Realizar distintas intervenciones en 
la vía pública para que las personas, mientras caminan por la calle, interactúen con 
la cultura del barrio pero de una manera distinta, de una manera que también los 
involucra a ellos. La idea era realizar 10 intervenciones culturales aproximadamente 
y sorprender a la gente en la calle, transmitiéndoles información y contenido histó-
rico del barrio de una forma más dinámica y atractiva.

· Exposición cultural en el museo comunitario: A pesar de que el museo es un mu-
seo comunitario, que se va formando de a poco por los aportes que van realizando 
los vecinos del lugar, la encargada (Cecilia Muñoz) estaba muy interesada en mi 
aporte, incluso me dio la posibilidad de intervenir en él.

· Material impreso sobre lo principal del patrimonio cultural de barrio para en-
tregar en actividades o talleres realizados en el barrio para las personas del barrio.
El Barrio Yungay y sus juntas de vecinos especialmente, ofrecen a sus habitantes 
algunos talleres y actividades para que asistan los días sábado o por ejemplo durante 
el mes que se realiza la fiesta de la primavera. La idea surgió por el interés que mues-
tra la gente por participar del barrio, aprovechar esto y potenciar ese acercamiento 

CONCEPTUALIZAR Y FORMALIZAR / 
TESTEAR E ITERAR

1er Brainstorming

Para comenzar a formular el proyecto se debió proceder a una dinámica creativa de 
brainstorming, a continuación se detallan las principales ideas que fueron surgien-
do en este proceso.

Teoría:

· Reforzar el conocimiento del patrimonio cultural tanto material como inmaterial  
  del Barrio Yungay

· Mostrarle el barrio a la gente del barrio, hacerlo aún más cercano, que exista una
  relación constante de la comunidad y su cultura y por ende, fomentar el sentido
  de pertenencia y el sentimiento de arraigo de sus habitantes con el barrio.

· Explorar y descubrir parte de la cultura del barrio que todavía no ha sido dada a 
  conocer, por ejemplo, trabajar con la población de ancianos del barrio que llevan
  varios años viviendo ahí y que solo ellos guardan en sus memorias, historias y
  anécdotas antiguas del barrio que probablemente nunca han salido a la luz.

· Fomentar la trascendencia cultural del barrio, evitar la pérdida de la memoria
  histórica y de la desvalorización del patrimonio por medio de algún material o
  actividad que incentive la participación y el acercamiento de las personas al patri-
  monio cultural del barrio.

 Desarrollo proyectual   / 
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a la cultura del barrio, no solo que participen sino que estén informados de lo que 
pasa día a día, de su relevancia histórica, de sus vecinos, del la riqueza patrimonial 
que posee, etc.

· Libro donde se reúnan historias y anécdotas de las personas con mayor trayectoria 
en el barrio. Esta idea surge debido a la población antigua existente en el barrio, 
todavía existen personas que llevan una gran cantidad de años viviendo en el barrio, 
y sin duda, son de las personas que más podrían contarnos sobre él.
Específicamente, la idea era explorar en sus memorias, parte de la cultura del barrio 
que actualmente es desconocida por el resto. Reunir historias, anécdotas, imágenes, 
cartas, etc. que pudiesen ayudar a reconstruir y a comprender parte de la historia 
real del barrio.

Intervención cultural: Testeo realizado en el Barrio Yungay, se colocó un gran pliego de hoja 
blanca con post it que llevaban preguntas o frases tales como, Si tuviera que describir el Barrio 
Yungay en una palabra ¿Cuál sería?, Déjale un mensaje a los vecinos del barrio, Lo mejor y lo 
peor del barrio es,  etc. Solo se pudo apreciar la participación de 3 personas ya que a la mañana 
siguiente el papel ya no estaba.

Revista de Barrio: Se desarrolló un mockup de un material impreso para las personas del 
barrio, no se alcanzó a levantar la información necesaria para su contenido.

Intervención cultural: Se imprimeron más de cien post it con la información del nombre de 
la calle Huérfanos y Agustinas. El objetivo era colocar los post it a lo largo de todo el fierro 
negro que sostiene la señalética y que los peatones fueran sacando los post it y obtuvieran la 
información. El gran problema es que al momento de comenzar a ponerlos un asistente de 
la Municipalidad de Santiago prohibió continuar con la intervención ya que al ser una zona 
típica las personas son aún más extricas en ese lugar.
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Conclusiones

Algunas de las ideas llegaron a un desarrollo más profundo que otras, la mayoría 
de ellas se fueron descartando, principalmente, debido a que cada vez me fui acer-
cando más a la comunidad adulta del barrio y detecté que era una nicho que en 
general, sí conocía el patrimonio cultural del lugar y que también eran capaces de 
reconocer una identidad propia que los definía como barrio.
En relación a la revista del barrio, ésta fue una idea medianamente desarrollada que 
de a poco fue retrocediendo debido que me fui dando cuenta que la comunidad 
adulta está lo suficientemente informada de su barrio. Es uno de los barrios con 
mayor número de juntas vecinales y de personas independientes que defienden el 
patrimonio cultural del barrio. Además de ser una comunidad activa en cuanto a 
talleres, celebraciones, fiestas conmemorativas, charlas, etc.
Luego en relación a las intervenciones culturales, se intentó testear con pequeñas 
ideas que surgieron, sin embargo, el Barrio Yungay es complicado de intervenir pú-
blicamente, al ser un barrio protegido debido a su reciente declaración como “Zona 
Típica”, es difícil que la intervención permanezca o tener la posibilidad de utili-
zar cierta infraestructura para desarrollar la intervención. Se realizó un testeo para 
identificar el interés de la gente cuando se encuentra con desafíos o intervenciones 
den la vía pública, se colocó en algunos paraderos del barrio una hoja grande con 
frases que incentivaban a que los vecinos del barrio escribieran su opinión, sin em-
bargo, luego del tiempo de observación en el cual si hubo participación, se dejó el 
material durante la noche y en la mañana, muy temprano, las hojas ya no estaban.
En cuanto al museo comunitario, la idea fue descartada tempranamente, ya que 
junto a las personas de la junta de vecinos y que trabajan ahí, consideraron nece-
sario desarrollar algo que llegara a las personas, no que las personas tengan que 
venir a ello, ya que la segunda opción es mucho menos probable de que suceda.                   
El museo está recién comenzando y todavía no está bien definido ni reconocido 
por sus habitantes.
Y finalmente, en relación a trabajar con la población mayor del barrio, rápidamente 
encontré un proyecto de título de diseño de la Universidad de Chile que había 
desarrollado un proyecto relacionado con la recolección de información, tanto oral 
como visual de las personas con mayor trayectoria de los barrios de Santiago.
En definitiva, algunas de las ideas llegaron a un desarrollo más profundo que otras, 
la mayoría de ellas se fueron descartando, principalmente, debido a que cada vez 
me fui acercando más a la comunidad adulta del barrio y detecté que, en general, 
era un nicho que sí mantenía en cierto sentido un contacto y conocimiento del 
patrimonio cultural y que también eran capaces de reconocer una identidad propia 
que los definía como barrio.

 Desarrollo proyectual   / 
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2do levantamiento de información

Luego del primer brainstorming de temáticas patrimoniales e ideas específicas a 
abordar, se procedió a realizar un segundo levantamiento de información pero esta 
vez en relación al usuario. La idea de intervenir en la población infantil surgió por 
dos razones, primero fue algo que me propuso Cecilia Muñoz, persona que vive 
y trabaja en una junta de vecinos hace muchos años, acompañado de un interés 
propio por entrar en ese grupo de la población. Primero se le realizó una entrevista 
a esta persona en relación al patrimonio, la cultura y la historia del barrio, espe-
cíficamente tratado en la comunidad infantil. Sus respuestas permitieron concluir 
que los niños podían ser una gran oportunidad para darles a conocer el patrimonio 
cultural del barrio y así en un futuro puedan valorar, protegerlo y conservarlo para 
las próximas generaciones. Además, un punto muy importante para la continua-
ción del proyecto, fue descubrir que no solo era importante enseñarles a los niños 
sobre la historia del barrio, sino que sobre la actualidad patrimonial y la identidad 
cultural que poseen como comunidad, es por esto que se decide ampliar el espectro 
patrimonial. El Barrio Yungay es un barrio de mucha tradición histórica y en el 
cual podemos descubrir cultura y patrimonio en todos sus rincones, no solo en 
sus museos, inmuebles patrimoniales, etc. sino que también en sus parques, plazas, 
personas, comercios, calles, etc.
A modo de resumen, en cuanto a la búsqueda de nueva información, se averiguó 
qué incidencia tenía el patrimonio en el currículum escolar oficial que propone el 
MINEDUC, también se detectaron las actividades ofrecidas para los niños en el 
barrio, tanto como actividades deportivas, culturales, artísticas, etc.
También se levantó información sobre la educación patrimonial y se detectó una 
idea clave que permitió darle proyección e ir formalizando de a poco el proyecto, 
ésta es que a medida que uno conoce las cosas, las valora y las cuida. Los niños son 
generaciones nuevas que están recién insertándose en su entorno, por lo tanto se 
identificó una gran oportunidad para trabajar respecto al acercamiento del patri-
monio cultural del barrio, con un objetivo mucho más profundo, que los niños hoy 
y mañana, lo valoren y lo protejan para una posterior transmisión a las futuras ge-
neraciones. Finalmente, al momento de entender cómo se les enseña a los niños, en 
qué se caracteriza cada una de sus etapas de desarrollo, etc. se comenzó a investigar 
sobre la educación y el aprendizaje, los niños son un grupo que están en constante 
desarrollo y por ende, en el caso de intervenir en su conocimiento y aprendizaje, es 
esencial comprender cómo lo hacen y cuál sería la mejor manera de comunicarles 
el mensaje. Es por esto, que se averiguó cuáles serían las teorías del aprendizaje más 
adecuadas para el proyecto, también, por medio de la observación, entrevistas a 
profesoras e investigación sobre las etapas de desarrollo según Piaget se 

logró detectar el usuario específico que se quería abordar.
Se identificaron los establecimientos educacionales del Barrio Yungay, se tomó 
contacto con tres de ellos (Colegio San Antonio, Colegio Santa Elena y Colegio 
Diego de Almagro) y se realizó una visita para conversar sobre el tema con las jefas 
de UTP (unidad técnica pedagógica). La idea principal era ver si actualmente se 
les enseñaba a los niños algún contenido sobre el patrimonio cultural del barrio, 
todas ellas me dijeron que no y se mostraron muy interesadas con incorporar algún 
material que les enseñara a los niños y les diera a conocer la riqueza patrimonial 
que tienen a su alrededor. Específicamente, una de ellas, Ana María Vásquez, jefa 
de UTP, coordinadora de ciclo básico y profesora de historia de los 5tos básicos del 
Colegio San Antonio, declaró que incluso ella estaba tratando de realizar alguna 
actividad o material para que niños del colegio tuvieran algún acercamiento al pa-
trimonio cultural del Barrio Yungay. 
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2do brainstorming

Seguido al segundo levantamiento de información, se plantea un desarrolla un 
nuevo  brainstorming en relación a lo investigado en relación a los niños de Yungay 
y a la educación patrimonial como tal.

Las ideas que se presentan a continuación, surgen luego de analizar la información 
reunida y de determinar qué es lo que se quiere rescatar para el proyecto.

· Material educativo a modo de “cuadernillo” que incluyera contenido histórico y 
patrimonial del barrio y luego actividades que involucraran directamente la par-
ticipación del niño al momento de desarrollarlas en la sala de clases. También se 
consideró incluir una actividad que permitiera que el niño visitara directamente 
algún sitio patrimonial pero fuera del horario de clases, es decir, como tarea para 
hacer con la familia. 

· Material audiovisual sobre la historia y el patrimonio actual del barrio. Incluir da-
tos históricos, imágenes antiguas, hacer un registro de las actividades patrimoniales 
que pueden realizarse hoy, etc.  Al igual que la idea anterior, entregarles posterior-
mente actividades para reforzar el contenido y el aprendizaje de los niños. La idea 
era desarrollarlo dentro de la sala de clases junto a la profesora de historia y también 
incluir una visita directa de los niños a los sitios patrimoniales.

· Luego, cuando se consideró esencial que el niño tuviera una incidencia directa y 
física con el patrimonio del barrio y tomando en cuenta que la idea es trabajar con 
los niños que estudian en los establecimientos educacionales del barrio, consideré 
pertinente aprovechar la pequeña distancia que hay entre los colegios y los sitios 
culturales, por lo tanto, surgió la idea de realizar una ruta patrimonial que pudiese 
ser recorrida, en horario de clase, por lo niños junto a sus profesores.

Conclusiones

En cuanto a algún material educativo para trabajar dentro de la sala de clases, por 
ejemplo el cuadernillo que se propone en la primera idea, se concluye en conjunto 
con las profesoras de los establecimientos educacionales visitados, que para mante-
ner la atención de los niños y generar un aprendizaje efectivo en ellos, lo mejor sería 
realizar alguna actividad que incluyera dinamismo y participación directa de ellos 
en la realidad patrimonial del barrio. Además, no queríamos considerar la cultura y 
el patrimonio como algo que pudiese aprenderse por medio de contenido escrito, 
finalmente la cultura del lugar es mucho más que su historia sino que es algo que 
está en constante cambio y es necesario que los niños se den cuenta de eso.
También, en el caso de realizar algún material la idea es que pueda ser trabajado 
más de una vez y que luego de ocuparse quede olvidado, ya que probablemente el 
contenido también se iría al olvido. Se quiere trabajar con algo que los mantenga 
en constante contacto y con el propio descubrimiento de ellos, es decir, aplicar una 
metodología más bien constructivista a la hora de conocer el barrio.
Las rutas patrimoniales infantiles también fue una idea que cumplía con varios de 
los objetivos que se querían lograr, sin embargo, las tres personas de los distintos 
colegios que me reuní, la consideraban una muy buena idea pero muy difícil de im-
plementar, no hay profesores suficientes para cubrir una actividad que comprometa 
la seguridad de los niños en el espacio público y finalmente porque les complicaba 
el uso de horas escolares en eso, tienen los tiempos relativamente justos para traba-
jar lo que exige el currículum escolar del MINEDUC.

Producto de este segundo brainstorming, con el cual ya nos íbamos acercando más 
al proyecto final, se decide realizar un testeo en el Colegio San Antonio y así poder 
concluir con certeza como reaccionarían los niños frente a actividades experien-
ciales, participativas y que los involucraran directamente con el descubrimiento 
patrimonial del barrio. A continuación se explicará en detalle el testeo realizado 
durante el mes de octubre en el Colegio San Antonio.

 Desarrollo proyectual   / 
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Testeo
Colegio San Antonio 

Día y hora: Jueves 13 Octubre (9.30 am) y Jueves 20 Octubre (11.00 am) del 2016
                           
Lugar: Colegio San Antonio 

Dirección: Santo Domingo 2315, Barrio Yungay, Comuna de Santiago

Contacto y autorización: Ana María Vásquez (Jefa UTP, Coordinadora de ciclo
                                          intermedio y profesora de Historia 5to básico)

Curso: 4to Básico A (mixto)

Nº de niños: 34 alumnos

Duración: 13 de Octubre         7 días         20 de Octubre
                   (45 minutos)                             (1 hora 35 minutos)

Actividades entregadas: 32

Actividades recibidas: 24

El testeo fue realizado al interior del Colegio San Antonio, específicamente en la 
sala de clases del curso 4ºA. El curso estaba conformado por 34 alumnos de los 
cuales 2 estaban ausente. El primer día del testeo (Jueves 13 de Octubre) se utilizó 
parte de la hora correspondiente a la asignatura de Lenguaje y comunicación, se 
dispuso aproximadamente de 45 minutos para dar inicio a la actividad. El segundo 
día (Jueves 20 de Octubre) se utilizó el módulo completo de la asignatura de Artes 
plásticas, se dispuso aproximadamente de 95 minutos para recibir las actividades, 
realizar dibujos y hacer el cierre de la actividad en general.

¿Cómo surge?

La última semana de Septiembre me comuniqué por teléfono con Ana María Vás-
quez, jefa de UTP, coordinadora del ciclo intermedio y profesora de historia del 
Colegio San Antonio, le comenté sobre mi investigación y algunas ideas de mi 
proyecto, lo cual la dejó bastante interesada así que prefirió que nos reuniéramos 
personalmente para explicarle con mayor profundidad el tema.

El día Lunes 3 de Octubre a las 16.00 hrs me reuní con ella en su oficina, le expli-
qué parte de mi investigación, mi levantamiento de información respecto al barrio 
y a los niños y a la vez, ella me comentó que hace un tiempo estaba pensando en 
realizar alguna actividad que tenía objetivos muy parecidos a los míos, pero que 
todavía no sabía como hacerlo. De hecho, para ella era un proyecto que tenía 
pendiente de realizar, solo le faltaba concretarlo de alguna forma y luego llevarlo a 
cabo con sus alumnos.

Luego le plantié la idea de mi testeo, le conté que yo necesitaba ver el impacto que 
tendrían las actividades en los niños y ver si realmente es algo que podría funcionar 
a futuro, existían probabilidades de que los niños no se motivaran con la actividad 
o que simplemente no se cumpliera ninguno de mis objetivos.
Ella accedió inmediatamente, me dijo que no tenía problemas y que por el contra-
rio, para ella era significaba un aporte que sus niños pudieran realizar esta actividad.
El tema de definir fechas para realizar el testeo fue difícil, fin de año son meses con 
mucha actividad y generalmente están contra el tiempo para poder terminar de 
revisar todos los contenidos necesarios para proceder al curso siguiente.
Sin embargo, entre una y otra manera, encontramos dos fechas (con una semana de 
diferencia) para realizar la actividad.Imagen tomada personalmente desde el 2do piso 

del Colegio San Antonio el primer día del testeo
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Objetivos

Conocer: 

· el nivel de conocimiento y cercanía que tienen los niños con respecto del barrio
  (conocimiento previo a iniciar la actividad)
· el nivel de conocimiento de los niños respecto a los conceptos de cultura y            
  patrimonio
· la motivación y participación de los niños a la hora de hablar del barrio y de su
   patrimonio cultural
· el nivel de contenidos capaces de generar por ellos mismos 
· el nivel de interés y esfuerzo de los niños al realizar la actividad
· el nivel de responsabilidad de los niños en relación a cumplir plazos y al cuidado
  del material en si.
· la iniciativa y el interés de los niños para exponer las actividades

Analizar

· la comprensión por parte de los alumnos en relación a las preguntas e instruccio-
  nes de la actividad
· el funcionamiento y la fluidez de la metodología propuesta 

Antes de comenzar a exponer el desarrollo del testeo, se reconoce la importancia y 
aporte que tuvo éste para el proyecto, se podría incluso decir que fue el momento 
clímax de su desarrollo, se lograron sacar conclusiones que permitieron comenzar a 
concretar el proyecto y a tomar un camino hacia la propuesta final.

 Desarrollo proyectual   / 
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Instrumentos / materiales utilizados

Calles

Dibuja el lugar que más te guste de esa calle

¿Cómo podrías describir esa calle?
¿Hay algo en común que tengan la mayoría de 
las casas de esa calle? ¿Qué cosa?

Tómale una foto al lugar que visitaste y envíala a: descubriendomibarrioyungay@gmail.com

Acércate a alguien que viva o trabaje en esa calle y  pídele que te cuente que es lo que 
más le gusta de ella

Describe algo que te haya llamado la atención de 
ese lugar

¿Crees que las calles del barrio están 
bien cuidadas? ¿Por qué?

Averigua qué significa el nombre de esa calle o por qué se llama así

Recuerda que éstas son 
solo sugerencias, si quieres 

elegir otro lugar que sea 
parte del ítem que te tocó, 
también puedes hacerlo!

Parque

Quinta Normal

Chacabuco

Herrera

Maipú

Esperanza

Libertad

Rafael Sotomayor

Cueto

General Bulnes

Ricardo Cummings

Av. Matucana
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Marca con un punto rojo el lugar visitado

Estimados Apoderados:
 
Les informamos que los niños de 4to básico están desarrollando una actividad cultural llamada 
“Descubriendo mi Barrio” a cargo de una alumna de la Facultad de Diseño de la Universidad Católica.
Dicha actividad forma parte del marco de investigación de su proyecto de título, el cual tiene como 
objetivo principal que los niños conozcan y valoren la riqueza patrimonial, cultural e histórica 
que posee el barrio. Por medio de esta actividad experiencial, en la cual los niños toman contacto 
directo con ciertos lugares del barrio y luego la comparten con sus compañeros, se espera un       
aprendizaje más efectivo y una vinculación más profunda con la cultura y el patrimonio de Yungay.

Saludos coordiales
Atentamente
 
Coordinación académica
Ciclo Intermedio

Estimados Apoderados:
 
Les informamos que los niños de 4to básico están desarrollando una actividad cultural llamada 
“Descubriendo mi Barrio” a cargo de una alumna de la Facultad de Diseño de la Universidad Católica.
Dicha actividad forma parte del marco de investigación de su proyecto de título, el cual tiene como 
objetivo principal que los niños conozcan y valoren la riqueza patrimonial, cultural e histórica 
que posee el barrio. Por medio de esta actividad experiencial, en la cual los niños toman contacto 
directo con ciertos lugares del barrio y luego la comparten con sus compañeros, se espera un       
aprendizaje más efectivo y una vinculación más profunda con la cultura y el patrimonio de Yungay.

Saludos coordiales
Atentamente
 
Coordinación académica
Ciclo Intermedio

Estimados Apoderados:
 
Les informamos que los niños de 4to básico están desarrollando una actividad cultural llamada 
“Descubriendo mi Barrio” a cargo de una alumna de la Facultad de Diseño de la Universidad Católica.
Dicha actividad forma parte del marco de investigación de su proyecto de título, el cual tiene como 
objetivo principal que los niños conozcan y valoren la riqueza patrimonial, cultural e histórica 
que posee el barrio. Por medio de esta actividad experiencial, en la cual los niños toman contacto 
directo con ciertos lugares del barrio y luego la comparten con sus compañeros, se espera un       
aprendizaje más efectivo y una vinculación más profunda con la cultura y el patrimonio de Yungay.

Saludos coordiales
Atentamente
 
Coordinación académica
Ciclo Intermedio

1. Presentadores plásticos de 
    colores tamaño oficio (carpetas)

2. Guías de actividades (1 hoja tamaño carta) 3. Sugerencias para visitar (1 hoja tamaño carta)

4. Mapa Barrio Yungay 
    (1 hoja tamaño carta)

5. Comunicación para los apoderados
    (1/3 de una hoja carta)
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Áreas verdes: 

Esta sección daba la posibilidad de que los niños visitaran parques o plazas del 
Barrio Yungay. Las áreas verdes son lugares en que se reúne mucha cultura del ba-
rrio, las personas las visitan, hay actividades, vida social, convivencia, creación de 
identidad, traspaso de información, etc. aparte de ser lugares históricos que llevan 
más de cien años en el barrio. 
El objetivo de la actividad es que los niños tomaran contacto con los espacios ver-
des del barrio, lugares importantes donde se desarrolla parte de la vida del barrio y 
generalmente se utilizan como un espacio recreacional. Las áreas verdes tienen gran 
importancia dentro de los barrios y es necesario que la gente las valore para que las 
cuide y se mantengan en buen estado. Por lo tanto, la idea es que los niños tomen 
un contacto más profundo con la plaza o el parque, de esta manera lo conozcan, lo 
sientan propio y tomen conciencia de su relevancia y aporte que entregan al barrio. 

Los enunciados de esta actividad fueron:

- Describe el lugar que visitas (espacio físico y ambiente)

- Averigua y explica brevemente la historia de ese lugar

- ¿Te gustan que hayan áreas verdes en el barrio? ¿Crees que son necesarias? ¿Por qué?

- Dibuja el lugar que visitas

- Acércate a alguien que también esté ahí y pregúntale por qué lo visita y qué es lo

  que más le gusta de ese lugar

- ¿Qué le dirías a un amigo para que quiera ir a ese lugar? ¡Recomiéndaselo!

- ¿Te gustaría estar con todos tus amigos ahí? ¿Qué cosas entretenidas podrían hacer?

- ¿Crees que es importante cuidar nuestras áreas verdes y naturaleza en general

   (plazas, jardines, plantas, flores, etc.? ¿Por qué?

Descripción

1. Presentadores plásticos (carpetas): 

Se utilizaron a modo de carpeta para guardar el contenido de la actividad que de-
bían realizar los niños. Había de 4 colores diferentes pero que no determinaban la 
temática de las guías.

2. Guías de Actividades: 

Se realizaron 6 tipos de guías, cada una con su propia temática. Los temas se es-
cogieron según los principales elementos que componen un barrio y que forman 
parte importante de su cultura, a la vez son cosas con las cuales los niños se encuen-
tran a diario en el barrio pero muchas veces solo lo conocen de manera superficial.         
También la idea era tratar de utilizar temáticas amplias para que los niños tuvieran 
la opción de escoger la visita según sus propios intereses. Cada niño debió realizar 
una actividad referida a alguna de las temáticas propuestas, las cuales fueron entre-
gadas al azar a cada niño.

Las temáticas utilizadas fueron 6 :

- Áreas verdes (parques y plazas)
- Calles (calles y pasajes)
- Inmuebles patrimoniales (cités, casonas antiguas, palacios, etc.)
- Personas (cualquier persona que llevara más de 15 años viviendo en el barrio)
- Servicios (almacenes, restaurantes, peluquerías, librerías, etc.)
- Sitios culturales (museos, centros culturales, teatros, bibliotecas, etc.)

A continuación, explicaremos en detalle cada una de éstas.

 Desarrollo proyectual   / 
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Calles:

Esta sección daba la posibilidad de que los niños recorrieran calles o pasajes del 
Barrio Yungay. Yungay es un barrio muy antiguo y que sus calles le dieron la for-
ma y estructura desde sus inicios. El espacio público por donde transita la gente 
es esencial para la formación del barrio, en ellas se va desarrollando la historia del 
barrio, son espacios de encuentro para la comunidad  y de formación identitaria.
También sus nombres nos transmiten un significado que generalmente desconoce-
mos y que también forma parte de nuestra trayectoria cultural. En Yungay existen 
pasajes muy famosos y atractivos por su arquitectura e historia.
El trabajo de esta temática tiene como objetivo que los niños identifiquen y co-
nozcan los espacios que componen el barrio y que a la vez lo estructuran y le dan 
su forma. Las calles son lugares que nos pertenecen a todos y es nuestro deber 
cuidarlas, mantenerlas limpias y respetar su funcionamiento. Además, son lugares 
con mucha historia, espacios que han sido testigos de miles de acontecimientos que 
han ido ocurriendo a lo largo de la trayectoria del barrio.

Los enunciados de esta actividad fueron:

- ¿Cómo podrías describir esa calle?

- Dibuja el lugar que más te gusta 

- ¿Hay algo en común que tengan la mayoría de las casas de esa calle? ¿Qué?

- Averigua cuáles son las calles perpendiculares (que cruzan o intersectan) la calle 

que elegiste

- ¿Crees que esa calle podría identificar al barrio? ¿Por qué?

- Averigua qué significa el nombre de esa calle o por qué se llama así

- ¿Crees que las calles del barrio están bien cuidadas? ¿Por qué?

- Describe algo que te haya llamado la atención del lugar

- Acércate a alguien que viva o trabaje en esa calle y pídele que te cuente que es lo 

que más le gusta de ella

- Acércate a alguien que viva o trabaje en esa calle y pídele que te cuente alguna 

anécdota, historia o dato interesante sobre esa calle

- Describe algo específico que te llame la atención. Acompaña tu respuesta con un 

dibujo

- ¿Cómo te imaginas esa calle hace 100 años atrás? Puedes dibujar si quieres.

Inmuebles patrimoniales

Esta sección daba la posibilidad de que los niños visitaran inmuebles patrimoniales 
que hay en el barrio, con esto nos referimos a casonas antiguas, palacios, cités, igle-
sias, etc. es decir, cualquier inmueble que tuviera relevancia histórica en el barrio. 
Por ejemplo, la casa de Ignacio Domeyko que se mantiene intacta y sin uso para 
que la gente la visite por fuera, el Palacio Álamos, la Iglesia San Saturnino, el Cité 
de las Palmas, etc.
Yungay es un barrio que todavía posee en pie varios inmuebles que se construyeron 
alrededor del siglo IXX, elementos que lo hace ser considerado como un barrio 
zona típica protegido de cualquier tipo de intervención. 
El objetivo de esta temática es que los niños tomen contacto directo con inmuebles 
históricos del lugar, que aprendan sobre su historia, que lo observen, lo disfruten y 
se den cuenta que es necesario cuidar de ellos. De esta manera lograrán valorar el 
patrimonio y se preocuparán de cuidarlo y protegerlo para el disfrute de las próxi-
mas generaciones.

Los enunciados de esta actividad fueron:

- ¿Por qué es importante el lugar que escogiste? 

- Averigua y explica brevemente cuál es la historia del lugar

- Describe alguna cosa o situación que te llame la atención de ese lugar. Puedes 

dibujarlo si prefieres

- ¿Cómo te imaginas la vida en este lugar en sus primero años?

- Dibuja el lugar que visitas

- ¿Qué es lo que más te gusta del inmueble?

- ¿Crees que ha sido cuidado lo suficiente o debiéramos preocuparnos más por 

mantenerlo mejor? 

- ¿Cómo te imaginas a la persona o a la familia que vivió ahí? Dibújala y nómbralas

- ¿Crees que la gente del barrio debería respetar más ese lugar?

- ¿Cómo te imaginas el barrio en la época en que se construyó este inmueble? Pue-

des dibujar si prefieres
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Personas 

Esta sección permitía que los niños escogieran a una persona que viviera en el 
barrio hace más de 15 años para luego visitarla y hacerle algunas preguntas. Las 
personas son el componente principal de la formación cultural del barrio, sin ellas 
no habría nada, es por esto que se consideró importante que los niños no solo 
tuvieran contacto con elementos materiales o físicos sino que también espiritual. 
Finalmente son las personas las que viven los acontecimientos, las que interpretan 
los hechos y las que permiten que el barrio continúe su camino. La experiencia y 
las vivencias de las personas del barrio forman parte importante de la cultura y de 
la identidad del barrio, ellas pueden contarle a las nuevas generaciones lo que han 
ido observando a lo largo de los años, dar consejos desde la experiencia y verbalizar 
contenido que generalmente se guarda solo en la memoria de ellas.
El objetivo de esta temática es que las personas que llevan más tiempo viviendo en 
el barrio sean capaces de transmitirle a los niños información, historias, anécdotas 
o cualquier dato que pueda incrementar la formación cultural de los niños respecto 
al barrio. Comprender que el barrio tiene una historia importante que conocer 
pero que a la vez es un barrio que va cambiando según la época en que lo vivamos.

Los enunciados de esta actividad fueron:
(Preguntas para la persona entrevistada)

- ¿Vive sola o con más personas? ¿Quiénes?

- ¿Qué hace en su día a día?

- ¿Me podría dar tres características del Barrio Yungay?

- ¿Me podría contar alguna historia o anécdota suya en el barrio?

- ¿Qué cosas le gustaría mejorar del barrio?

- ¿Por qué eligió vivir en este barrio? ¿Qué es lo que más le gusta?

- ¿Cómo cree que usted a aportado en el barrio? ¿Cómo cree que yo podría aportar?

- ¿Qué cambios ha visto en el barrio desde que llegó a vivir aquí?

- Hazle alguna pregunta que se te ocurra a ti, la que quieras!

- ¿Dónde realizaste la entrevista? Describe y dibuja el lugar

- ¿Crees que todavía se mantiene la misma identidad del barrio que hace años atrás?

   ¿Por qué?

Servicios

Restaurantes, kioscos, almacenes, bares y peluquerías son algunos de los comer-
cios y servicios que tienen una larga trayectoria en el barrio. Lugares con historia 
que han ido recibiendo a varias generaciones a lo largo de su existencia. Es ahí 
también donde encontramos cultura y patrimonio del barrio, pequeños lugares 
donde han ocurrido hechos, se ha reunido gente y que a la vez están ubicados en 
espacios públicos donde se les permite ser testigo de la vida que se va desarrollando 
en el barrio. Las personas que trabajan en ellos son esenciales para poder contar y 
comunicar el proceso que ha vivido el lugar, es por esto que se les pide a los niños 
que interactúen con sus trabajadores para que ellos les cuenten con mayor detalle 
historias e información del lugar y así los niños de a poco vayan conociendo con 
mayor profundidad todas las aristas del barrio.
El objetivo de esta temática es que los niños conozcan y valoren la trayectoria co-
mercial y gastronómica que hay en el barrio.

Los enunciados de esta actividad fueron:

- ¿Qué venden u ofrecen en ese lugar? Puedes agregar un dibujo si quieres

- ¿Qué año comenzó a funcionar? ¿Cuáles han sido sus principales cambios?

- Acércate a alguien que trabaje ahí y pídele que te cuente algo de la historia del

   lugar (qué había antes en ese lugar, quiénes son sus principales clientes, etc.)

- Pregúntale a esa persona si le gusta que su tienda, restaurant, hostal, etc. esté

   ubicado en el Barrio Yungay y por qué

- Tú o las personas que te acompañan ¿Conocían el lugar antes de esta visita? ¿Vo

   verías a ir?

- Dibuja el lugar que visitaste

- Dibuja algún elemento o situación que te llame la atención y explica por qué       

   lo elegiste

 Desarrollo proyectual   / 
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Sitios culturales

Yungay es el barrio con mayor cantidad de sitios culturales de la comuna de Santia-
go, tiene museos, bibliotecas, centros culturales, centros artísticos, teatros, etc. para 
que las personas disfruten lo más posible los panoramas culturales que se ofrecen 
en el lugar. Estos lugares no solo tienen historia y forman parte del patrimonio 
del barrio sino que también son considerado como actividades entretenidas y una 
forma dinámica de aprender más sobre algún tema específico. La visita de los niños 
a estos lugares los hará darse cuenta del nivel cultural que posee el barrio y de los 
beneficios que trae tomar contacto con ellos. El objetivo de esta temática es que los 
niños participen activamente en los sitios culturales del barrio ya que por medio 
de esa experiencia ellos valorarán, disfrutarán y protegerán mucho más la cultura 
que guarda ese lugar.

Los enunciados de esta actividad fueron:

- Averigua y explica brevemente la historia de ese lugar

- ¿Cómo describirías el lugar?

- Dibuja el lugar que visitas

- Explica brevemente con tus palabras en qué consiste el lugar

- Escribe algo que hayas aprendido durante tu visita

- ¿Te imaginabas el lugar así antes de conocerlo? ¿Por qué?

- ¿Qué es lo que más te gusta?

- Escribe alguna palabra nueva que hayas aprendido y explica su significado

- ¿Es la primera vez que lo visitas? ¿Te lo imaginabas así?

- Describe alguna cosa o situación que te haya llamado la atención

- ¿Qué le dirías a un amigo tuyo para que visitara ese lugar? ¡recomiéndaselo!

- ¿Crees que es importante conocerlo? ¿Por qué?

- Acércate a alguien que trabaje ahí y pídele que te cuente alguna anécdota o dato

   interesante del lugar

- ¿Crees que el lugar está bien cuidado? ¿Por qué?

- Escribe o dibuja tres cosas que te llamen la atención y explica por qué

- Escribe dos lugares más como éste que te gustaría visitar

- ¿Crees que es importante que los niños visiten este lugar? ¿Por qué?

Además, independiente de la temática, todas las guías se le pedía a los alumnos que 
le sacaran una foto al lugar que habían visitado y la enviarán al mail del proyecto 
(en ese entonces era, descubriendomibarrio@gmail.com)
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3. Sugerencias para visitar:

A pesar de que los niños tuvieran la libertad de elegir el lugar que querían visitar,
se les adjuntó también una hoja de sugerencias, ésta tenía como principal objetivo 
guiar la actividad por el buen camino, es decir, al ser una actividad nueva y desco-
nocida podía ser probable que no se hubiese entendido bien lo que había que hacer 
así que se optó por facilitar el trabajo y así lograr mejores resultados. 

4. Mapa Barrio Yungay

El espacio físico de un lugar también es parte de su cultura, el territorio, tanto sus 
calles como sus construcciones, es lo que permite ubicarme y reconocer el lugar 
donde me encuentro. Las calles estructuran el barrio y permiten que se genere una 
distribución funcional de los elementos del barrio, por lo tanto, se consideró im-
portante que los niños localizaran en el mapa del barrio dónde se ubicaba el lugar 
que habían visitado y por ende, podrían detectar que caminos utilizaron para llegar 
ahí, de qué lugar venían, etc.

5. Comunicación apoderados

Los niños están en una edad en que no realizan actividades solos fuera de sus casas, 
generalmente están acompañados por un adulto, por lo tanto, es necesario comu-
nicarle a los padres de los alumnos sobre la existencia de esta actividad y solicitarles 
que cooperen acompañando a sus hijos a los lugares que tengan que visitar. La idea 
es motivar al resto de la familia, probablemente la visita va a surgir por la activi-
dad que tiene que hacer el niño pero ojalá lograr un incentivo familiar de visitar 
museos, plazas, recorrer pasajes, almorzar en algún restaurante, etc. y así que las 
familias también sean parte de este contacto cultural con el barrio.
 

Carpetas listas para ser entregadas a los niños
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1º parte del testeo / Jueves 13 de Octubre (9.30 am)

1º Presentación a los niños

Ana María Vásquez me presentó al curso y les explicó resumidamente por qué 
estaba yo ahí. Luego me cedió la palabra y continué para dar inicio a la actividad.
Les conté que yo había realizado una actividad para ellos y le dije que era importan-
te que ojalá todos participaran. La actividad siempre se les propuso como un mate-
rial libre de calificaciones o cualquier cosa que tuviese que ver con sus notas. La idea 
era no presionarlos sino que ver cuál era el interés natural que surgía desde su parte.
Antes de comenzar con las preguntas generales, se tenía pensado que cada niño 
dibujara con lápices a colores el Barrio Yungay, sin embargo, por falta de tiempo 
fue imposible hacerlo. El objetivo era ver cuál era la visión que tienen los niños 
respecto del barrio, qué es lo primero que se imaginan, qué colores utilizan, qué es 
lo que conocen o les llama la atención del barrio, etc. La actividad del dibujo tuvo 
que postergarse para la próxima visita al curso.

2º Preguntas generales sobre el barrio a los niños

Antes de dar cualquier información y de introducir el barrio a los niños, se reali-
zaron algunas preguntas para ver cuánto sabían y que tan cercanos eran del barrio.
Las preguntas se hicieron oralmente y los niños iban levantando la mano para pedir 
la palabra. 
En el caso específico de este colegio, la profesora me pidió que en lugar de hacer 
una hoja con la información del barrio, era mejor hacer una presentación y mos-
trarla en el proyector que tenía la sala ya instalado. 
Por lo tanto, las preguntas que iba haciéndole a los niños iban a apareciendo en el 
proyector.
¿Qué se les preguntó y qué respondieron los niños?
Durante todo el tiempo que estuve en la sala, utilicé una grabadora que me permi-
tió registrar las respuestas que fueron dando los niños.
Al principio, se dejaba que respondieran libremente sin decirles nada, pero después 
del 3er o 4to niño que respondía, yo los iba guiando sutilmente para que se fueran 
acercando a la respuesta correcta.

· ¿Cuándo se fundó?

- de los años 30 hasta los años 90 que se terminó de construir
- el año 2000
- hace 50 años

¿Cuántos años tiene el barrio?

- 50
- 100
- 180

¿Por qué el barrio se llama Yungay?

- por el mismo nombre de alguien, de una persona
- en honor a un animal
- en honor a una guerra que ocurrió en la plaza Yungay
- por una guerra civil 
- por la guerra de la independencia

¿Conocen la plaza Yungay?

- sí
- sí
- se que es pero no he ido
- sí

¿Conocen el monumento al roto chileno?

- sí
- sí
- sí, uno muy grande de piedra

· ¿Saben que simboliza ese monumento?

- el primer presidente de Chile cuando fue la guerra
- una persona de la guerra
- en honor al capitán que dirigió a los soldados
- la persona que luchó en esa batalla
- en honor al que fue valiente y pelió en la guerra
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· ¿Conocen el día del roto chileno?

- sí
- sí
- sí

· ¿Saben por qué se celebra ese día?

- fue cuando nació una persona de la guerra
- en honor a la estatua
- el mismo día que ganaron la guerra

· ¿Saben lo que significa que el barrio haya sido declarado “Zona típica”?

- es una tradición
- un lugar que viene gente a conocer
- un lugar conocido
- un lugar que no se puede dañar
- una zona importante del país

*Pregunta de un niño: 
¿entonces este barrio es más importante que todos los demás?

· ¿Saben qué es el patrimonio cultural?

- algo que es aprendido por todo el país de manera cultural
- una construcción antigua
- una escultura
- ¿es como por ejemplo nuestra moneda? Que nosotros tenemos pesos con perso-
najes importantes y los peruanos usan soles (niño peruano)

Luego de explicarles brevemente en qué consistía el patrimonio cultural, continué,

· ¿Alguien me pueda dar ejemplos de patrimonio cultural del barrio?

- la plaza yungay
- un monumento con una paloma de la paz
- la estatua de la plaza yungay
- Estatuas de parques

· ¿Conocen la Iglesia San Saturnino?

- sí, la iglesia vieja de la plaza
- sí yo he ido
- no he ido
- la vi una vez pero no entramos

En esta etapa se puede concluir que los niños solo manejan una noción básica de la 
historia del barrio, de sus lugares, de algunos conceptos, etc.
Se notó un gran interés de los niños por participar y por intentar dar la respuesta 
correcta, sin embargo, las primeras respuestas generalmente eran erróneas.
Cuando yo los iba encaminando hacia la respuesta correcta los niños se exaltaban y 
comenzaban a dar muchas respuestas a la vez, se notó que había interés por el tema.
Además, este ejercicio me permitió darme cuenta que los niños algo saben pero a 
la vez ese conocimiento es confuso, no es verdadero del todo, por lo que creo que 
sería necesario aclararles ciertos temas y darles la oportunidad de averiguar por ellos 
mismos.
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3º Presentación del barrio

Como se mencionó anteriormente, la introducción del barrio se hizo por medio de 
una presentación digital mostrada en el proyector de la sala. No fue un exposición 
en la cual solo hablé yo, sino que también hubo participación activa de los niños, 
ellos iban levantando la mano para hacer preguntas respecto a la información que 
les iba entregando o a veces yo intentaba preguntarles antes sobre el tema que iba a 
hablar, para ver cuánto sabían.
A continuación se muestran algunas de las diapositivas de la presentación.
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4º Entrega las carpetas y explicación de la actividad

Se hizo entrega de las carpetas a cada niño y luego se procedió a explicar la activi-
dad. En ese mismo momento me di cuenta que debía haber sido al revés, primero 
explicar la actividad y luego entregarles el material, los niños se exaltaron demasia-
do con sus carpetas y fue muy difícil lograr mantener su atención para darles las 
instrucciones. Luego de que los niños recibieran su carpeta, procedí a explicar en 
que consistía cada una de las hojas que había adentro.
Se percibió una motivación excesiva de los niños respecto al material, comparaban 
entre ellos las actividades que les habían tocado, mucho de los niños se levantaron 
de sus asientos para pedirme que les explicara algo específico, etc.
A continuación se muestran imágenes de los niños al momento de recibir sus carpetas.
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2da parte del testeo / Jueves 20 de Octubre (11.00 am)

1º Los niños dibujan el Barrio Yungay

Antes de que los niños expusieran sus actividades, se les entregó una hoja carta a 
cada alumno y se les dio la siguiente instrucción:
Dibujen el Barrio Yungay, como ustedes quieran, es un dibujo completamente 
libre. Los niños quedaron un tanto desconcertados con la indicación, al parecer fue 
demasiado amplia, sin embargo, había que ser cuidadoso en lo que se les decía ya 
que cualquier cosa muy específica podían tomarlo muy literal e influir directamen-
te en los resultados. 
A continuación se muestran algunos de los dibujos realizados por los niños.
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2º Los niños exponen sus actividades

En un comienzo se tenía pensado que se expondría una actividad por tema, es de-
cir, solo 6 niños contarían su experiencia y compartirían con el curso su actividad.
Sin embargo, al momento de preguntar si alguien se ofrecía voluntariamente a 
exponer, mucho niños levantaron la mano y se ofrecieron a compartir adelante del 
curso su actividad. El tiempo que quedaba permitía que más de seis niños tuvieran 
la posibilidad de mostrar su actividad aunque lamentablemente hubieron varios 
que no alcanzaron a participar.
Los niños se pararon adelante, al lado del pizarrón y leyeron su actividad en voz 
alta, para evitar solo la lectura, yo fui interrumpiendo la exposición para hacer pre-
guntas o para que el resto del curso opinara, es así como se fue dando una dinámica 
participativa y colaborativa entre los compañeros.
A continuación se muestran algunas imágenes de los niños exponiendo,
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Conclusiones

En relación a la 2º fase del testeo cabe destacar que las expectativas fueron comple-
tamente superadas, los niños se motivaron mucho al realizar los dibujos, incluso 
costó bastante que terminaran la actividad porque querían pintar bien los detalles 
o seguir dibujando otras cosas. 
Como se mencionó anteriormente, la indicación fue decirles que dibujaran el Ba-
rrio Yungay, sin embargo resultó ser demasiado amplia por lo que hubo que des-
cribirles mejor lo que se les pedía, por ejemplo, decirles que dibujaran las cosas 
que ellos ven el barrio, los colores, las calles, las casas o algún lugar específico que 
identificara el barrio. Luego de esa descripción los niños tomaron sus lápices y 
comenzaron a dibujar.
En cuanto a los resultados, los niños dibujaron el barrio de distintas maneras y se 
notó que existen distintos puntos de vista a la hora de representar el barrio. Algunos 
dibujaron los espacios públicos, como las calles, las fachadas, árboles, etc. otros 
dibujaron monumentos específicos, el Colegio San Antonio, juegos de la plaza, etc.
Por lo tanto, se puede concluir que cada niño tiene una perspectiva distinta del ba-
rrio y que ésta va a depender de lo que conozcan y de la experiencia que vivan en él.
El dibujo en los niños es una manera distinta y potente de expresar imágenes vi-
suales, sensaciones y pensamientos. Posiblemente si los niños hubiesen tenido que 
explicar con palabras el Barrio Yungay, el resultado habría sido distinto. 
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Resultado, análisis y conclusiones de la actividad 

Luego de que los niños expusieran sus actividades frente a los compañeros de curso, 
se procedió a dar fin de la actividad general y se agradeció a los niños por haber 
participado y por el interés que demostraron respecto al barrio.

En total fueron 24 niños los que realizaron la actividad, a continuación se mostrará 
una guía a modo de ejemplo de cada temática.

· Guía Inmuebles patrimoniales
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· Guía Áreas verdes
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· Guía Sitio Cultural
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· Guía Calles
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· Guía Personas
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· Guía Servicios
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En cuanto al resultado de las guías, hubo algunas que fueron respondidas comple-
tas y otras en las que hubo menos esfuerzo por responder, sin embargo, en general 
el resultado fue mucho mejor del que se esperaba. En base a la experiencia de la 
profesora Ana María Vásquez con respecto a las actividades que se les pedía a los 
niños que hicieran en sus casas, era muy probable que no más de 5 niños realiza-
ran la actividad, sin embargo, más de la mitad del curso llegó con sus actividades 
resueltas.

Los niños se mostraron muy motivados a la hora de entregar sus carpetas, muchos 
de ellos se me acercaban para contarme donde habían ido, que habían visto, quién 
los había acompañado, etc. otros, frustrados por no haber podido hacer la activi-
dad, ya que sus padres no habían podido acompañarlos o habían estado fuera de 
Santiago el fin de semana.

En relación al contenido de las guías, los niños lograron averiguar por sus propios 
medios la historia de los lugares visitados, anécdotas, elementos importantes, etc. 
Además, en base a la observación y al análisis, pudieron desarrollar una opinión 
propia cierto a algunos temas que se les preguntó.
Se trabajó con diversos tipos de preguntas, la idea era testear como respondían los 
niños o que preguntas generaban un contenido más interesante para ellos.

En la mayoría de las temáticas se incluía una pregunta que requería que el niño 
socializara con otra persona que estuviera en el lugar, este desafío resultó muy be-
neficioso para la actividad, los niños pudieron ampliar su conocimiento y así poder 
ir desarrollando nuevas opiniones respecto del barrio.

En cuanto a los dibujos, los niños lograron representar satisfactoriamente los luga-
res que visitaron y las cosas que más les habían gustado, logrando dar otra perspec-
tiva a la información.

Finalmente, se observaron otros detalles prácticos como el tamaño de la letra de 
los niños, la necesidad de marcar el espacio para escribir porque sino las palabras 
comenzaban a quedar en diagonal, la necesidad de explicitar en el enunciado del 
dibujo que lo hicieran con lápices a colores, etc. 
En general se concluye que debemos ser muy claros a la hora de dar instrucciones, 
los niños tienen una mente muy amplia y si no nos acotamos en la indicación, la 
respuesta podría irse por otro camino y desviarnos en nuestros objetivos.
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Fotos enviadas al mail del proyecto

El último enunciado de la guía decía “tómale una foto al lugar que visitaste o a lo 
que más te gustó de él y envíala a descubriendomibarrioyungay@gmail.com”.
En un principio la idea era que los niños se sacaran una foto junto a sus familias 
en el lugar que habían visitado, sin embargo, al ser un testeo y no haber autoriza-
ción de los padres para registrar fotos de sus hijos, se prefirió optar por una foto 
del lugar. Igualmente, hubo niños que enviaron fotos de ellos o con sus familias y 
la actividad sirvió para darnos cuenta que los niños si son capaces de cumplir con 
esa petición, obviamente no todos, pero aproximadamente 12 niños enviaron sus 
fotos al mail.
La solicitud se hizo tomando en cuenta que los padres manejan celulares con cáma-
ras y que luego podrían enviar las fotos por mail.
A continuación se muestran algunas de las fotos recibidas en el mail.

Parque Quinta Normal Pasaje Adriana Cousiño Peluquería Francesa Casa Ignacio Domeyko

Museo Historia Natural
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Museo Historia NaturalMuseo Historia NaturalBiblioteca de Santiago

Calle Rosas Parque Quinta Normal Parque Quinta Normal
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Mapa

Además de la guía, a cada uno de los niños se les entregó un mapa del barrio para 
que marcaran con lápiz de color rojo la ubicación exacta del lugar que visitaron.
Esto permitió visualizar los distintos puntos del barrio que fueron visitados por lo 
niños y sus familias.
A continuación se muestran algunos mapas marcados por los niños.
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Conclusiones finales

Sin duda, el testeo realizado con los niños del Colegio San Antonio, fue un mo-
mento clave para tomar camino hacia un proyecto definitivo. Los niños respondie-
ron satisfactoriamente a la mayoría de los desafíos que se les presentaron durante 
la actividad y eso permitió concluir que el material didáctico patrimonial tuvo un 
apropiado y efectivo impacto en el usuario. 
Los niños no solo aprendieron sobre la existencia, la historia y las características de 
distintos lugares del barrio sino que también pudieron averiguar y conocer, por sus 
propios medios, nuevas historias, anécdotas y otros temas que salen a la luz solo 
gracias a su exploración personal. 
Además, a los niños se les da la oportunidad de conocer directamente el lugar, 
es muy distinto que los niños hubiesen estado sentados en la sala de clases y la 
profesora les hubiese ido contando sobre la cultura del barrio (teoría conductista), 
probablemente el impacto y la valoración que se quiere lograr habría sido menor. 
En el caso de esta actividad los niños van construyendo su propio conocimiento, 
son ellos los que están a cargo de descubrirlo y de tomar un contacto más profundo 
con el lugar o la persona que visitaron.
Para lograr un verdadero acercamiento al patrimonio cultural del barrio es ne-
cesario vivirlo, recorrerlo, observarlo y disfrutarlo. La experiencia y las vivencias 
personales son mucho más atractivas y potentes al momento de querer conocer y 
saber de algo.
El conocimiento adquirido por los niños y la información recaudada por ellos mis-
mos resultó ser un material muy valioso para el barrio, no solo nos permite conocer 
el patrimonio y la historia del barrio desde un punto de vista infantil que hasta hoy 
no había sido descubierto, sino que también permite que los niños comiencen un 
proceso de valoración del patrimonio cultural del barrio.
Hoy en día los colegios tratan de evitar que los niños tengan que realizar trabajos 
o tareas fuera del horario de clase, incluso el ministerio de educación es el que pide 
a los colegios que los niños solo trabajen o realicen actividades dentro de horario 
curricular, por lo tanto, sería necesario idear alguna estrategia que permitiera ir 
variando entre los alumnos y no excedernos en pedir cosas que finalmente no rea-
lizarán. 
Las diversidad de temáticas que tienen las actividades permite que cada niño co-
labore desde un punto distinto. Posterior a la visita los niños debieron exponer su 
actividad y contarle a sus compañeros el contenido que habían desarrollado en las 
guías, esto permite que el resto de los niños también aprendan sobre otras temáticas 
de una manera más entretenida y dinámica.
Finalmente, destacar que el Colegio San Antonio reconoció un aporte cultural 

y patrimonial positivo para sus niños. La profesora también tuvo la oportunidad 
de analizar las guías desarrolladas y el testeo en general, por lo que quedó muy 
agradecida de la intervención y solicitó, en el caso de desarrollar realmente el pro-
grama, la posibilidad de poder implementarlo para las próximas generaciones del 
colegio. A continuación se muestra el comunicado que le envió Ana María Vásquez 
a la directora del colegio en relación a las actividades que desarrollaron sus niños.
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CONCEPTO / BITÁCORA CULTURAL 

Como resultado de la investigación, del levantamiento de información en el Barrio 
Yungay y especialmente del testeo realizado en el Colegio San Antonio, el proyecto 
final se concreta en un programa educativo para los niños de los barrios de la co-
muna de Santiago articulado a partir de una Bitácora Cultural.

¿Qué entendemos por “Bitácora”?

Una bitácora representa un cuaderno o un libro donde se reportan los avances y 
resultados de un determinado estudio o trabajo; el mismo incluye hipótesis, obser-
vaciones, ideas, datos, obstáculos que puedan surgir en el transcurso de la investi-
gación. (Alcaraz, 2013)

Por lo tanto, el prototipo desarrollado para este proyecto es una Bitácora Cultural 
que reúne las actividades que deben desarrollar los niños durante el año completo.

La Bitácora Cultural es un material que se le entrega a un curso en específico y se 
va completando a lo largo de todo el año. 
El año escolar tiene aproximadamente 36 semanas y la bitácora tiene 35 actividades 
(en el caso de ser más o menos niños en un curso se podrán agregar o quitar guías 
según el número total de alumnos del curso).
Cada semana la bitácora será entregada a un niño distinto, el cual deberá realizar 
la actividad que sigue a la del compañero anterior y así sucesivamente con el resto 
de los niños.
Por lo tanto, la Bitácora Cultural, es un proyecto que se forma con la participación 
de cada uno de los niños, es necesario que todos ellos realicen sus actividades para 
que ésta finalmente logre completarse hasta el final.

¿Cuál es el contenido inicial de la Bitácora?

· Explicación del programa para el docente
· Introducción al Barrio Yungay
· 35 guías de actividades (5 temáticas distintas)
· Mapa del Barrio Yungay y calcomanías para registrar las visitas de los niños

En una primera instancia, las actividades y toda la información recaudada por los 
niños queda en la misma Bitácora Cultural. Ésta, a final de año, pasará a la bibliote-
ca del colegio y se guardará ahí para que cualquier niño o persona que tenga acceso 
al lugar pueda observar el trabajo realizado por los niños en el barrio.
Es importante dejar en claro que nos estamos refiriendo a un proyecto en desarro-
llo, a pesar de que actualmente el proyecto toma forma como una bitácora cultural, 
existen proyecciones para que las actividades de los niños lleguen a muchos más 
usuarios que los que se proponen actualmente.
La información recaudada y el descubrimiento propio de los niños en relación al 
barrio es considerado como un material valioso para fomentar el desarrollo de la 
cultura y de la identidad de los barrios de Santiago.

A continuación se mostrará un resumen de la metodología que se utilizaría durante 
el año para el correcto desarrollo de la bitácora.
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1º día escolar 
de Marzo

Entrega de la Bitácora 
Cultural a la profesora 
de historia de los 4tos 
básicos

La profesora la revi-
sa, lee la guía para el 
docente y organiza la 
presentación del pro-
grama y la introduc-
ción al barrio para la 
clase siguiente

1º semana 
de Marzo

Presentación del pro-
grama y explicación 
del contenido de la 
bitácora

La profesora les en-
trega una hoja blanca 
tamaño carta a cada 
niño para que dibu-
jen el Barrio Yungay. 
La profesora debe 
guardar y cuidar de 
estos dibujos.

La profesora les pre-
senta el barrio a los 
niños guiándose por 
la guía “Introducción 
al barrio” que se en-
cuentra al comienzo 
de la bitácora 

La Bitácora Cultural 
es entregada al 1º niño 
el cual debe realizar la 
actividad nº 1 y traerla 
el mismo día de la se-
mana siguiente

2º semana 
de Marzo

El niño nº 1 debe 
exponer su actividad 
frente al curso (la pro-
fesora debe fomentar 
el dinamismo de di-
cha exposición, hacer 
preguntas, incentivar 
la participación del 
resto de los alumnos, 
complementar la in-
formación expuesta 
por el niño, etc.

La Bitácora Cultural 
es entregada al 2º niño 
el cual debe realizar la 
actividad nº 2 y traerla 
el mismo día de la se-
mana siguiente

3º semana 
de Marzo

El niño nº 2 debe 
exponer su actividad 
frente al curso (la pro-
fesora debe fomentar 
el dinamismo de di-
cha exposición, hacer 
preguntas, incentivar 
la participación del 
resto de los alumnos, 
complementar la in-
formación expuesta 
por el niño, etc.

La Bitácora Cultural 
es entregada al 3º niño 
el cual debe realizar la 
actividad nº 3 y traerla 
el mismo día de la se-
mana siguiente

Y así, sucesivamente, re-
petir el mismo proceso 
durante cada semana 
del año hasta que to-
dos los niños del curso 
hayan participado de la 
Bitácora Cultural

*

Última semana del 
año o la semana en 
que exponga el últi-
mo niño su actividad

Luego de que el último 
niño expone su activi-
dad, la profesora nue-
vamente les entrega 
una hoja blanca tama-
ño carta para que los 
niños dibujen el barrio

La profesora realiza el 
cierre de la actividad 
desarrollada durante el 
año y expone un bre-
ve resumen del aporte 
cultural y patrimonial 
que se obtuvo a partir 
de la bitácora y del tra-
bajo realizado por cada 
uno de ellos.

La profesora se que-
da con la Bitácora 
Cultural y debe fo-
tocopiar/digitalizar 
el contenido de la 
bitácora para que en 
la ceremonia de final 
de año se les entregue 
una copia del material 
a cada niño del curso.

la bitácora cultural es entre-
gada a la biblioteca del cole-
gio y queda ahí para que otros 
niños o personas puedan verla 
y revisar su contenido
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CONTENIDO

Guía para el docente

Esta guía tiene como objetivo guiar al docente en el manejo adecuado de la Bitá-
cora Cultural, es necesario que el profesor a cargo del programa conozca cuál es la 
metodología que debe utilizar durante el año y cuáles son los principales objetivos 
que se quieren lograr con este proyecto.

GUÍA PARA EL DOCENTE

Descripción

La Bitácora Cultural está dirigida a los niños de 4to año de enseñanza básica con el objetivo de que apren-
dan y tomen conciencia sobre la importancia de conocer, valorar, conservar y proteger el patrimonio de sus 
respectivos barrios.

Por medio de las actividades experienciales que irán realizando durante el año, se busca desarrollar la 
identidad y promover la idea de sentido de pertenencia, siendo ellos mismos los encargados de ir descu-
briendo su patrimonio cultural.

La Bitácora cultural es parte de un programa que se trabaja desde el mes de Marzo hasta el mes de Diciem-
bre (esto podría variar según la cantidad de alumnos que tenga el curso).

Objetivo principal

El principal objetivo de este programa es mostrarles el patrimonio cultural del barrio a los niños, que sea 
conocido, valorado, protegido y conservado por ellos. Además desarrollar la identidad cultural, promover 
la idea de sentido de pertenencia y favorecer la trascendencia del patrimonio a las próximas generaciones.

¿Cómo se trabaja?

La Bitácora Cultural es un material que debe ser desarrollado por todos los niños del curso. Cada semana 
debe llevarse la bitácora un niño distinto y traerla de vuelta 7 días después su actividad realizada.

Es desición de cada profesora la manera de elegir al niño que se lleva la Bitácora, podría ser por orden de 
lista, al azar o incluso según la voluntad propia de los niños.

En el caso de que el nº de niños del curso supere el nº de actividades de la Bitácora, se deben fotocopiar las 
guías necesarias (comenzar fotocopiando en orden desde la guía nº 1) para que todos los niños participen 
de ella y tengan su respectiva actividad.

Cronología del programa 

Importante: La profesora jefe debe dar a conocer el programa en la reunión de apoderados que se realiza
el mes de Marzo. Es esencial que los padres de los niños conozcan la actividad y estén al tanto de que 
alguna semana del año tendrán que acompañar a sus hijos a visitar un  lugar o una persona del barrio.

1º día escolar 
del año

Recibir la 
Bitácora Cultural

Revisarla y leer la guía para 
el docente. Organizar la 

presentación del programa 
y de la introducción al 

barrio para los niños de 4to 
básico en la clase siguiente.

1º semana 
de Marzo

Cronología del programa

Presentar el programa a 
los niños y explicar el 

contenido y método de 
desarrollo de la bitácora

Entregar una hoja blanca 
tamaño carta a cada niño 
para que dibujen el Barrio 
Yungay. Luego guardar y 

cuidar esos dibujos hasta 
final de año

Presentar el barrio a los 
niños en base a la guía 

introductoria que se 
incluye en al comienzo de 

la bitácora

Entregar la Bitácora al 
1º niño para que realice la 
actividad nº1 y decirle que 

debe traerla la semana 
siguiente (7 días después)

2º semana 
de Marzo

El  1º niño que se llevó la 
bitácora debe exponer su 

actividad frente a los 
compañeros del curso.

Idealmente fomentar el 
dinamismo de la presenta-
ción, hacerle preguntas al 
niño sobre su experiencia, 

incentivar la participación de 
los otros alumnos, comple-
mentar la información , etc.

Entregar la Bitácora Cultural 
al 2º niño para que realice la 

actividad nº2 y decirle que 
debe traerla la semana 

siguiente (7 días después)

El  2º niño que se llevó la 
bitácora debe exponer su 

actividad frente a los 
compañeros del curso.

Idealmente fomentar el 
dinamismo de la presenta-
ción, hacerle preguntas al 
niño sobre su experiencia, 

incentivar la participación de 
los otros alumnos, comple-
mentar la información , etc.

Entregar la Bitácora Cultural 
al 3º niño para que realice la 
actividad nº2 y decirle que 

debe traerla la semana 
siguiente (7 días después)

Continuar así, sucesivamen-
te, con el resto de los niños 

del curso hasta que se 
cumpla la participación de 

cada uno de ellos.

Luego de que el último niño 
exponga su actividad, se les 
debe entregar nuevamente 

una hoja blanca tamaño 
carta para que los niños 

dibujen el barrio

Realizar el cierre de la 
Bitácora Cultural desarrolla-

do durante todo el año y 
exponer brevemente un 

resumen del conocimiento 
adquirido y de cómo 

valoramos hoy nuestro barrio

Fotocopiar el contenido 
generado por los niños en 
la Bitácora Cultural y crear 

un cuadernillo anillado 
para cada niño. Entregárse-

los personalmente en la 
ceremonia de fin de año.

Entregar la Bitácora 
Cultural a la biblioteca 

del colegio

3º semana 
de Marzo

Última semana del año o 
la semana en que 

exponga el último niño

Tiro

Retiro
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Guía introductoria al Barrio Yungay

Esta guía tiene como objetivo introducir parte de la historia del barrio y entregar 
algunos conceptos fundamentales para el adecuado desarrollo de la actividad. 

Hoja doble carta. Tiro Hoja doble carta. Retiro
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Guías de actividades

Las guías de actividades son el contenido principal de la bitácora, incluso es debido 
a ellas que el material toma el nombre de “Bitácora Cultural”. Son actividades que 
van desarrollando los niños semanalmente durante el año.
Los enunciados que llevan las guías fueron desarrollados junto a una profesora de 
historia de enseñanza básica del Colegio Monte Tabor y Nazaret, Beatriz Castillo.
Cada uno de los enunciados de las guías fueron creados con el objetivo de que los 
niños se acerquen al patrimonio cultural del barrio. Las actividades son variadas, 
algunas requieren de la investigación propia del alumno sobre la historia del lugar, 
otras requieren la participación física del alumno en el lugar y así entre otras más 
que finalmente tienen como objetivo la valoración y el cuidado del patrimonio 
cultural del barrio por parte de los niños.

Hoja doble carta. Tiro Hoja doble carta. Retiro
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Mapa Barrio Yungay

La bitácora lleva un mapa del Barrio Yungay que les permite a los niños localizar 
el lugar exacto que visitaron. El mapa fue diseñado en una hoja de mayor tamaño 
para que los niños pudieran ubicar con mayor facilidad el punto que visitaron.
Además de las calles del barrio, se muestran algunos de sus inmuebles culturales 
tales como museos, iglesias, casas patrimoniales, etc. que permite a los niños ubicar 
con mayor facilidad y además, visualizar el barrio con inmuebles que realmente 
existen.
Los niños deben sacar la calcomanía que le corresponde a su actividad y pegarla en 
la ubicación exacta que visitaron. Se decidió utilizar calcomanías para que la activi-
dad fuése más dinámica y se lograra una homogeneidad respecto a las marcas de los 
lugares. Por lo que se vio en el testeo, si les dices a los niños que marquen con un 
punto rojo, todos van a hacer tamaños y tonalidades de rojo distinto.
Además, por medio de las calcomanías pre diseñadas, será más fácil detectar a que 
actividad específica corresponden y no habrá riesgos de que los niños hagan alguna 
marca extraña que luego imposibilite identificar a que actividad se refiere.
Al finalizar la bitácora, el mapa tendrá el registro de todos los lugares visitados por 
los alumnos del curso. A su lado izquierdo hay una lista que van completando los 
niños con el nombre del lugar visitado, esto permitirá identificar con facilidad a 
que lugar específico se refiere la marca que hay en el mapa.
En conclusión, los niños deben escribir, al lado del número y color de su actividad, 
el nombre del lugar que visitaron, luego sacar la calcomanía que corresponde a su 
actividad y finalmente localizar en el mapa la ubicación exacta del lugar visitado 
para marcarlo con la calcomanía.
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Escribe el nombre específico del lugar que visitaste al lado del 
número y color de tu actividad

CallesPersonas Servicios Áreas 
verdes

Inmuebles 
culturales

Retira la calcomanía que tiene el número y el color de tu 
actividad y marca en el mapa la ubicación del lugar que 
visitaste.

Hoja tamaño doble carta
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Hoja tamaño doble carta
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Primeros logotipos y testeo

El logotipo del proyecto fue pasando por varias etapas, en un comienzo se desa-
rrolló un logo que fuera más amigable con los niños, sin embargo, luego del testeo 
resultó tener mala legibilidad. Luego se optó por hacer algo más geométrico pero 
ambas opciones no eran completamente atractiva para los niños, el de letras mi-
núsculas pareció ser considerado como “para guaguas” y el otro demasiado rígido.
Por lo tanto se entró a desarrollar algo con las mismas intenciones que al principio 
pero mejorando su legibilidad. 

NAMING Y LOGOTIPO

En un comienzo se definió que la palabra “barrio” debía estar presente en el nom-
bre del proyecto ya que explicaba directamente un elemento fundamental de su 
contenido. A la vez, ésta debía ir acompañada de otra palabra que guiara y aclarara 
aún más el asunto del proyecto. 
Una de las primeras ideas fue llamarlo “Descubriendo mi barrio”, sin embargo se 
descartó ya que era un nombre muy largo y difícil de pronunciar para los niños ya 
que la letra “r” se hacía muy redundante. 
El nombre definitivo es “Mi Barrio”, la palabra Barrio va acompañada del pronom-
bre “Mi” ya que se busca comunicar a los niños que el barrio es un lugar que les 
pertenece y que deben sentirlo propio.
Además, éste lleva una bajada con el nombre específico del barrio en el cual se está 
implementando el proyecto para que el sentido de pertenencia y propiedad del 
lugar sea aún más potente. 

En relación al logotipo, en un principio se pensó desarrollar algo figurativo que 
mostrara el carácter de los barrios de Santiago pero al momento de concretarlo era 
difícil determinar alguna ilustración o imagen que representara realmente a todos 
los barrios, por lo que se decidió optar por un logotipo tipográfico que fuera apli-
cable a todos los barrios sin restricción alguna.

El logo tipográfico permite expresar de manera neutral que el proyecto es adaptable 
a cualquier barrio de Santiago, además su carácter tipográfico permite incorporarlo 
en imágenes y en otros elementos gráficos del proyecto. Ambas palabras comienzan 
con mayúscula para remarcar la importancia y la fuerza de ellas en el proyecto. La 
tipografía utilizada es “Sofía” pero no en su condición original, sino que fue inter-
venida para mejorar su legibilidad y obtener un mejor resultado visual del logotipo.

Los colores utilizados fueron producto de un testeo que se realizó a niños entre 8 
y 10 años en relación a las tonalidades de colores que encontraban más atractivas. 
Se les mostró distintas paletas de colores y se concluyó que los colores más pasteles 
no les interesaban. Los colores llamativos y fuertes fueron los que consideraron más 
atractivos.
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Testeo paletas de colores

Durante el testeo se pudo observar que los niños preferían los colores más fuertes  
y alegres por sobre los colores pasteles o más claros.
De 7 niños, 5 eligeron la tercera fila como la más atractiva y los otros dos eligeron 
la primera.
Rápidamente, se logró concluir que el logo debía tener tonos cromáticos llamati-
vos, los colores claros o más apagados resultan ser “fomes” para los niños.

Mi 
Barrio

Tipografía “Sofía” en su versión regular

Tipografía “Sofía” intervenida.
La principal intervención fue igualar el grosor  
y la altura de las letras 

Tipografía empleada: Sofía

Para escribir la bajada con el nombre del barrio también se intervinieron las letras, 
por lo tanto, la gran mayoría de las letras del abecedario ya están intervenidas y así 
en futuro se podría escribir el nombre de cualquier barrio.

 Proceso diseño   / 



120 /   Mi Barrio

Paleta cromática

Para escribir la bajada con el nombre del barrio también se intervinieron las letras, 
por lo tanto, la gran mayoría de las letras del abecedario ya están intervenidas y así 
en futuro se podría escribir el nombre de cualquier barrio.

C: 0    M: 64    Y: 80    K: 0

C: 2    M: 27    Y: 90    K: 0

C: 0    M: 80    Y: 53    K: 0

C: 78    M:22    Y: 40    K: 5

C: 40    M:0    Y: 82    K: 0

C: 69    M: 38    Y: 34    K: 4

Logotipo final
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FORMATO

Archivador

La Bitácora se forma a partir de un archivador tamaño carta.

27,94 cms.

43,18 cms.

Contenido 

El formato principal de impresión utilizado en la Bitácora Cultural es tamaño 
doble carta.
Cada una de las guías es una hoja doble carta doblada por la mitad, lo que permite 
unificar las cuatro planas de la guía en una sola hoja.
En el costado que va el doblez de la hoja, aprox. a dos cms. del borde se le aplica 
una perforación de dos orificios para poder archivar las hojas en la bitácora.
En el caso del mapa y de las calcomanías, también se utilizan hojas tamaño doble 
carta, sin embargo esta se despliegan y logran visualizarse en su tamaño real.

24,8 cms.

2,5 cms.

30,7 cms.30,7 cms.

24,8 cms.

TapaContratapa

Lomo

1 2 34

Tiro Retiro

27,94 cms.

21,59 cms.
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MATERIALIDAD
Archivador

· Confeccionado en vinil de 250 micrones. 
· Interior de cartón 2,3 mm.
· PVC cristal de 150 micrones en tapa, lomo y contratapa donde se insertan 
  las láminas (couché 180 g.) y luego se sellan.
· Mecanismo de archivación metálica de 2 anillos
· 2 ojetillos y cordel elástico color amarillo

¿Por qué un archivador?

En un comienzo se pensó desarrollar la Bitácora Cultural como un libro tapa dura 
donde lo niños fueran completando las actividades y a final de año el libro quedara 
en la biblioteca, sin embargo, se fueron presentando distintos elementos que deter-
minaron cambiar de material.
Primero, considerar que no todos los cursos tienen la misma cantidad de alumnos, 
por ende, se decidió desarrollar la bitácora específicamente para 35 alumnos, que 
según lo que se observó en los colegios del Barrio Yungay, sería una cantidad por 
sobre el promedio.
Las hojas archivadas da la posibilidad de agregar y sacar guías con facilidad, es decir, 
en el caso de que haya más alumnos, la profesora solo debe fotocopiar una guía y 
agregarla a la bitácora y por el contrario, en el caso de sobrar guías de actividades, 
la profesora solo debe sacar las hojas que no fueron utilizadas.
En segundo lugar, las hojas archivadas permite que a final de año la profesora pueda 
fotocopiar con mayor facilidad para poder entregarles una copia a cada niño. Ade-
más, pensando que ese material tiene un gran potencial en su contenido para que 
en un futuro se puedan realizar otras cosas con él, ésto se detallará más adelante en 
las proyecciones de diseño.
Finalmente, al ser una Bitácora de curso compartida por todos los compañeros, se 
consideró muy necesario utilizar un material resistente que fuera difícil de dañar, 
por lo tanto, se determinó que el archivador, con su firmeza y protección  de PVC, 
sería la opción más adecuada para ser manipulada por lo niños.

Contenido

Las hojas del interior están impresas en papel bond.
El papel fue elegido para que los niños puedan desarrollar las actividades con faci-
lidad y se les fuera cómodo escribir y dibujar.

Además, debido a que es una actividad para niños y se debe tener en cuenta que el 
material podría sufrir algunos daños, a cada hoja archivada se le agrega en el orificio 
de sus perforaciones un ojalillo autoadhesivo para darle mayor protección y firmeza 
a la hoja y evitar que ésta se salga con facilidad de la bitácora.
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GRÁFICA

Elección tipográfica

La familia tipográfica utilizada en la Bitácora Cultural es “Alegreya Sans” en su 
versión regular y bold.
Se eligió dicha tipografía debido a su carácter humanista y sensación caligráfica di-
námica a la hora de leer. Además, se considera que permite una legilibilidad rápida 
y efectiva para los niños. Se complementa satisfactoriamente con las ilustraciones y 
la recarga cromática de las guías.
Para los nombres de las calles del mapa del Barrio Yungay se utilizó “Alegreya Serif” 
en su versión regular.

Alegreya Sans

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e fg h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  $ % & / ( ) = ? ¿ ! ” ·

Alegreya Serif:

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghi jk lmnñopqrstuvwxyz

1234567890 $%&/()=?¿ ! ” ·

Color Tipográfico

Desde un comienzo se decidió utilizar un color oscuro para escribir títulos y enun-
ciados, sin embargo el negro se descartó porque no combinaba con la tonalidad 
cromática del resto de la guía.
Se determinó que el color que se utiliza para escribir el nombre del barrio en el logo 
era un color adecuado que además de su buena legibilidad, combinaba con el resto 
de los colores utilizados en la bitácora

C: 69    M: 38    Y: 34    K: 4

 Proceso diseño   / 



124 /   Mi Barrio

Ilustraciones

Ilustraciones de inmuebles

Los distintos inmuebles ilustrados en la Bitácora Cultural están basados en su ar-
quitectura real, sin embargo por medio de la geometrización se logra una línea más 
limpia y simple del inmueble, dejando fuera los detalles más pequeños.
Además también se incorporan líneas a mano alzada que permiten darle un carácter 
más propio al proyecto.

En el caso del Mapa, además de sus inmuebles, se puede notar que prima un aspec-
to de textura en su fondo, esto se debe principalmente a querer darle más persona-
lidad al barrio y al mapa en general. La simulación de textura se complementa y a 
la vez contrasta con el aspecto cromático plano de las ilustraciones.

Otras ilustraciones

El resto de las ilustraciones como las personas, los árboles, etc. son realizadas a 
mano alzada con la intención de contrastar línea geométrica de los inmuebles. 
Las terminaciones y la aplicación del color son imperfectas.
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Lay out 

La tapa y la contratapa tienen una diagramación específica para ser replicada a las 
bitácoras culturales de los otros barrios de Santiago. La ilustración de la tapa y el 
logo específico de cada barrio sería lo único que variaría entre bitácoras.

En el caso de las guías de actividades se utilizó una planilla base para su desarrollo. 
En el caso del ítem “personas” la planilla tuvo que variar más ya que el niño le 
debe hacer una entrevista a la persona y en ese caso son más preguntas y otros 
espacios para responder. Para el resto de los ítems se utilizó la misma planilla, con 
excepciones de algunos detalles que variaron dependiendo de la pregunta o de las 
ilustraciones aplicadas.

Bitácora Cultural Año

Logo 
del barrio

Bitácora Cultural

Logo 
del barrio

Página web 
del proyecto

Ilustración 
del barrio

Nombre del ítem

Nº de la Actividad

Descripción del ítem

Datos del niño 
y de la visita

Espacio para 
pegar una foto

Enunciado 
sobre el mapa

Enunciado de 
compromiso

Página web 

Franja del color 
del ítem

Logo del Barrio
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VISUALIZACIONES
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PROYECCIONES DE DISEÑO

Es esencial aclarar que el proyecto presentado anteriormente es un proyecto en 
desarrollo. La Bitácora Cultural en sí misma y el contenido generado por los niños 
tiene un gran potencial para cultura y la identidad de nuestro país. Por lo tanto, se 
presenta como un programa que se articula a partir de una Bitácora Cultural, sin 
embargo, el programa tiene la capacidad de ir mucho más allá. A continuación pre-
sentaremos algunas proyecciones que están consideradas para desarrollar a medida 
que se vaya implementando el proyecto.

1. Página web 

Hoy en día el mundo digital nos entrega un sin fin de contenidos que podemos 
conocer rápidamente debido a su facilidad de acceso, por el contrario, muchas 
veces los libros y el material físico queda guardado en un lugar específico sin poder 
compartir la información con el resto de las personas.
Es por eso que una de las proyecciones más importantes para el programa es desa-
rrollar una página web donde se presente el material desarrollado por lo niños en 
sus bitácoras y así ampliar el números de beneficiarios de esta información.
Se considera que el contenido generado por los niños es información valiosa e 
innovadora para el mundo de los barrios de Santiago. La idea es darla a conocer 
al mayor número de personas posibles e ir generando a través de este medio un 
incentivo cultural e identitario entre los habitantes de la comuna o incluso del país.
Ir actualizando semanal o mensualmente la información para así mantener a la 
gente al tanto de las actividades cultural que realicen los niños.
De esta manera, los niños también podrán ir viendo los lugares que visitan sus 
pares de otros barrios o incluso observar las actividades que realizan los mismos 
compañeros, ya que los primeros niños en participar de la bitácora recibirán la 
bitácora sin ningún o pocos lugares visitados.
Finalmente, se tiene como objetivo generar una red cultural que permita que la 
gente aporte y comente la información y el contenido general de las actividades. 
También la gente podría ir subiendo fotos de sus visitas o experiencias en distintos 
lugares del barrio, entregar información nueva, comentar, etc.

Para comenzar a concretar lo antes posible el reforzamiento digital del proyecto, se 
intentó comprar el dominio web en NIC Chile del nombre “mibarrio” el cual ya es-
taba comprado por otra persona pero sin uso en la realidad y su fecha de expiración 
está próxima a cumplirse. Igualmente, se decidió comprar el dominio de “www.
proyectomibarrio.cl” que si tenía disponibilidad de uso y que podría funcionar 
perfectamente como la página web del proyecto.

En conclusión, los principales aportes de la página web serían:

·  Difundir los contenidos generados por los niños al resto de los ciudadanos
   interesados en saber más sobre el patrimonio cultural del barrio y permitir su
   participación y colaboración respecto al tema.
·  Generar un espacio de interacción y una red comunicativa cultural entre los
    usuarios en base a las visitas realizadas por lo niños.
·  Ampliar el usuario y hacer llegar la información a un mayor número de personas.
·  Participación externa a los niños donde la gente puede comentar, complementar,
   sugerir, etc. respecto al contenido expuesto.
·  Dar a conocer una nueva perspectiva de la cultura y el patrimonio de los barrios
   de Santiago.

A continuación se presenta una aproximación de lo que podría ser el “Sitemap” de 
la página web.
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2. Postales del Barrio

Los dibujos del barrio realizados por los niños también son un material valioso a 
considerar, con ellos se puede observar cuál es la visión que tienen de su barrio y 
cuáles son los principales elementos que ellos consideran parte de él.
Es por esto que dichos dibujos podrían ocuparse para realizar postales sobre los 
barrios de Santiago y así compartir el contenido gráfico desarrollado por los niños 
con un mayor número de personas.

3. Bitácora cultural para otros barrios

Extender en un corto plazo el proyecto a todos los barrios de Santiago que sea 
posible implementarlo. 

4. Libro “Mi Barrio Yungay” 

Desarrollar un libro que reúna una selección de las mejores actividades de un barrio 
en específico, por ejemplo, Yungay

5. Libro “Mi Barrio”

Desarrollar un libro que reúna las mejores actividades de cada barrio y crear un 
material que nos muestre el descubrimiento infantil de los barrios de Santiago.

6. Redes Sociales

La difusión del contenido generado en las Bitácoras Culturales es esencial para que 
los beneficios sean aún mayores. Hoy en día las redes sociales como facebook e ins-
tagram nos permiten compartir imágenes y experiencias con un sin fin de personas. 
Se espera que el proyecto participe en las redes sociales y los niños puedan observar 
sus actividades y sentirse orgulloso de lo que hacen. Además, cualquier otra persona 
podrá conocer el contenido descubierto por el niño y aportar o complementar con 
sus propios conocimiento o experiencia.
A continuación se muestran algunas visualizaciones de lo que podría ser el proyecto 
“Mi Barrio” en las redes sociales.
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CANVAS MODEL

El plan de negocios del proyecto “Mi Barrio” se resume en el siguiente cuadro.

Socios clave Actividades clave Propuesta de valor Relación con clientes Segmentos de cliente

Recursos clave Canales

Vía de ingresosEstructura de costos

· Imprentas

· Establecimientos 
   educacionales

· Empresa fabricación 
  del material

· Investigación y desarrollo 
  de la actividad

· Experiencia física de los 
  niños en el barrio

· Diseño

· Participación y 
  responsabilidad
  de los niños

· Levantamiento de 
  información por barrio

· Rescate y valoración del
  patrimonio cultural

· Generar contenido desde
  un punto de vista infantil

· Establecimientos 
   educacionales

Se crea valor para los niños 
que participan del progra-
ma, para la institución o 
empresa que lo financia y 
para la sociedad.
· Objetivo para la imple-
mentación del programa: 
Establecimientos educa-
cionales de los Barrios de 
la comuna de Santiago
· Principal cliente: El clien-
te más importante es el 
que financia el programa, 
porque es el que lo hace 
posible.

·  Construcción del material (costos variables)

·  Contenido y diseño (costos fijos)

Todos los ingresos provienen de una misma fuente.

·  Empresas privadas que financien el programa para   
   implementarlo en los colegios. 

· Desarrollo de actividades  
  educativas patrimoniales.
  El cliente espera una relación  
  de proveedor de un programa  
  para los colegios de los barrios  
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COSTOS ASOCIADOS

Costos Variables

Bitácoras Archivadores
Elástico
Impresión Tapas y lomo
Impresión Guías doble carta
Impresión mapa doble carta
Papel Adhesivo

Costos Fijos

Diseño y gestión comercial (16 hrs semanales / 6 meses)

Seguimiento de la ejecución (evaluación de las 
actividades, dos horas a la semana / 12 meses)

Total Costos Variables

Total Costos Fijos

Costos Totales

Costo 1 año / 10 colegios

35,600
4,950

9,600
254,000

28,200
22,400

2,304,750

1,760,000

1,841,000

Los costos que se presentan corresponden a la implementación del pro-
yecto durante su primer año en 10 colegios distintos del Barrio Yungay.
Se toma en cuenta que cada colegio tiene dos cursos por generación, por 
ende, los costos se refieren a la producción del 20 Bitácores Culturales 
en total. 

Dentro de los costos se considera un periodo de 6 meses de trabajo 
part-time de la diseñadora dueña del programa en labores de diseño y de 
postulación a un fondo o de comercialización con las posibles empresas 
privadas que podrían financiar a futuro el proyecto.
También, de forma part-time, se incluye en los costos a un profesional 
en educación patrimonial para realizar las labores de seguimiento del 
programa durante el primer año de su ejecución.

Para en un futuro, ampliar el proyecto a todos los barrios de la comuna 
de Santiago, se requerirá una persona Licenciada en Historia que trabaje 
respecto al levantamiento de información de cada barrio, desarrollar el 
contenido introductorio y de las actividades. El trabajo de esta persona 
sería de 40 horas semanales y se le pagaría un sueldo de $750,000 al 
mes. Por ende, el proyecto aumentaría su costo total a $6,655,750.

3,601,000

5,905,750

Cuadernillos (1 cada niño) Fotocopia
Anillado 710,000

1,240,000
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PROYECCIONES ECONÓMICAS

1. Fuente de financiamiento posible para la implementación del programa a largo 
plazo en los barrios de la comuna de Santiago

Empresas privadas:

El proyecto podría financiarse por empresas privadas que estén interesadas, por al-
guna u otra razón, en hacer un aporte cultural a los niños de los barrios de Santiago.
Por ejemplo, las empresas constructoras y/o inmobiliarias que intervienen en los 
barrios de la comuna de Santiago generalmente no tienen una buena acogida de sus 
habitantes, ya que desarrollan proyectos modernos que invaden el paisaje cultural 
y patrimonial del barrio o porque derriban casas y edificios que tienen una impor-
tante trayectoria histórica.

2. Fuente de financiamiento posible para la implementación del primer año del 
proyecto en el Barrio Yungay.

Fondos concursables:

Concurso de fondos para iniciativa de Desarrollo Local 
  (I. Municipalidad de Santiago)

La Ilustre Municipalidad de Santiago ofrece un concurso de fondos para proyectos 
que promuevan la asociatividad e inviten a los vecinos a mirar en conjunto sus 
barrios y a buscar soluciones innovadoras para mejorar los espacios públicos y para 
potenciar la identidad de los barrios y su patrimonio.
Algunas de las líneas de intervención del concurso en las cuales se puede insertar 
el proyecto son:
· Identidad y fortalecimiento de los barrios de la comuna
· Cultura y patrimonio
· Infancia y jóvenes

Tipos de fondos del concurso que podrían financiar el proyecto son:
· Santiago mejora mi barrio
· Cultura y patrimonio

Fondart regional 2017 

El Fondo Nacional para el Desarrollo Cultural y las Artes, FONDART, tiene como 
objetivo principal apoyar el desarrollo de las artes, la difusión de la cultura y la 
conservación del patrimonio cultural de Chile.

· Fondo Actividades Formativas
El fondo específico de Actividades Formativas tiene por objetivo entregar financia-
miento total o parcial para proyectos de organización de actividades formativas y 
de transferencia de conocimiento a realizarse en Chile.

· Patrimonio Cultural
Esta Línea de concurso tiene por objetivo entregar financiamiento total o parcial 
para proyectos de investigación, documentación, difusión, salvaguardia, preserva-
ción y puesta en valor del patrimonio cultural.
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CONCLUSIONES FINALES

La viabilidad de un proyecto que busca rescatar el patrimonio cultural de un barrio, 
se ve principalmente respaldada por el interés de la comunidad de conocer y valorar 
la identidad que se desarrolla en aquellos lugares. Desde una perspectiva teórica, 
el proyecto a resultado ser enriquecedor, pues la participación de los niños generó 
contenidos plasmados de manera objetiva, que de una u otra manera aportan al 
progreso cultural y al rescate patrimonial del los barrios de Santiago. 

El proceso de investigación y de diseño del proyecto no fue un recorrido fácil, 
en un comienzo el tema de la cultura y el patrimonio se intentó abordar desde la 
perspectiva del origen de los nombres de las calles de nuestra ciudad, sin embargo, 
luego de varios intentos y de profundizar más en la investigación, el proyecto co-
mienza a tomar nuevos caminos que me hicieron llegar a mi postulación actual. El 
patrimonio, la cultura y la ciudad fueron conceptos que estuvieron siempre presen-
tes a lo largo del proyecto y que lograron darle forma a la investigación.

Es importante declarar que este es un proyecto en desarrollo que llegó a una prime-
ra etapa, la cual se concretó en una Bitácora Cultural para los colegios de los barrios 
de la comuna de Santiago. Principalmente, en base al testeo realizado con niños del 
Barrio Yungay, se puede constatar que por medio de este objeto físico y su conte-
nido los niños tienen la oportunidad de acercarse al patrimonio cultural del barrio, 
conocerlo directamente y valorar su existencia. El proyecto todavía tiene mucho 
potencial por explotar, la valorización del patrimonio puede ser aún más grande si 
se continúa desarrollando y se intenta llegar a un público más amplio, por eso, la 
página web mencionada en las proyecciones de diseño juega un rol fundamental en 
la difusión del contenido descubierto por los niños.

La participación en este proyecto significó la valoración que tiene el diseño en cual-
quier ámbito y que los conocimientos adquiridos durante la experiencia universi-
taria fueron esenciales en el resultado de un proyecto fundamentado y que detectó 
una oportunidad para aportar a la sociedad.

Habiendo terminado el proceso de título puedo decir que no fue un camino fácil y 
que todavía queda mucho por recorrer, es necesario mantener viva la iniciativa de 
aportar de una u otra forma al rescate patrimonial e identitario de nuestra ciudad.

 Implementación   / 
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Entrevistas

1. Cecilia Muñoz
Antropóloga Universidad de Chile
Juntas de Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay

¿Cuál es la mirada que tienen como junta de vecinos y sociedad civil activa del barrio 
con respecto a los niños y su relación con el barrio? ¿Crees que es necesario transmitirles y 
concientizarlos del valor histórico y de la riqueza cultural que tiene el barrio?

Claramente para cualquier comunidad que esta en una lucha sostenida por preser-
var sus valores urbanos y patrimoniales, siempre ,los niños o los jóvenes, en realidad 
todas las generaciones, hay que hacer una valorización del aporte de todas las eda-
des, pero ya que son los niños, claramente para nosotros es importante porque los 
niños actúan como agentes educativos para sus familias, entonces los contenidos 
que aprenden en el colegio, o que ven en la calle cuando van camino a sus casas, 
son imágenes, son sensaciones que les van quedando y eso posteriormente puede 
facilitar una conversación en la familia, o ellos mismos como agentes educativos 
de sus padres pueden entregar información y valores acerca de su barrio, entonces 
en la medida que nosotros tengamos un trabajo o fortalezcamos por ejemplo el 
conocimiento que tienen los niños de los colegios, del barrio sobre el entorno 
patrimonial que se encuentran, claramente que eso siempre va a ser siempre un 
aporte. A nosotros como junta de vecinos, y a todas las organizadores que trabajan 
incluso directamente con niños, por ejemplo la escuelita Víctor Jara, que trabaja 
netamente con folclore y con niños migrantes, me imagino que ahí ellos tienen una 
visión política y local bastante mas desarrollada, lo que yo siento es que aquí hay 
que hacer un trabajo permanente, esto en el fondo no va pasando necesariamente 
por proyectos, sino que es una continuidad de ideas que tienen que ir siendo refle-
jadas en el barrio. Entonces claramente los niños van a ser la base cultural que van 
a habitar el barrio,  si es que pensamos que esos niños se van a quedar ahí, es muy 
importante que ellos lo valoren ya que en la medida que lo valoran, lo cuidan. Esto 
es una relación que hemos establecido no al ojo, sino que cuando hemos hecho 
nuestras investigaciones acerca del deterioro del barrio y la violencia que se genera, 
claramente hay una relación entre lo ambiental patrimonial y los sentimientos que 
esto despierta en la gente entonces hay una relación súper directa, en la medida que 
la gente se enraíza en su lugar, lo valora y eso hace que lo cuide. Entonces netamen-
te a nosotros nos interesaría que el niño que se esta criando hoy día en Yungay viera 
el barrio mas que un lugar como de transito, y en el fondo adquiera un manejo de 
la ciudad que en el fondo no respete solo Yungay, sino que respete 

toda la ciudad, Yungay es el lugar donde vivimos y donde claramente es importan-
te cuidarlo porque es mas vulnerable en el sentido de que es un lugar céntrico, es 
súper vulnerable al vandalismo, a la depredación inmobiliaria, es vulnerable a toda 
la gente que viene de paso y cree que es un lugar cualquiera, entonces para nosotros 
es importante hacer un trabajo permanente, y si es con los niños, claramente se va 
a ir fortaleciendo.

¿Crees que existe algún riesgo de que a medida que pase el tiempo se vaya perdiendo la 
memoria histórica del lugar?

En el caso de Yungay es súper difícil, ya que es un lugar céntrico, histórico, pa-
trimonial, bastante reconocido, nosotros como vecinos y organización tenemos 
mucha recopilación de eso, entonces en el fondo siempre va a haber alguien preo-
cupado de esta memoria histórica. Ahora es importante entender que la memoria 
histórica no es como un objeto, que se guarda y que hay que evitar que se quiebre, 
no es una cosa de cristal. En realidad todos estos conceptos de patrimonio, de va-
lores urbanos, de memoria no hay que entenderlos nunca como algo estático, por 
el contrario son valores sumamente dinámicos porque son valores culturales, por lo 
tanto se van transformando con la gente y con los entornos, entonces la memoria 
en la medida que no se usa, hay una frase muy bonita que dice, “el patrimonio no 
es el pasivo de la nostalgia sino el activo de la memoria”. Entonces eso es súper 
importante comprenderlo, aquí no se trata de estar preservando un barrio y que 
queremos que no cambie, por el contrario como vemos que aceleradamente esta 
cambiando porque tenemos muchas amenazas encima es que uno se reactiva con 
esta memoria y con todo este pasado y este presente porque en el fondo el barrio 
no es solamente su tema histórico, el barrio es lo que es ahora, en ese sentido hay 
que entender que el patrimonio de Yungay no es este conjunto de casas viejas ni 
su emplazamiento histórico, sino que son los vínculos sociales que se generan al 
interior de ella, entonces en la medida en que en un lugar la memoria no se usa, o 
no esta en permanente habilitación de poderes ciudadanos, claramente puede que 
en esos lugares puede ser que la memoria sucumba ante miles de ilusiones del pro-
greso y otras cosas. Pero creo que es difícil que en Yungay ya que es un lugar muy 
reconocido en estos aspectos, entonces riesgo de que se pierda la memoria histórica 
no creo ya que es un barrio muy trabajado y muy defendido, es el primer barrio que 
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se defiende en términos ciudadanos en Santiago, y en Chile probablemente. En-
tonces aquí hay una tradición de defensa territorial y patrimonial que creo que va 
a persistir independiente de las personas que vayan pasando por las organizaciones.

¿Crees que falta entregarles la información histórica necesaria para que logren valorar 
la riqueza patrimonial del barrio?

Claro, en la medida que la gente tenga mas información, pero no es solo el entregar 
información, no es solo vaciar información y la gente como un receptáculo vacío, 
creo que esto es una visión muy paternalista de entender que la gente no sabe nada 
y que nosotros los iluminados podemos enseñarles como son las cosas. Yo creo que 
aquí el juego va en que en la medida que la gente va valorando la calidad de vida 
que hay en este barrio, van a ir aflorando casi naturalmente los atributos urbanos. 
No tenemos que decirle a la gente necesariamente porque este barrio es importante, 
si podemos darle algunas señales, hay referencias históricas, hay procesos ciudada-
nos, hay luchas, batallas que se han ganado sumamente importantes y eso te da un 
sentido de comunidad. Y claramente hay que ir traspasando esos aprendizajes mas 
que información, yo creo que no hay que hacer una cosa enciclopédica de que las 
cosas son de tal manera, ya que el barrio va cambiando todos los días entonces no 
sacamos nada con entregar una visión de enciclopedia, aquí lo que hay que hablar 
de este barrio quizás en sus antecedentes históricos, pero también de cómo se ha 
ido transformando, como los vecinos han ido incidiendo en su resguardo, hablar de 
los procesos sociales que se han dado en el barrio para que a la gente le haga sentido 
por que esta este huerto ahí, porque se recupero esa plaza, porque esta esa junta de 
vecinos. Las cosas no son espontaneas, no surge todo porque un día a alguien se le 
ocurrió, son procesos, nosotros llevamos 12 años de trabajo territorial. Es impor-
tante introducir que los barrios no es historia estancada, no son un dato una fecha, 
los barrios son las relaciones y la cotidianeidad del diario vivir. Entonces cuando 
hablemos de entregar información histórica, si hay que entregar parámetros históri-
cos para que los chicos puedan entender que se trata del primer barrio de Santiago, 
de que todo fue primero aquí, hay una relación del desarrollo de la ciudad con la 
historia de Yungay, que hay es muy interesante hacerla. También hay que hacerlos 
entender que ellos no están recibiendo un producto ya resuelto ni cerrado, por el 
contrario están recibiendo información de un barrio en el que todo esta por hacer 

todavía, para que ellos también se sientan partícipes de este proceso, por que tam-
bién si le entregas una información muy encriptada, las personas pueden sentir que 
no tienen mucho que hacer. Entonces la información histórica que se entrega, creo 
que debe ser acotada pero también muy abierta.

¿Se han realizado actividades para que los niños del barrio conozcan el patrimonio y 
sepan la riqueza cultural del lugar? ¿Como cuáles?

Nosotros como junta de vecinos, realizamos por lo menos una vez al mes una ruta 
patrimonial en el que participan no solamente niños del barrio, sino que muchos 
niños de muchos colegios de Santiago. Los niños han ido al museo, nosotros les 
hemos explicado con los paneles que tenemos aquí sobre la historia del barrio, pero 
yo creo que hay que involucrarlos muchísimo más. Hay otras organizaciones, como 
eco barrio que ha trabajado el tema del huerto y nosotros con talleres de serigrafía 
y de muralismo como intervención del espacio público. En el fondo, éstas son ini-
ciativas que hay que estar haciendo permanentemente, sí se han realizado algunas 
actividades, pero no son suficientes ya que el tema cultural es un gran desafío.”

¿Se observa algún descuido o desinterés de los niños o jóvenes con el barrio?
(Falta de participación, grafitis, descuido de los inmuebles patrimoniales, pérdida de la 
identidad del barrio, etc.)

Yo creo que hay un descuido y desinterés de la gente en general. Los jóvenes andan 
con el tema del tag, los rallados y la firma que claramente es un problema en Yun-
gay y en todas partes porque la gente no entiende este código tan cerrado de los 
grupos, tiene poco sentido para el resto de la gente. También esta el problema del 
carrete en los jóvenes, que si van a tomar en la calle deben botar la lata al basurero. 
Ahí hay un tema, insisto en que cuando la gente quiere el lugar donde vive, lo cuida 
de otra manera. Yo creo que hay que apelar el desarrollo de esa habilidad social. 
Los niños yo creo que disfrutan mucho el barrio, no solamente en el tema de los 
juegos, sino que en el parque, en las áreas verdes. Quizás habría que preguntarle a 
ellos quizás como viven el barrio, esto es lo percibo. Siento que los niños después 
se van metiendo en la onda de los jóvenes que tienen mas cercano, los jóvenes que 
tienen de referentes. Por eso nosotros nos hemos enfocado mucho en el trabajo 
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con jóvenes porque queremos un poco frenar ahí el descuido que es tan latente, 
y vincular justamente a los jóvenes para que ellos después sean referentes para los 
niños. Nuevamente te cuento que esto es un trabajo permanente, no es que termi-
ne en algún momento, no es que vayamos a lograr un estándar de lo que nosotros 
queremos algún día, creo que esto no tiene un punto final.

Los niños están creciendo en un mundo mucho más globalizado que antes donde se tien-
den a perder las identidades de los barrios, ¿Crees que es importante tratar de mantener 
la identidad propia de Yungay e incentivar a los niños desde un comienzo a formar 
parte de ella, protegerla y mantenerla a través de las generaciones?

Si, es un poco lo que hemos estado hablando, insisto las identidades no son cosas 
que hay que mantenerlas en una caja de cristal y que nadie la toque, eso no es 
una identidad es un esencialismo, es una nostalgia vacía. El patrimonio al que 
nosotros apuntamos es un patrimonio vivido, a nosotros nos interesa que la gente 
este ocupando la calle, el espacio publico, que quiera su barrio. Puede ser que los 
niños tengan otros referentes con el tema de tecnología, televisión, y eso le pasa 
a cualquier persona, pero igual tienen que salir a la esquina a comprar el pan a la 
esquina, igual tienen que relacionarse con los vecinos. Creo que una cosa no quita 
a la otra, uno puede desarrollarse en ámbitos mas globalizados, pero no perder el 
arraigo en tu localidad, no creo que sean contraproducentes. En el fondo una cosa 
globalizada no va a reemplazar nunca los valores que tienes en tu territorio todos 
los días. El trabajo que hay que hacer justamente es tratar de que los niños se 
sientan yungainos, hagan un ejercicio reflexivo que cuando hagan su construcción 
identitaria ellos puedan decir yo vivo en esta parte de Santiago, mi barrio tiene esta 
historia, mis vecinos son así, la gente de este barrio hace estas cosas, en el fondo que 
puedan tener una imagen de su barrio en tiempo actual vinculado con antecedentes 
históricos, siempre es importante saber de donde salió todo, porque hay rieles en 
las calles, que el niño sepa que esta cierto año circularon tranvías por ahí, me refiero 
a eso, que la historia les haga sentido en el presente mas que un dato enciclopédico.

Ustedes son una sociedad civil activa que defiende el patrimonio del barrio, ¿crees que 
los niños y las nuevas generaciones continuarán protegiéndolo tal como se ha hecho por 
ustedes?

Esa es la apuesta al final, las organizaciones siempre cuando surgen tienen la idea 
de continuar el trabajo independiente de las personas, en las organizaciones nadie 
es indispensable, todos estamos de paso y somos reemplazables, entonces lo que he-
mos hecho nosotros y las otras organizaciones de Yungay, a lo que apostamos todos 
es a que los niños quieran el barrio, no lo quieran porque alguien le dice, sino por-
que les haga sentido el quererlo y cuidarlo. En la medida que le haga sentido a los 

niños y los jóvenes de hoy día, las características y los valores urbanos del barrio, la 
calidad de vida que hay ahí en comparación con otros lugares. La gente se va dando 
cuenta de los espacios que hay en Yungay, de las relaciones sociales, de los vínculos 
y también de todas las cosas malas, tampoco se trata de idealizar el barrio, en el 
barrio pasan muchas cosas terribles también, pero justamente en la medida que la 
gente va fortaleciendo sus vínculos sociales eso se convierte en un factor protector.
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2. Nicole Thieme
    Pedagogía básica, Colegio San Juan Evangelista

¿Cómo describirías a grandes rasgos un niño promedio de 4to básico? (etapa de desarro-
llo, características en relación al aprendizaje, emociones, actitudes, etc.) 

Los niños en edad en la edad en la que están, que es alrededor de los 8 y 9 años, 
son muy concretos, les cuesta mucho todo lo que tiene que ver con compresión de 
cosas mas implícitas, el lenguaje abstracto, trabajamos mucho el lenguaje figurado 
para la comprensión. En las emociones están empezando a desarrollarse, tengo 
algunas niñas que ya están entrando en distintas etapas de desarrollo de la mujer, 
en relaciones sociales todavía son bien niños les gusta harto jugar. Y en actitudes 
todavía contestan a cosas muy conductistas, funcionan muy entorno al tema con-
ductual del premio, del castigo y la consecuencia y todavía lo tienen muy asociado 
y muy arraigado en términos de comportamiento en la sala de clases.
 
¿Qué es lo que se quiere lograr o reforzar con los niños de esa edad? ¿Qué metas tienen 
como colegio y profesores para esa generación? Por ejemplo: formar lazos amistosos más 
fuertes, empezar a hacer las tareas solos, trabajar la honestidad, el respeto, etc. 

Hay varias áreas dependiendo del desarrollo, la idea es trabajar la autonomía, el tra-
bajo independiente en la sala de clases. Lograr también que tengan un pensamiento 
un poco mas abstracto, que sean capaces de identificar información implícita en los 
textos. También se quiere lograr que, obviamente igual esta muy centrado entorno 
a las habilidades académicas, ampliar su ámbito numérico y a expandir mas sus 
capacidades, este año hemos estado trabajando también mucho lo que tiene que 
ver con hábitos de discusión, acostumbrar a los niños a discutir respetuosamente a 
partir de estoy de acuerdo o en desacuerdo con los compañeros, por lo tanto poder 
generar instancias y lasos de dialogo entre ellos que les permitan ser respetuosos 
entorno a las distintas opiniones.
 
¿Cuáles son los principales miedos o inseguridades de los niños a esa edad?

Están todavía muy ligados a sus padres, así que cualquier miedo o inseguridad esta 
relacionado a la seguridad que le puedan entregar los padres, o a la seguridad que 
vean en sus padres también. Todavía tienen muchos miedos en la casa respecto a 
elementos de fantasía, a la oscuridad y ese tipo de cosas. Y en cuento a insegurida-
des, eso tiene que ver mas con la autoestima de cada niño, empieza a existir mas 
inseguridad con el aspecto físico, se empiezan a preocupar mas en ese tipo de cosas, 
empieza a ser un poco mas difícil.
 

En caso de que haya que premiarlos (no dulces ni cosas materiales) ¿qué cosas crees que 
son las que más los motivan? (diplomas, aplausos, reconocimiento ante todo el curso, 
comunicación positiva a los apoderados, llevarse algo especial del curso para la casa, etc.)

En cuanto a premiar a los niños, me he dado cuenta muchas veces las cosas mas 
sencillas son las que funcionan, los stickers les gustan muchísimo, en términos de 
estar premiando clase a clase con eso, estar buscando cosas distintas, también las 
felicitaciones grupales que hemos estado implementando en el curso, cuando hay 
un compañero que hizo un buen comentario y todos lo celebramos, le decimos 
que es un buen comentario, eso también los ayuda a sentirse mas motivados y mas 
realizados. También llevarse comunicaciones para los apoderados, estoy implemen-
tando unas felicitaciones que mando a la casa a través de la libreta, y eso igual le 
ayuda a los niños a mostrarle a los papas que están haciendo un esfuerzo y eso los 
deja muy contentos. También tengo un set de juegos de mesa, el adivina quien soy 
o el batalla de piratas y dejo minutos de juego al final de la clase en caso de que el 
comportamiento sea como el esperado y eso también les sirve harto para motivar. 
El llevarse cosas para la casa no tanto, ya dejaron ese tipo de cosas de lado, pero 
todavía están muy atraídos por los juegos y por las dinámicas que podamos hacer 
en la clase que salgan de lo clásico académico.

En relación a la responsabilidad de los niños, ¿cumplen con las tareas? ¿se motivan más 
cuando es alguna actividad o tarea dinámica, o tampoco lo hacen?

Siempre hay niños mas responsables que otros y hablando de porcentajes, un 30% 
o 40% del curso están siempre rotando en la responsabilidad y un 60% se mantiene 
constante en que siempre cumplen con las tareas. Nosotros tenemos todos los días 
una tarea que se llama el comentario y la idea es que ellos a través de una lectura 
formulen su opinión y eso se motiva, se relaciona con algo de la vida cotidiana, 
son textos informativos entonces hay una motivación para la realización de la tarea 
diaria.
 
¿Qué tan cuidadosos son con sus materiales? (libros, carpetas, mochilas, etc.)

En general con los materiales no son muy cuidadosos, me ha costado arto mante-
ner la responsabilidad con las carpetas en la sala, se les terminan perdiendo, tengo 
por lo menos también alrededor de un 30% de los niños que se les han perdido 
algunas carpetas que ya a estas alturas del año les cuesta mantener las guías, tengo 
que ser muy clara siempre antes de entregar un material, que tiene que mantenerse 
si lo necesito mas de una clase, por lo que el tema de la responsabilidad todavía es 
algo que tenemos que trabajar.

 Anexos   / 
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En relación al entorno, ¿muestran algún interés por su entorno? Por ejemplo: cuidar la 
ciudad, reciclar, conocer museos, aprender cosas nuevas de la ciudad, etc.

Siempre a los niños les gustan los juegos, yo creo que todo lo que se plantee en 
temática juego llama mucho mas la atención a que si se plantea como una tarea. 
También he visto mucho interés respecto a lo misterioso, a lo que no conocen. 
Cuando uno lleva cajas oscuras o cosas en las que no saben lo que hay o como 
quieren averiguarlo, ese tipo de cosas también les interesan harto. El interés de los 
niños en general siempre esta muy enfocado al futbol o a actividades mas lúdicas, 
insisto que apuntan mas al juego, a salir de la sala a probar otras cosas eso también 
siempre es de su interés. Estar innovando también, traer cosas nuevas (estuve en 
estados unidos) les genera interés.
 
-¿Qué experiencias tienen con estos niños cuando hacen alguna actividad de curso que 
requiera salida a terreno? (¿cómo se portan? ¿son motivados? ¿son respetuosos? ¿obedecen 
instrucciones? ¿muestran interés o intriga sobre el tema a tratar? etc.)

Hemos tenido dos experiencias de salida a terreno, la primera fue a conocer el ciclo 
del agua y la segunda al museo de historia natural y se portan súper bien, son mo-
tivados, respetuosos. Obviamente siempre hay que establecer las normas antes de 
la salida y hay que establecer como es el comportamiento que uno espera. Una vez 
que esto queda definido los niños tienden a responder muy bien ya que en el fondo 
es algo beneficioso para ellos y a ellos les gusta salir, es motivante eso para ellos tam-
bién. Muestran interés dependiendo de cómo uno enfoque la salida, yo creo que si 
uno enfoca la salida en algo académico pero entretenido hay mas motivación, pero 
muchas veces si no hay algún lazo con el colegio se pierde un poco la salida. 

¿Qué tipo de actividades son las más motivantes y efectivas para los niños de esta edad? 
(Dinámicas en grupo, actividades que requieran dibujar, actividades que requieran 
completar, pintar dibujos ya hechos, leer, material audiovisual, presentaciones digitales, 
exponer al frente del curso, actividades con los padres, contar experiencias, etc.)

Todo lo que tiene relación con el juego, motivante también ha sido cuando planteo 
competencias conmigo o planteo competencias entre ellos, eso también los motiva 
arto. Y todo lo que sea distinto, yo creo que muchas veces uno cae en rutina o en 
actividades muy repetidas en la sala de clases por lo académico y es muy difícil salir 
para innovar y a los niños todo lo que tiene que ver con innovación, con probar 
cosas distintas. Me ha funcionado también inventar canciones con los contenidos, 
eso les gusta arto. Hicimos una canción de preparación para las pruebas, son cosas 
distintas de lo que están acostumbrados y eso genera mas motivación para ellos.
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3. María Jesús Pérez
    Pedagogía básica

¿Cómo describirías a grandes rasgos un niño promedio de 4to básico? (etapa de desarro-
llo, características en relación al aprendizaje, emociones, actitudes, etc.) 

 Un niño de 4 básico se encuentra en una etapa de pensamiento más lógico, donde 
es capaz de razonar frente a diversas situaciones. Es un niño que empieza a inde-
pendizarse de sus papás para centrar la atención en su grupo de amigos. 

¿Qué es lo que se quiere lograr o reforzar con los niños de esa edad? ¿Qué metas tienen 
como colegio y profesores para esa generación? Por ejemplo: formar lazos amistosos más 
fuertes, empezar a hacer las tareas solos, trabajar la honestidad, el respeto, etc. 

En primer lugar y lo más importante es que cada alumno tenga un autoestima 
positivo y que se sientan seguros de sus características y sus aportes al resto. En 
esta etapa es muy importante generar los lazos de amistades para la etapa que vie-
ne. Fortalecer la comunidad curso como un todo y afianzar los lazos entre ellos. 
También es importante trabajar la independencia y la responsabilidad frente a sus 
deberes, es importante que se hagan cargo de sus incumplimientos y que aprendan 
a enfrentar las consecuencias si no cumplen con algo. También es muy importante 
que se trabaja bastante, el respeto por el otro, trabajar que si algo para mí es gracio-
so no necesariamente lo es para mi compañero, el saber parar si algo está afectando 
al de al lado.

¿Cuáles son los principales miedos o inseguridades de los niños a esa edad?
- el tener que sentirse parte de un grupo y no ser aceptado. 
- el tener que enfrentar a los padres cuando han cometido algún error ( papeleta 
negativa, pelea con algún compañero)

En caso de que haya que premiarlos (no dulces ni cosas materiales) ¿qué cosas crees que 
son las que más los motivan? (diplomas, aplausos, reconocimiento ante todo el curso, 
comunicación positiva a los apoderados, llevarse algo especial del curso para la casa, etc.)

En mi curso específicamente, lo que más los motiva son las anotaciones positivas en 
el libro de clases, así como también las felicitaciones delante del curso, recalcando 
el hecho por el cual se felicita. 

 

En relación a la responsabilidad de los niños, ¿cumplen con las tareas? ¿se motivan más 
cuando es alguna actividad o tarea dinámica, o tampoco lo hacen?

 En general son súper responsables, no se usa el mandar mucha tarea a la casa, salvo 
alguna que esté avisada con anterioridad, por lo que tienen tiempo para programar-
se. Además cada niño cuenta con el calendario semestral de tareas y pruebas, por lo 
que también hay ayuda de la casa en algunos casos. 

¿Qué tan cuidadosos son con sus materiales? (libros, carpetas, mochilas, etc.)

Los hombres en general son menos preocupados por las cosas materiales, son más 
desordenados. Las niñitas tienen cada cosa donde corresponde, todo subrayado con 
distintos colores, letra muy ordenada. 

En relación al entorno, ¿muestran algún interés por su entorno? Por ejemplo: cuidar la 
ciudad, reciclar, conocer museos, aprender cosas nuevas de la ciudad, etc.

En general no se preocupan mucho por el entorno. Están en una etapa en donde 
todavía se preocupan de ellos mismos y les cuesta fijarse en el de al lado. 

¿Qué experiencias tienen con estos niños cuando hacen alguna actividad de curso que 
requiera salida a terreno? (¿cómo se portan? ¿son motivados? ¿son respetuosos? ¿obedecen 
instrucciones? ¿muestran interés o intriga sobre el tema a tratar? etc.)

Siempre hay que estar pendiente de que sigan instrucciones y escuchen a la persona 
que les explica del lugar donde están asistiendo (sobretodo con los hombres), así 
como también tiene que ser alguna salida no tan larga para que sea aprovechada por 
ellos, ya que sino quieren ponerse a jugar o a conversar. 

¿Qué tipo de actividades son las más motivantes y efectivas para los niños de esta edad? 
(Dinámicas en grupo, actividades que requieran dibujar, actividades que requieran 
completar, pintar dibujos ya hechos, leer, material audiovisual, presentaciones digitales, 
exponer al frente del curso, actividades con los padres, contar experiencias, etc.)

Les gusta mucho el trabajo en grupo, se aportan entre ellos y pueden solucionar 
dudas entre ellos mismos. El trabajo con material concreto es una muy buena ins-
tancia para trabajar porque están motivados y con ganas de aprender, sobretodo 
cuando es material que nunca antes han usado. Se usa mucho también el destacar 
alguna idea que se lea en el libro. 
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En cuanto al dibujo, ¿todavía les gusta dibujar? ¿Les interesa pintar con lápices a colores 
en alguna actividad? ¿Son capaces de transmitir más dibujando o escribiendo?

Hay ciertos niños que aún se motivan por dibujar, pero son los menos, se les hace 
más fácil expresar lo que piensan a través de un escrito.

Con respecto a la atención, ¿se distraen con facilidad? En el caso de alguna actividad, 
¿es necesario enumerar las preguntas, usar subtítulos, marcar el espacio determinado 
para que respondan, etc.?

Si, se distraen con gran facilidad, sobretodo los hombres. Si hay que escribir algo en 
el cuaderno, hay que anotar en el pizarrón  todo lo que se quiera escribir. Así como 
también, si se quiere trabajar en el libro hay que repetir varias veces la instrucción y 
anotar las páginas en el pizarrón. En cuanto a los espacios que se les dan por ejem-
plo en una prueba, todavía no son capaces de solucionar por ellos mismos si no les 
alcanza para escribir una respuesta, de hecho se complican y prefieren empezar de 
0 en vez de seguir atrás de la hoja. 

¿Qué tipo de relación tienen con sus padres? ¿Son capaces de realizar actividades en 
familia? ¿o están en una etapa más rebelde en que prefieren hacer las cosas solos y recha-
zan en general las actividades familiares? (tareas que involucran a la familia, kermesse, 
paseos de curso con papás, etc.)

Todavía dependen de sus padres para la mayoría de las cosas. La mayoría hace acti-
vidades con ellos, sobretodo con el papá en el caso de los hombres. 

¿Crees que a esa edad se puede comenzar a incluir tareas de mayor complejidad? ¿Los 
niños son capaces de entender palabras nuevas, buscar sinónimos, etc.?

Sí, los niños si están preparados, y yo soy de la teoría que siempre hay que tratar 
de ir más allá con ellos. En el colegio no se usa mucho el mandar tareas a las casas. 

¿A esa edad los niños saben lo que es una entrevista? ¿Alguna vez han hecho alguna 
actividad que incluya hacer una entrevista a alguien?

Saben lo que es y han trabajado entrevistando pero muy básico y cortito. Se han 
entrevistado entre ellos y a sus padres para alguna tarea de orientación por ejemplo. 

¿Crees que la teoría de “aprender haciendo” es efectiva? ¿Los niños aprenden más cuando 
hacen las cosas ellos mismos en vez de que se las cuenten o se las expliquen? ¿Qué opinas 
sobre esta dinámica?

A mí personalmente siempre me ha gustado que sean ellos mismos los que hagan 
y deshagan. Yo generalmente en mis clases introduzco algún concepto u operación 
pero espero que ellos sean capaces de mostrar diferentes formas de resolver un 
mismo ejercicio, sin embargo creo que es muy importante el modelamiento y la 
explicación siempre al principio y al final de la clase. El uso de material concreto 
permite que aprendan haciendo y equivocándose. 

¿Cómo crees que funcionan los proyectos de cursos? ¿Son capaces de organizarse, trabajar 
por un mismo objetivo, escucharse unos a otros, etc.?

Funcionan bien si uno como profesor está encima constantemente. Todavía son 
muy chicos para organizarse solos y finalmente siempre termina tomando las deci-
siones el líder del grupo. Hay que ser mediador constante para que se escuchen las 
distintas ideas y hacer votaciones para decidir qué proyecto tomar. 
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Guías de actividades
Testeo
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