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erteneció a esa ela- 
de maestros que 

llevaban la educa. 
ción en sus venas 
Después de culminar 

las humanidades en el Liceo de 
Concepción, lamado en la 
tualidad Enrique Molina Gar- 
mendia, dirigió sus pasos a la 
Escuela Normal Rural Exper 
mental de Victoria. A vivó en 
el internado de la institución y 
estudió tres años para conseguir 
su tulo de prolesar primario 
normalista. En aquellas antiguas 
academias pedagógicas se pre- 
paraban a los docentes que se 
“encargaban posteriormente, de. 
formar a los alumnos del nivel 
básico de hoy. 

Las escuelas normales eran. 
un orgullo del país. Nacidas del 
ambicioso. proyecto. educati- 
vo y cultural de los gobiernos 
“conservadores de Joaquín Prieto. 
(31-41), Manuel Bulnes (1801 
51) y Manuel Montt (1851-61), 

la primera de ella se fundó en 
Santiago en 1842. Se le llamó 
Normal de Preceptores aunque 
vu siglo más tarde, ya era co- 
ocida como Normal Superior 
José Abelardo Núñez, la que por 
su prestigio, atraía a profesores 
de todo el cono sur americano a 
“diversos cursos de perfecciona- 
miento docente. 

Su primer director y organi- 
zador fue el escritor y político 
argentino Domingo Faustino. 
Sarmiento, faturo presidente de 
su país. En 1853 se creó también 
ven la capital, una Escuela Nor- 
mal de Preceptoras, conocida 
ás tarde como Brígida Walker 
Durante mucho tiempo fue el 
establecimiento que formó a. 
las primeras maestra de Chile, 
pero, medidaque crea lama - 
trícula escola, el Estado decidió 
rear Instituciones similares en. 
provincias, De esta manera, se 
fundaron las escuelas normales 
de Chillán en 1872, La Serena. 
“en1874, Valdivia en 1896. Aco- 
mienzos del siglo XX se levan- 
taran otros cenizos docentes en 

    

Santiago, Puerto Montt, Copia- 
pó, Limache, Tales, Concep- 
ción, Angol y Ancud. 
ando Marino Muñoz Lagos. 

ingresó a estudiar a la educa- 
ciónsuperloren1943, el sistema 
normalita, s bien estaba en su 
mayor apogeo, experimentaba 
también profurdas transforma 
ciones en su malla curricular 
En aquel entonces, el proceso 
de adimisión para los estudian- 
tes, era bastante selectivo. Ade- 
más de los exámenes escritos y 
orales de rigor, el alumno debía 
tener aptitudes íicas y psicoló- 
gicas para cursar la cartera. Era 
ln requisito indispensable que 
el postulante estuviera entre los 
Cinco mejores alumnos de su. 
promoción y dominara algún 
Instrumento musical o mostrara 
dotes en alguna disciplina artís- 
tica deportiva. 

Ensus inicios, la Escuela Nor- 
mal de Victoria se llamó de Pre- 
«ceptores de Mariluán. Fundada. 
“el 26 de agosto de 1906, alcanzó 

a formar a cientos de maestros 
hasta 1928 cuando el primer 
gobierno de Canos Ibáñez. de- 
retó la reorganización del sis. 
terna educativo primario, loque 
implicó, el clerre definitivo de 
algunas escuelas y la reformu- 
lación de otras, tre ellas la de 
Mariluán, que reabrió sus puer- 

das recién catorce años más ar- 
de, en 1942, De modoque Mar 
no Muñoz Lagos se encontraba 
entre la primera generación de 
estudiantes fundadores en la 
mueva etapa de la institución, 
llamada ahora Normal de Vic” 
toria 

En más de una ocasión, es- 
cribló sentidas reseñas sobre su 
“alma mater, ls que fueron pu 
blicadas en La Prensa Austral 
y en El Magallanes. La escuela 
fenía un edificio anexo donde 
Jos alumnos realizaban su prác 
tica profesional y un fundo de 
su propiedad, que al gual que la 
revista institucional se denorni- 
aba “Los Pinos”. Aquí spren- 
dió varios oficios que proyectó 
durante su labor decente en 
distintos establecimientos edu 
cacionales. 

Laboriniciática 
en Punta Arenas 

Muñoz Lagos venía precedi- 
do de ser un especialista en las 
asignaturas de castellano y ar- 
tes plásticas. A su dominio del 
idioma se agregaba su habilidad 
para el dibujo. La Pscuela N'8 
del Barrio Sur, ubicada en ese 

  
Marino Muñoz Lagos escbendo un artículo sobre 
Ieratura y educación, con dibujo reszados de su 
propa mano, con el objeto de gaia lo señalado. 

tiempo en Briceño con Señoret, 
precisaba de maestros dúctles 
para interactuar con alumnos 
con problemas de aprendizaje, 
provenientes de hogares mo. 
estos y vulnerables, 

La Dirección Provincial de 
Educación lo destinó en 1949 
a la Escucla Hogar de Reposo 
de Agua Fresca N'28 una de los 
dos que había en el país donde 
tomó contacto por primera vez, 
«ona ruralidad magallánica. En 
ese entonces, con caminos casi 
Intransitales en invierno no ra 
fácil llegar ese lugar, y menos, 
establecerse por una temporada 
en condiciones dificiles y con 
lina infraestructura precara. La 
escuela respondía a un proye. 
to nacional implementado en la 
administración del Presidente 
Juan Antonio Ríos Morales, que 
selecionaba grupos de niños de 
los distintos colegios primarios, 
para que convivieran en joma- 
ds de estudios y descanso 

Por medio de donaciones de 
libros y de revista, Marino Mu- 
oz logró habilitar la biblioteca 
de la escuela, ala que llamaron 
Gabriela Mistral. Junto con los 
profesores Bruno Canobra, HIL- 
da Cortés, Julio Villalobos y Olga 
Slavic, consiguieron aporte de 
privados, para la amplación de 
Jos dormitorios. Las clases que 
impartía a los niños, ls con- 
jugaba con artículos y crónicas 
que se imprimían en la prensa 
escrit; a veces, consegula que 
Jos editores le publicaran al- 
unos poemas; en ocasiones, 
se conocían sus charlas y con- 
ferencias que brindaba a todo 

    

  

UN POEMA DE MARINO MUROZ 

de
la
 

úl 

e ll 
na constante en su trabajo profesional erario, La 
Prensa Austral publicó en 1958 este poema dedicado 

  

a Orgailero que e encuentra en sur Elslar 
    

tipo de pública en los salones de 
la blloeca municipal, o en las 
dependencias de a Sociedad de 
Instrucción Popular, El hombre 
siempre parecía motivado para 
enseñar. Nunca sele veía can- 
sado. 

Pronto quedó de manifiesto 
en agente que la utilización del 
medio periodístico y radiofó 
ico no era para Marino Muñoz 
Lagos, a ocupación de un espa- 
cl para satbfacer su alter ego; 
odo lo contraro, era una ma- 
nera de proyectar y reforzar con 
la comunidad. lo que enseñaba 
en la sala de clases. A sus cró- 
nicas semanales incorporó en 
la Radio La Voz del Sur un pro- 
grama denominado “Acuarela 
Aierara” en que difundíanocio- 
es de pocsía y narrativa chile 
a, además de compartir breves 
semblanzas biográficas acerca 
de autores y de sus principales 
obras 

La radio era en ese entonces. 
como el intemet de hoy. Exis- 
lan arias emisoras con loto 
res y programas característico. 
Tenlan auditorios donde pro. 
iscían radioteatos con elencos 
estables y remunerados. La Voz 
delSurintrodujoelconcepto del 

libreto radial, una innovaciónen 
los medios de esa época. Todo 
se escrbla, se pauleaba, nada 
se improvisaba. Muñoz Lagos 
compartió en esa radioemisora 
con periodistas como Antonio 
Benedicto, Marla Hernández, 
Adriana Perler, ¡gna Colomé, 
Guillermo Gálvez. Rivadenel 
ra, creador del programa “Im- 
pactos", después director de la 

   

inefable” en donde se aprecia cómo la musica puede 
ser un veblcdo de comunicación con os pequeños. 

revista Hechos Mundiales que 
imprimió Quimantá durante el 
gobierno de la Unidad Popular y 
el joven escrito José Miguel Va 
vas, futuro Premio Nacional de 
Liratura. 

La experiencia adquirida du- 
ante estos primeros años en 
Magallanes la contrastá con 
su estadía en Antofagasta que 
se prolongó por tres años. En 
esta ciudad nortna, además de 
fundar el grupo artístico Co 
brysal con los profesores y es- 
eritores, Andrés Sabell, Mario 
Bahamonde, Floreal Acuña, 
a menudo se desplazaba a los 
campamentos mineros para en-| 
señar literatura a los hijos de los 
obreros del cobre. Por su posi 
ción marxista y militancia co- 
munista, Marino Muñoz Lagos 
comprendió que los libros o 
eransólopara goce personal. Así 
como el profesor tiene la misión 
de enseñar, el escritor adquiere 

«el compromiso social de generar 
cultura entre los sectores más 
desposeídos 

Conese idearioretomó aPun- 
ta Arenas. En Antofagasta fue 
testigo de la preocupación delas 
autoridades, en comunión con 

Jos artistas y escritores, de crear 
un gran espacio cultural en ple 
o centro de la ciudad. No fue 
ninguna sorpresa entonces, que 
«18 de junio de 1956, La Prem. 
sa Austral publicara tna cróni- 
ca titulada “Hacia la Casa de la 
Cultura” donde se refería a la 
necesidad de que Punta Arenas 
contara con un recinto habil 
tado exclusivamente para que 
aristas y escritores ensayaran
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en sus respectivas disciplinas, 
trabajaran en sus talleres lie 
rios, y presentaran sus obras ala 
comunidad. 

  

Sentido nacional 
¡Con motivo de conmemorarse 

“entre fullo de 1957 y diciembre: 
e 1958elANo Ceolíico Interna 
cional, varios países del mundo. 
acordaron enviar misiones cien- 
tías al continente antártico, 
para observar el comportamien” 
to del clima, ls actividades de 
las auroras boreals, la luminis- 
¡cencia, los destellos solares, la 
lonóstera, ls rayos cósmicos, el 
geomagnetismo, los glaciares, la 
gravedad, los movimientos ss- 
micos y las corietes marinas. 
En ese contexto, comisionado 
por el Círculo de la Prensa, Ma- 
Fino Muñoz. Lagos fue el único 
periodista acreditado en Mags 
lanes que cubrió por espacio de 

dos meses, este magno aconteci- 
mientacientlfico mundial, cuyas 
conclusiones abrieron el camino. 
para que doce pases, Argentina, 
Australia, Plica, Chile, Estados 
Unidos, Francia, Japón, Nueva 
Zelanda, Noruego, Relno Unido, 
Sudáfrica, y Unión Soviética, Ar 
man el de diciembre de 1959, 
el Tratado Antártico, que entre 
otras resoluciones, definió al 
“continente helado para uso pact- 
fico y para la investigación cien 
ica común. 
Muñoz Lagos escribió varios 

astícalos sobre la significación 
dela Antártica enel futuro dela 
humanidad y su conexión his- 
tórica con la Región de Maga- 
llanes. En el ámbito periodíst- 
co local, dio a conocer aspectos. 
desconocidos de los amados 
Autores antártios, en su gran 
mayoría, chilenos: Salvador 
Reyes, Eugenio Orrego Vicuña, 
Oscar Vila Labra, Jalme Laso, 
Francsco Coloant, Oscar Pino- 
ehctdela Bara, Miguel Serrano. 
Como educador, aftrmó Inva- 

rablemente tanto en sus clases 
como en sus crónicas, acerca 
“dels valores y principios delos 
grandes hombres que hicieron. 
factible la independencia na- 
cional y sobre quienes forjaron. 
muestra historia posterior. Un 
ejemplo de ello es la conferen- 
«cla dictada en representación. 
del Minister de Educación en. 
Punta Arenas, el 20 de mayo de 
1962, ante 10 calenos residen- 
tes en la Patagonia Argentina, 
titulada *O'Hlggios yla Pati”. 
En parte de su intervención, re- 
cordá las grandes virtudes del 
prócer "Bemardo O'Higgins 
sintió que Chile le explotaba en 
las venas como una sangre re- 
novada y ardiente de cielos y 
de soles. Sintió el clamor de un 
pueblo que veíaen élal Hombre 
Antesquenada, noalsalvadorde 
la patria, sino al rotundo con- 
ducto de sus entrañables mar 

    

pabelón racional ante la mirada expectante 
Marino Muñoz Lagos comisionado por e Crco dea Prensa para 

dels iños dea Escuela Hogar 28 de — 1997. 
Agua resca. 
Ulrologios”. 

Siempre demostraba la misma. 
«capacidad y preparación cuan- 
do había que conmemorar una. 
fecha importante como el 20 
de enero, Día del Roto Chaleno; 
5 de abril, Batalla de Maipú; 1 
de mayo, Día del Trabajo; 2 de 
mayo, Día de las Glorias Nava- 
les; 20 de agosto, natalicio de 
Bernardo O'Higgins; 18 de sep- 
tiembre, cumpleaños de la Pa. 
iria. Mención apart resultaban 
Jos estejo del! de septiembre, 
fecha que recordaba el Día del 
Profesor. Varias crónicas publi 
adas a lo lrgo de setenta años. 
asilo testiguan. 

Durante una década por lo 
senos, trabajó en la Escuela Su- 
perior de Hombres N'1 en calle 
Valdivia (José Menéndez). Son 

Ñ      
  

variaslasandedotas qe circulan 
entre sus antiguos estudiantes 
que nos hablan de la personal 
ad del autor. Pese 2 su imagen 
¿de hombre serio, retraído, 
umno, Muñoz Lagos era conoch 
do por su empatía con los niños 
pequeños. Durante una tempo: 
rada Luvo que actuar como im- 
provisado profesor de Kinder. 
garten -pre básico de hay- y sin 
ingún tipo de problemas, sin 
mostarsignos de estrés ode fa- 
tigo, logró el afecto de un grupo 
numeroso de niños. La verdad 
es que el profesor Sacaba a re- 
lucir sus reconocidos recursos 
Pedagógicos; recitaba, cantaba, 
organizaba concursos de juegos 
y de adivinanzas; contaba le- 
endas Epica de la región; leía 
Fábulas de Esopo, rare o de La 
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Portadas de algunos números de larevista"Coronal”, que resis trabajos 
poético de os niños de Educación Primaria de Magalanes. 

«abrirlos eventos del o Geofico intemacional enla Antártica en 

  

Fontaine, 
La generosidad y la hidalguía 

eran otras de sus características 
En 1957 obtuvo el primer lugar 
nacional entre 1.426 compo- 
siciones poéticas en el primer 
concurso lteraio para emplea- 
dos y obreros, organizado por la 
comisión de difusión y cultura 
del Sindicato de Escritores de 
Chile, por su obra, “Cuaderno 
perteneciente al otoño”. Por 
distintos motivos, munca per 
bió el premio en cfectivo que le 
correspondía. Como nada hu 
biera ocurrido, siguió en comu - 
icación amistosa con quien, 
inicialmente, debía entregarlecl 
dinero, el pocta Sergio Canut de 
Bon. Veinticinco años más tar 
de, en 1982, recibió en sudomi- 
«illode a población Fitz Roy una 
encomienda desde el exilio en 
Suecia, mada por Canut con 
unacarta pequeña al Interior, en 
la que recordaba los avatares vi 
vidos y hablaba también, de que 
en medio de todas las penurias, 
anca olvidó al amigo de Punta 
Arenas. Compromeló su pala 
bra de esarcirla deuda anterior, 
conviniendo los viejos escudos 
en pesos y los pesos en dólares, 
hasta saldar el valor total del 
premio, como efectivamente 
aconteció, 

La modestia y su compor- 
tamiento alejado de las Juchas 
del poder, era otra de sus fa- 
ctas más conocidas. Aunque 
omó siempre un rol activo en 
las campañas proselitas de 
Salvador Allende, tanto en sus 
candidaturas presidenciales de 
1958, 1964 y 1970, como par- 
lamentaras 1969. y apoyó 
sin reservas las postulaciones a 
congresales de sus amigos Luis 
¡Godoy Gómez y Caros González 
Valsc, rechazó invariablemente 
cargos y prebendas políticas o 
económicas 
Becado por la Fundación Ford. 

en 1966, Marino Muñoz Lagos 

  

pudo estudiar disntas raid 
des americanas. En la Univer dd de San Juan en Puerto ico 
dictó calas y conferencias Sobre Inca Uhlea. Estuvo 
<n Guayaquil, Ecuador, part 
pando e un foro sobre cambios 
Fetodoégicos para meerar el 
trabajo del polesarado en la 
educación primi, neconió Siganas Joclidades de Mex 
co y de Canadá: en lo Estados Unidos vis la espia, Mas 
ington, ubicada enel distrito de 
Columbia, donde pudo com 
parrcon educadores, ratos, 
Fics y gene comn. 
Sutraesa por ets pasee esueado en vano cis cl. 

tios en un ciclo de pos porla radio La Voz del Sar y ls 
leas pedagógicas, producto de los encuentros conos mac 
tr furancanalzadas pame. 
dio de un proyecto que buscaba 
generar talle rro en ls Esmas y departamentos más alejados de la entonces povin- 
<a de Magalanes. La droción 
provincial de Educación pen- 
Zaba epica y amplar el cano 
de leratura que Muñoz Lagos y otros scores Impanían en 

ka Cas de la Cultura de Punta Avena. La puesta cn práctica de 
«sta inciala contribuyó a que los niños de distintas escuelas 
delaregión pudieran desaolar Sus hablas leas quese 
plasmaba en una revisa hecha E mimeágaío y se disbuía rtutamente, atodos los esta 
Becimienes educacionales de 
agan. E primer número de “Coto 
mal” apareció en seplembre de 1967. Disigida por Marino Muñoz 
Lagos y admirada por Netall Cabanes Bu expresaban a 
clio: “He aquí ea poqueña vevista cha por ls manos de 
algunos maestros yl asin de Fulchos niños. Ex a dimimo 
Volumen hemos puesto pane de nosouos miss. En manos 
de lo alumnos delas escuelas Primarias dela provincia ma. 
Fania está el hacer let”. Fila ompeicionesdelosni- 
os Sila Levicoy, Marí García, Maria Hemánde” dela Escuela 
de Niñas de Renato Gara, Ricardo Cayupel, Lu Lópeo, 
de la Escuca NS de Hombre: de Hilda Muñoz, Sandra Oya 
zo, Jorge Pura, éetor Lp, Pica. Mansil, Marcio 
García, Amela Are, Patricio Andrade, Edita Navano, Jl 
Quiroga, Emexo Bustamante, ¿lora Rmún, ela Escuela Con 
soldada de Puerto Natales de Flemán Día, Joy Araya, Ar 
aro Melchor y Francisco Mal. 
donado, de Ka Escula N'4 de 
CeroSembrero. Se inseaban también, textos 
de Canos Bac, Gabi Mi tray Rubén uta
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