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De acuerdo con datos del
Ministerio de Salud, en
junio de este año se re-

gistraron más de 440 mil aten-
ciones por urgencias respirato-
rias en el sistema público del
país, un aumento de 21% respec-
to del mismo período el año pa-
sado. Considerando la oscila-
ción de temperaturas, el escena-
rio de julio no se vislumbra mu-
cho mejor: mientras que en las
noches capitalinas se siente frío
—un agente que suele elevar el
número de enfermedades—, en
los últimos días la temperatura
de Santiago ha superado los 20
°C, lo que a su vez agudiza la
mala calidad del aire. Todo esto,
en medio del retorno a clases tras
las vacaciones de invierno. 

Ante esta mala combinación
de factores, no es raro que mu-
chos niños, en especial preesco-
lares que todavía están desarro-
llando su sistema inmunológico,
se vean obligados a faltar a clases
para quedarse en casa. A su cui-
dado suelen quedar familiares
que no siempre sienten tener las
herramientas para continuar fo-
mentando su desarrollo. 

“Partimos de la base de que las
familias tienen las mejores in-
tenciones. Sin embargo, por des-
conocimiento o inseguridad,
suelen surgir prácticas que pue-
den afectar el desarrollo infantil.
Uno de los errores más comunes
que visualizamos es el uso exce-
sivo de pantallas, las cuales, aun-
que parecen una solución prácti-
ca, tienen efectos negativos
comprobados en el desarrollo
cognitivo, socioemocional y mo-
triz de los niños y niñas”, plan-
tea Lorena Ventura, educadora
de párvulos y coordinadora de
Programas Pedagógicos de Fun-
dación Educacional Choshuen-
co. “Otro error frecuente es des-
ordenar las rutinas, permitién-
doles dormir o levantarse más
tarde, lo que afecta su ritmo bio-
lógico y dificulta su retorno al
jardín infantil”, explica. 

Por comodidad o sobreprotec-
ción, también es común que los
adultos terminen haciendo todo
por ellos. “Los visten, alimentan

y ordenan los juguetes”, indica. 

Seguir explorando

Actividades como poner la
mesa, ordenar la pieza, clasificar
ropa para lavar según su color,
‘hermanar’ calcetines o cocinar,
son algunas de las sugerencias
de Ventura para las familias.

“Cuando hablamos de apren-
dizaje en la primera infancia mu-
chas veces se piensa que lo im-
portante es que aprendan núme-
ros, letras, los animales o figuras.
Pero lo cierto es que los niños y
niñas son seres integrales, y lo
que más necesitan en esta etapa

es desarrollar aspectos como el
apego, la identidad, la autono-
mía, el lenguaje, el movimiento y
el juego, en un contexto seguro y
amoroso”, complementa Nayira
Belmar, encargada de la Ludoteca
de Lo Hermida (Peñalolén) y ga-
nadora del Global Teacher Prize
Chile en Educación Parvularia.

“Cuando por enfermedad o
precaución deben quedarse en
casa, lo más importante es que
puedan seguir explorando, ju-
gando y relacionándose en un
contexto verbalizado. En este
sentido, más que intentar reem-
plazar el aula, la invitación es a
construir espacios de juego sig-

nificativo desde lo cotidiano. El
hogar puede transformarse en
un escenario lleno de posibilida-
des si lo miramos con intención
pedagógica”, explica la especia-
lista, quien sugiere actividades
como el ‘cesto de los tesoros’ pa-
ra menores de hasta dos años (se
reúnen objetos como llaves, po-
tes o esponjas, y se ponen en un
canasto para que los niños ex-
ploren, estimulando su curiosi-
dad) o los juegos de roles para
aquellos un poco más grandes. 

“Una de las recomendaciones
principales es propiciar el juego
libre con objetos cotidianos.
Utensilios del hogar como ollas,
cucharas de madera, paños o ca-
jas pueden convertirse en ele-
mentos de juego simbólico. Bas-
ta con delimitar un espacio con
una manta o alfombra para que
niños y niñas exploren, imagi-
nen y jueguen. No es necesario
contar con juguetes específicos,
pues lo cotidiano despierta la
creatividad”, recuerda Daniela
Triviño, vicepresidenta ejecuti-
va de la Junji. “Además, se pue-
den realizar actividades artísti-
cas o sensoriales, como explorar
los elementos del entorno”.

Esto último es una invitación
a observar, tocar y conversar so-
bre los materiales y elementos.
“‘¿Cómo se siente esa hoja?,
¿qué forma tiene esa piedra?,

¿qué crees que pasará si la moja-
mos en pintura?’”, sugiere. 

Conectar generaciones

Durante este período en casa,
muchos niños quedan al cuida-
do de sus abuelos debido a que
sus papás están trabajando.

“Una de las actividades más
recomendadas es invitar a las
personas mayores a compartir
los juegos de su infancia. Juegos
como corre el anillo, las rondas,
veo veo, trabalenguas, adivinan-
zas o canciones tradicionales”,
dice Belmar, quien explica que,
además de ser entretenidos, per-
miten conectar a las nuevas ge-
neraciones con la cultura, me-
moria y raíces familiares. 

“Juegos como el yenga, me-
morice, o las pulgas locas pro-
mueven la motricidad fina, el
respeto por los turnos, la memo-
ria de trabajo y la tolerancia a la
frustración. Otros juegos como
el ‘adivina quién’ estimulan el
desarrollo del lenguaje oral y
amplían el vocabulario. Pero, sin
duda, una de las experiencias
más enriquecedoras es escuchar
cuentos contados por los pro-
pios abuelos”, indica Ventura. 

Belmar cree que compartir re-
latos de momentos importantes
mediante la observación de fotos
también es una muy buena idea. 

Es importante no desordenar las rutinas que ya se han ido adquiriendo: 

Ideas para estimular a preescolares que por 
el alza de los virus deben quedarse en casa 

MARGHERITA CORDANO 

n No se necesita replicar un aula
o contar con implementos
específicos, dicen los
especialistas. El llamado, más
bien, apunta a construir
espacios de juego desde lo
cotidiano.

“La lectura en
voz alta es
una excelente
actividad para
compartir en
casa: fortalece
el lenguaje, la
imaginación y el
vínculo afecti-
vo. Incluso leer
el mismo cuen-
to varias veces
puede aportar
seguridad y el
disfrute”, señala
Daniela Triviño,
vicepresidenta
ejecutiva de la
Junji. 
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Sin extensiones innecesarias
“Si bien cuidar a los niños y niñas durante los días en que

están enfermos es esencial, cada inasistencia al jardín infantil
implica un desequilibrio en su rutina, aprendizajes y socializa-
ción, impactando directamente en su desarrollo socioemocional,
cognitivo, seguridad y autoestima. Por eso, es clave respetar los
días de reposo indicados por profesionales de salud, pero sin
extenderlos innecesariamente”, advierte Lorena Ventura, de
Fundación Choshuenco, quien pone énfasis en que la primera
infancia es una etapa decisiva para el desarrollo. 

“Es durante estos primeros años donde se forman más de un
millón de conexiones neuronales por segundo, por lo que se pone
en juego la arquitectura cerebral, lo cual es base para el futuro”.

De ahí la importancia de poder acceder a ambientes seguros y
estimulantes, “con equipos profesionales especializados en
educación inicial, que ofrecen experiencias de aprendizaje ade-
cuadas a cada etapa”, indica.

OPINIÓN

Las universidades, instituciones de
larga tradición y relevancia en el desa-
rrollo de los países, son espacios de
docencia, investigación, creación y
transferencia, junto a una vinculación
especial con su entorno. Desde sus
orígenes, tienen una responsabilidad
ética singular y de gran relevancia para
el país. Por esto, junto con transmitir el
nuevo conocimiento, deben abordar los
temas que fomenten la reflexión y el
pensamiento crítico en profundidad.
Esto, en un marco de libertad académica
y autonomía universitaria. 

En el caso de las universidades cató-
licas, se espera un aporte único y origi-
nal, y un espacio de reflexión entre la fe
y la razón para poder avanzar en una
comprensión más completa e integral
de la persona. Al incluir la trascenden-
cia y la reflexión conjunta entre la filo-
sofía y la teología como parte central
del ethos universitario, se podrá entre-
gar un aporte singular y sustantivo a la
sociedad.

La ética institucional al interior de la
universidad se entiende como el conjun-
to de principios y valores que guían la
conducta de la comunidad universitaria
en su totalidad, incluyendo de manera
especial a sus principales directivos y en
forma amplia a profesores, profesiona-
les, administrativos y estudiantes. En los
últimos años, este concepto ha evolucio-
nado con el fin de agregar una visión

más compleja e interdisciplinaria, que
logre incorporar la preocupación por la
convivencia universitaria, la honestidad
e integridad académica, la calidad, la
dignidad de la persona, el buen trato, la
justicia laboral, la equidad de género, la
inclusión, la responsabilidad social,
entre otros aspectos.

La discusión de la ética institucional y
del comportamiento de su comunidad
no puede reducirse solo a normas admi-
nistrativas o declaraciones de principios
—los que sin duda son muy importan-
tes y necesarios—, sino que estos deben
implementarse e integrarse al interior
de la cultura organizacional, utilizándo-
se en la práctica diaria y en especial en
la toma de las decisiones estratégicas de
la institución. Así, la implementación de
la ética universitaria se presenta en la
forma en que se identifican, abordan y
gestionan los problemas con alcance
ético, los conflictos de interés, la gestión
académica, los sistemas de calidad, el
desarrollo de la investigación, la promo-
ción de la equidad de género, la gestión
económica, entre otros. 

Los principios generales que deben
estar presentes en la institución se pue-
den resumir en: integridad, es decir,
actuar con honestidad y coherencia;
responsabilidad, que significa asumir las
consecuencias de las decisiones y accio-
nes; calidad, justicia y equidad. En el
sector público, el principal componente
de la ética es la probidad, que implica
actuar en función del interés público o
superior, priorizando este interés sobre
las aspiraciones individuales o grupales.
Además, se considera importante la

participación de los miembros de la
comunidad, la diversidad de ideas y
culturas; junto a la transparencia y
acceso a la información.

En todos los procesos descritos, sin
duda que el liderazgo ético es clave para
poder impregnar de una mirada ética a
la institución en su conjunto. De esta
forma, las autoridades universitarias
deben tener conciencia de que son vis-
tos como ejemplo. Esto debe proyectar-
se en un adecuado comportamiento, con
decisiones que sean prudentes, a la vez
que con visión y determinación, ponien-
do a la persona en el centro. En suma, el
liderazgo tiene el desafío de promover
la reflexión y análisis crítico, la confian-
za y transparencia, la convivencia en la
comunidad, la preocupación por el
bienestar y bien común junto a una
mirada de futuro con propuestas inno-
vadoras y conectadas con el país.

Estos principios se deberán aplicar en
todas las labores que realiza la universi-
dad y especialmente en las relaciones
interpersonales. Las líneas futuras de
investigación que se proyectan en el
desarrollo de la ética de las instituciones
universitarias —y que forman parte del
proyecto Fondecyt que hemos presenta-
do— incluyen avanzar en la gobernanza
y gobierno universitario; ética del lide-
razgo académico; impacto en la toma de
decisiones; clima organizacional; imple-
mentación de códigos de ética; integri-
dad académica, entre otros.

Es importante incorporar el estudio
del impacto ético en la toma de decisio-
nes estratégicas en las universidades,
analizando sus respectivos efectos sobre
los resultados institucionales. El trabajo
colaborativo, entre investigadores de
diferentes instituciones permitirá avan-
zar en la evaluación de las diferentes
realidades que permitan plantear avan-
ces en el perfeccionamiento de la cali-
dad de la ética institucional y su aporte
desde la academia.

Ética institucional y universidades 

IGNACIO SÁNCHEZ D., DIEGO DURÁN J. 

Pontificia Universidad Católica de Chile

EMILIO RODRÍGUEZ-PONCE

Universidad de Tarapacá

Es importante incorpo-
rar el estudio del

impacto ético en la
toma de decisiones
estratégicas en las

universidades, anali-
zando sus respectivos

efectos sobre los
resultados institucio-

nales”. 

n Junto con transmitir el nuevo conocimiento, las
universidades deben abordar los temas que fomenten la
reflexión y el pensamiento crítico en profundidad. Esto, en
un marco de libertad académica y autonomía universitaria. 

La Red de Escuelas Líderes (REL) nació hace
18 años con la idea de resaltar establecimientos
que, en contextos de vulnerabilidad, lograban
innovar con éxito para la mejora educativa. 

Desde entonces, la iniciativa ha ido creciendo
y actualmente suma más de 100 colegios repar-
tidos de Arica y Magallanes, los que continúan
con la misión que la red se impuso en su origen:
contribuir a la mejora de aprendizajes mediante
la colaboración y el aprendizaje colectivo. 

Impulsada por Fundación Educacional
Arauco, Fundación Minera Escondida, Funda-
ción Chile y “El Mercurio”, la REL acaba de
abrir su convocatoria para este año, la que bus-
ca sumar nuevos establecimientos de depen-
dencia pública, particular subvencionada y ad-
ministración delegada a sus filas. Los colegios
que postulen deben destacar por haber encon-
trado soluciones creativas a problemas dentro
de sus comunidades, pudiendo demostrar evi-
dencia respecto a sus buenos resultados.

El plazo para postular termina el 6 de agosto
y quienes estén interesados en presentar sus
iniciativas deberán enmarcarlas en alguna de
las cuatro categorías de la convocatoria: Inno-
vación pedagógica; Bienestar, salud mental y
convivencia educativa; Escuela y comunidad, y
Desarrollo de habilidades del siglo 21. 

Las instituciones que resulten seleccionadas
pasarán a formar parte de la red y podrán com-
partir aprendizajes y saberes con otras comuni-
dades educativas, además de recibir reconoci-
miento a través de cobertura en “El Mercurio”
y durante un evento que los reunirá con otras
escuelas destacadas. 

Más detalles en https://escuelaslideres.cl/. 

Postulaciones abiertas: 

La Red de Escuelas
Líderes busca nuevos
establecimientos para
sumar a sus filas 
n La iniciativa destaca centros

escolares que innovan con
éxito en contextos de
vulnerabilidad. 
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