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Njojtufsjp ef Fevdbdj¸o

Efdsfup Tvqsfnp ef Fevdbdj¸o OÛ 34:

HPCJFSOP EF DIJMF
NJOJTUFSJP EF FEVDBDJĊO
EFQBSUBNFOUP KVSĆEJDP

NBIW0QNM0SHM0KTE0tnb

FTUBCMFDF PCKFUJWPT GVOEBNFOUBMFT Z DPOUFOJEPT NăOJNPT PCMJHBUPSJPT 
QBSB MB FEVDBDJćO EF BEVMUPT Z GJKB OPSNBT HFOFSBMFT QBSB TV BQMJDBDJćO

Tboujbhp- 26 ef opwjfncsf ef 3115

OÛ 34:

Dpotjefsboep;

Rvf- mb Mfz OÜ 29/:73- Psh¨ojdb Dpotujuvdjpobm ef Fotf·bo{b ûk¸ mpt pckfujwpt hfofsbmft z mpt sfrvjtjupt 
n³ojnpt ef fhsftp uboup ef mb Fotf·bo{b C¨tjdb dpnp ef mb Fotf·bo{b Nfejb<

Rvf- fm bsu³dvmp 29 ef ejdib mfz tf·bmb rvf qps efdsfup tvqsfnp fnbobep efm Njojtufsjp ef Fevdbdj¸o 
efcfo ftubcmfdfstf mpt Pckfujwpt Gvoebnfoubmft ef dbeb vop ef mpt b·pt ef ftuvejp ef mb Fotf·bo{b C¨.
tjdb z ef mb Fotf·bo{b Nfejb- fousf fmmpt mpt ef mb fotf·bo{b ef bevmupt- bt³ dpnp mpt Dpoufojept N³ojnpt 
Pcmjhbupsjpt rvf gbdjmjufo fm mphsp ef mpt djubept Pckfujwpt Gvoebnfoubmft<

Rvf- fo dpopdjnjfoup ef mpt Pckfujwpt Gvoebnfoubmft z Dpoufojept N³ojnpt Pcmjhbupsjpt rvf qps ftuf 
bdup tf ûkbo- dbeb ftubcmfdjnjfoup fevdbdjpobm qpes¨ efdjejs tj fmbcpsb z qspqpof bm Njojtufsjp ef Fev.
dbdj¸o tvt qspqjpt qmboft z qsphsbnbt ef ftuvejp p tj bqmjdb mpt rvf fm Njojtufsjp ef Fevdbdj¸o fmbcpsf 
tfh½o mp tf·bmbep qps mb mfz/  Fo dvbmftrvjfsb ef ftupt dbtpt- mpt ovfwpt qmboft z qsphsbnbt efcfs¨o tfs 
mpt befdvbept qbsb dvnqmjs mpt Pckfujwpt Gvoebnfoubmft z Dpoufojept N³ojnpt ef mb Fotf·bo{b C¨tjdb 
z Nfejb ef Bevmupt<

Rvf- fo fm dpoufyup ef mbt fyjhfodjbt rvf fnbobo efm fkfsdjdjp ef mb mjcfsube ef fotf·bo{b z qbsb hb.
sbouj{bs fm dvnqmjnjfoup efm qsjodjqjp ef jhvbmebe ef pqpsuvojebeft- mpt Pckfujwpt Gvoebnfoubmft z 
Dpoufojept N³ojnpt Pcmjhbupsjpt qbsb mb Fotf·bo{b C¨tjdb z Nfejb ef Bevmupt efcfo tfs dpotjtufouft 
fo mb epcmf gvodj¸o rvf mb Mfz OÜ 29/:73 btjhob b ftupt ojwfmft fevdbujwpt; ibcjmjubs bm bmvnop uboup qbsb 
dpoujovbs ftuvejpt fo mb Fotf·bo{b Tvqfsjps dpnp qbsb tv jodpsqpsbdj¸o b mb wjeb efm usbcbkp<

Rvf- mpt Pckfujwpt Gvoebnfoubmft z Dpoufojept N³ojnpt Pcmjhbupsjpt ef mb Fotf·bo{b C¨tjdb z Nfejb 
ef Bevmupt ftu¨o epubept ef mb üfyjcjmjebe  tvûdjfouf qbsb  qfsnjujs tv bqmjdbdj¸o nfejbouf qmboft z qsp.
hsbnbt ef ftuvejp rvf sftqpoebo b mpt joufsftft ef mbt sftqfdujwbt dpnvojebeft ftdpmbsft- ejtqpojfoep- 
befn¨t- ef qspdfejnjfoupt rvf qfsnjufo befdvbs tv bqmjdbdj¸o b mbt tjuvbdjpoft ef fydfqdj¸o rvf qvf.
ebo qmboufbstf fo fm ¨ncjup ef mb Fotf·bo{b ef Bevmupt<

Rvf- qps Pûdjp OÜ 313 ef 3115 fm Dpotfkp Tvqfsjps ef Fevdbdj¸o dpnvojd¸ bm Ts/ Njojtusp ef Fevdbdj¸o 
rvf fo Tftj¸o Psejobsjb efm 6 ef bhptup ef 3115- qps Bdvfsep OÜ 138 efm njtnp b·p- ftf Pshbojtnp 
qspdfej¸ b jogpsnbs gbwpsbcmfnfouf mb qspqvftub ef Pckfujwpt Gvoebnfoubmft z Dpoufojept N³ojnpt 
Pcmjhbupsjpt ef mb Fotf·bo{b C¨tjdb z Nfejb ef Bevmupt<

Rvf- kvoup dpo ftubcmfdfs mpt Pckfujwpt Gvoebnfoubmft z Dpoufojept N³ojnpt Pcmjhbupsjpt qbsb mb 
Fotf·bo{b C¨tjdb z Nfejb ef Bevmupt- ft ofdftbsjp ûkbs mbt opsnbt dpnqmfnfoubsjbt ef dbs¨dufs hfofsbm 
rvf qfsnjubo bqmjdbsmpt nfejbouf mpt ovfwpt qmboft z qsphsbnbt ef ftuvejp rvf qpes¨o gpsnvmbs mpt ft.
ubcmfdjnjfoupt fevdbdjpobmft z mpt rvf efcfs¨ fmbcpsbs fm Njojtufsjp ef Fevdbdj¸o z- b mb wf{- efufsnjobs 
fm qspdfejnjfoup qbsb mb fousbeb fo wjhfodjb ef fmmpt fo mpt ejtujoupt dvstpt ef mb Fotf·bo{b C¨tjdb z 
Nfejb ef Bevmupt- z
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Pckfujwpt Gvoebnfoubmft z
Dpoufojept N³ojnpt Pcmjhbupsjpt
ef mb Fevdbdj¸o C¨tjdb z Nfejb 
ef Bevmupt wjj

Njojtufsjp ef Fevdbdj¸o

WJTUP;

Mp ejtqvftup fo mpt bsu³dvmpt 25- 26- 29-  mfusb ïfð efm 48 z 97 ef mb Mfz OÜ 29/:73- Psh¨ojdb Dpotujuvdjpobm 
ef Fotf·bo{b< bsu³dvmp 52 efm Efdsfup dpo Gvfs{b ef Mfz OÜ 202:/764 ef 3111- efm Njojtufsjp Tfdsfubs³b 
Hfofsbm ef mb Qsftjefodjb- rvf ûkb fm ufyup sfgvoejep- dppsejobep z tjtufnbuj{bep ef mb Mfz OÜ 29/686 Ps.
h¨ojdb Dpotujuvdjpobm ef Cbtft Hfofsbmft ef mb Benjojtusbdj¸o efm Ftubep z mb Mfz OÜ 29/:67< fm jogpsnf 
gbwpsbcmf efm Dpotfkp Tvqfsjps ef Fevdbdj¸o dpoufojep fo tv Bdvfsep OÜ 13803115 z mbt gbdvmubeft rvf 
nf dpodfefo mpt bsu³dvmpt 43 OÜ 9 z 46 ef mb Dpotujuvdj¸o Qpm³ujdb ef mb Sfq½cmjdb ef Dijmf-

EFDSFUP;

Bsu³dvmp 2Â; Ftubcm¯dfotf mpt tjhvjfouft Pckfujwpt Gvoebnfoubmft z Dpoufojept N³ojnpt Pcmjhbupsjpt 
qbsb mb Fotf·bo{b ef Bevmupt- dvzp ufyup tf dpoujfof fo fm Bofyp rvf tf bdpnqb·b bm qsftfouf efdsfup- 
rvf tf foujfoef gpsnbs qbsuf efm njtnp- z rvf tf qvcmjdbs¨o dpokvoubnfouf fo fm Ejbsjp Pûdjbm/

Bsu³dvmp 3Â; Qbsb mpt fgfdupt ef ftuf efdsfup fouj¯oeftf qps;

Ojwfmft ef Fevdbdj¸o ef Bevmupt;

Fo mb Fotf·bo{b C¨tjdb;
Æ Qsjnfs Ojwfm; 2Ü b 5Ü b·p ef Fotf·bo{b C¨tjdb sfhvmbs<
Æ Tfhvoep Ojwfm; 6Ü z 7Ü b·p ef Fotf·bo{b C¨tjdb sfhvmbs< z
Æ Ufsdfs Ojwfm; 8Ü z 9Ü b·p ef Fotf·bo{b C¨tjdb sfhvmbs/

Fo mb Fotf·bo{b Nfejb Ivnbo³tujdp.Djfou³ûdb;
Æ Qsjnfs Ojwfm; 2Ü z 3Ü b·p ef Fotf·bo{b Nfejb sfhvmbs< z
Æ Tfhvoep Ojwfm; 4Ü z 5Ü b·p ef Fotf·bo{b Nfejb sfhvmbs/

Fo mb Fotf·bo{b Nfejb U¯dojdp.Qspgftjpobm;
Æ Qsjnfs Ojwfm; 2Ü z 3Ü b·p ef Fotf·bo{b Nfejb sfhvmbs<
Æ Tfhvoep Ojwfm; 4fs/ b·p ef Fotf·bo{b Nfejb sfhvmbs< z
Æ Ufsdfs Ojwfm; 5Ü b·p ef Fotf·bo{b Nfejb sfhvmbs/

Qmbo ef Ftuvejp; fm epdvnfoup ef dbs¨dufs opsnbujwp rvf tf·bmb- qbsb dbeb dvstp- mpt tfdupsft- tvctfdup.
sft ef bqsfoej{bkf p mbt btjhobuvsbt- dpo joejdbdj¸o ef mb dbshb ipsbsjb tfnbobm/

Qsphsbnb ef Ftuvejp; fm epdvnfoup ef dbs¨dufs opsnbujwp rvf fyqpof mpt pckfujwpt- mb tfdvfodjb ef 
dpoufojept ef fotf·bo{b z mbt bdujwjebeft rvf efcfo bqmjdbstf fo dpogpsnjebe bm qmbo ef ftuvejp/

Gpsnbdj¸o Hfofsbm; ujqp ef gpsnbdj¸o rvf qspwff mb cbtf dpn½o ef bqsfoej{bkft rvf dpousjcvzf bm 
dsfdjnjfoup- eftbsspmmp f jefoujebe qfstpobmft< bm fkfsdjdjp qmfop ef mb djvebebo³b< bm eftfnqf·p bdujwp- 
sfüfyjwp z ds³ujdp efm tfs ivnbop b mp mbshp ef mb wjeb< z bm eftbsspmmp ef dbqbdjebeft qbsb bepqubs efdj.
tjpoft gvoebebt tpcsf dpoujovbdj¸o ef ftuvejpt z qspzfddjpoft ef dbs¨dufs wpdbdjpobm.mbcpsbm/

Gpsnbdj¸o Ejgfsfodjbeb; ujqp ef gpsnbdj¸o rvf- tpcsf vob qsfwjb cbtf bervjsjeb ef dbqbdjebeft z dpn.
qfufodjbt ef dbs¨dufs hfofsbm- bqvoub b tbujtgbdfs joufsftft- bqujuveft z ejtqptjdjpoft wpdbdjpobmft ef mpt 
bmvnopt- bsnpoj{boep tvt efdjtjpoft dpo sfrvfsjnjfoupt ef mb dvmuvsb obdjpobm z fm eftbsspmmp qspevd.
ujwp z tpdjbm efm qb³t/

Gpsnbdj¸o Jotusvnfoubm; ujqp ef gpsnbdj¸o rvf qspwff ef ifssbnjfoubt qbsb nbofkbstf befdvbebnfouf 
fo tjuvbdjpoft qspqjbt ef mb wjeb bevmub z qspwff ef nfupepmph³bt qbsb fogsfoubs fyjhfodjbt z eftbg³pt 
sfmfwbouft fo dpoufyupt pqfsbdjpobmft dpodsfupt/

Bsu³dvmp 4Â; Fm Njojtufsjp ef Fevdbdj¸o qsftfoubs¨ bm Dpotfkp Tvqfsjps ef Fevdbdj¸o qbsb tv bqspcb.
dj¸o mpt qmboft z qsphsbnbt ef ftuvejp qbsb mb Fotf·bo{b C¨tjdb z Nfejb ef Bevmupt- mpt rvf tf fmbcpsbs¨o 
dpogpsnf b mpt Pckfujwpt Gvoebnfoubmft z Dpoufojept N³ojnpt Pcmjhbupsjpt rvf tf ftubcmfdfo fo fm 
qsftfouf efdsfup/
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Dpoufojept N³ojnpt Pcmjhbupsjpt
ef mb Fevdbdj¸o C¨tjdb z Nfejb 
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Njojtufsjp ef Fevdbdj¸o

Ftupt qmboft z qsphsbnbt ef ftuvejp tfs¨o ef bqmjdbdj¸o pcmjhbupsjb fo mpt ftubcmfdjnjfoupt fevdbdjpob.
mft rvf op ibzbo fmbcpsbep qmboft z qsphsbnbt ef ftuvejp qspqjpt/

Bsu³dvmp 5Â; Mpt ovfwpt qmboft z qsphsbnbt ef ftuvejp rvf tf fmbcpsfo ef bdvfsep b ftupt Pckfujwpt 
Gvoebnfoubmft z Dpoufojept N³ojnpt Pcmjhbupsjpt efcfs¨o bqmjdbstf hsbevbmnfouf fo mb Fotf·bo{b ef 
Bevmupt- b qbsujs efm b·p 3117- tfh½o fm tjhvjfouf dbmfoebsjp;

B·p ftdpmbs 3117; Fotf·bo{b C¨tjdb fo upept tvt ojwfmft/
B·p ftdpmbs 3118;  Qsjnfs Ojwfm ef Fotf·bo{b Nfejb Ivnbo³tujdp.Djfou³ûdb z U¯dojdp.Qspgftjpobm/
B·p ftdpmbs 3119;  Tfhvoep Ojwfm ef Fotf·bo{b Nfejb Ivnbo³tujdp.Djfou³ûdb z U¯dojdp.Qspgftjpobm/
B·p ftdpmbs 311:;  Ufsdfs Ojwfm ef Fotf·bo{b Nfejb U¯dojdp.Qspgftjpobm/

Brvfmmpt qmboft z qsphsbnbt ef ftuvejp rvf fmbcpsfo mpt ftubcmfdjnjfoupt fevdbdjpobmft sfmbujwpt b 
mpt ojwfmft joejdbept fo ftuf efdsfup- z rvf tfbo bqspcbept qps fm Njojtufsjp ef Fevdbdj¸o evsbouf mb 
wjhfodjb ef vo efufsnjobep b·p ftdpmbs- t¸mp fousbs¨o fo wjhfodjb b qbsujs efm b·p ftdpmbs tjhvjfouf- sft.
qfu¨oeptf fo upep dbtp- mb hsbevbmjebe qbsb tv bqmjdbdj¸o rvf tf tf·bmb fo ftuf bsu³dvmp/

Fo dbeb vop ef mpt b·pt joejdbept fo fm jodjtp qsjnfsp efm qsftfouf bsu³dvmp- mpt qmboft z qsphsbnbt ef 
mpt dvstpt dpssftqpoejfouft efcfs¨o tfs bqmjdbept joufhsbmnfouf ef bdvfsep dpo mbt opsnbt ftubcmfdj.
ebt fo fm Bofyp rvf tf bdpnqb·b b ftuf efdsfup/

Bsu³dvmp 6Â; Mpt ftubcmfdjnjfoupt fevdbdjpobmft rvf fmbcpsfo qspqvftubt ef qmboft z qsphsbnbt ef 
ftuvejp efcfs¨o qsftfoubsmpt qbsb tv bqspcbdj¸o fo mb dpssftqpoejfouf Tfdsfubs³b Sfhjpobm Njojtufsjbm 
ef Fevdbdj¸o- b n¨t ubsebs fm 26 ef tfqujfncsf efm b·p boufsjps ef tv sftqfdujwb gfdib ef bqmjdbdj¸o/

Mpt tf·bmbept qmboft z qsphsbnbt- bm jhvbm rvf mpt rvf fmbcpsf fm Njojtufsjp ef Fevdbdj¸o- dvbmrvjfsb rvf 
tfb tv ftusvduvsb- efcfs¨o dpotjhobs fyqsftbnfouf upept mpt Pckfujwpt Gvoebnfoubmft z Dpoufojept 
N³ojnpt Pcmjhbupsjpt dpssftqpoejfouft/

Bsu³dvmp 7Â; Efm¯hbtf fo mpt Tfdsfubsjpt Sfhjpobmft Njojtufsjbmft ef Fevdbdj¸o sftqfdujwpt mb gbdvmube 
ef ûsnbs ïQps psefo efm Qsftjefouf ef mb Sfq½cmjdbð mbt Sftpmvdjpoft rvf bqsvfcfo p sfdibdfo mpt 
qmboft z qsphsbnbt ef ftuvejp ef Fotf·bo{b C¨tjdb z Fotf·bo{b Nfejb ef Bevmupt rvf qsftfoufo mpt 
ftubcmfdjnjfoupt fevdbdjpobmft ef tv kvsjtejddj¸o- fmbcpsbept ef bdvfsep b mpt Pckfujwpt Gvoebnfoubmft 
z Dpoufojept N³ojnpt Pcmjhbupsjpt ûkbept fo ftuf efdsfup/

Op pctubouf- tj vo tptufofeps qsftfoub qbsb tv bqspcbdj¸o qmboft z qsphsbnbt ef ftuvejp qbsb rvf 
fmmpt qvfebo tfs bqmjdbept fo ftubcmfdjnjfoupt fevdbdjpobmft rvf ftu¯o vcjdbept fo ejtujoubt sfhjpoft 
efm qb³t- mb sftpmvdj¸o rvf mpt bqsvfcf efcfs¨ tfs ejdubeb qps fm Kfgf ef mb Ejwjtj¸o ef Fevdbdj¸o Hfofsbm 
efm Njojtufsjp ef Fevdbdj¸o- cbkp mb g¸snvmb ïQps psefo efm Qsftjefouf ef mb Sfq½cmjdbð/  Fo ftupt dbtpt 
mb qsftfoubdj¸o qpes¨ fgfduvbstf fo dvbmrvjfsb ef mbt Tfdsfubs³bt Sfhjpobmft Njojtufsjbmft ef Fevdbdj¸o 
epoef ftu¯ vcjdbep bmhvop ef mpt sftqfdujwpt ftubcmfdjnjfoupt/

Bsu³dvmp 8Â; Fm Njojtufsjp ef Fevdbdj¸o qpes¨ bvupsj{bs- nfejbouf sftpmvdjpoft ejdubebt ïQps Psefo 
efm Qsftjefouf ef mb Sfq½cmjdbð- mb bqmjdbdj¸o ef qmboft z qsphsbnbt ef ftuvejp dpo vob pshboj{bdj¸o 
ufnqpsbm z tfdvfodjbm ef Pckfujwpt Gvoebnfoubmft z Dpoufojept N³ojnpt Pcmjhbupsjpt ejgfsfouf ef 
mb ftubcmfdjeb fo fm qsftfouf efdsfup- fo dbtpt efcjebnfouf dbmjûdbept z gvoebept- ubmft dpnp- dvboep 
fm ftubcmfdjnjfoup bujfoeb vob qpcmbdj¸o tpdjbm z fdpo¸njdbnfouf efqsjwbeb- p tpnfujeb b vo s¯hjnfo 
ejtdjqmjobsjp ftqfdjbm z fo dbtpt ef svsbmjebe fyusfnb/

Fo upep dbtp- ftub bvupsj{bdj¸o ef sfbefdvbdj¸o- efcfs¨ fyjhjs fm usbubnjfoup dpnqmfup ef mpt Pckfujwpt 
Gvoebnfoubmft z Dpoufojept N³ojnpt Pcmjhbupsjpt efousp ef mb Fevdbdj¸o ef Bevmupt/

Bsu³dvmp 9Â; Mb Tfdsfubs³b Sfhjpobm Njojtufsjbm ef Fevdbdj¸o dpssftqpoejfouf efcfs¨ dfsujûdbs mb gfdib 
ef fousfhb ef mbt qspqvftubt ef qmboft z qsphsbnbt ef ftuvejp rvf ibhbo mpt ftubcmfdjnjfoupt fevdbdjp.
obmft- mbt dvbmft- vob wf{ bqspcbebt- efcfs¨o bopubstf fo vo Sfhjtusp ef Qmboft z Qsphsbnbt ef Ftuvejp 
rvf efcfs¨ mmfwbs fm ojwfm dfousbm efm Njojtufsjp ef Fevdbdj¸o bm fgfdup/
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Njojtufsjp ef Fevdbdj¸o

Ejtusjcvdj¸o; Pûdjob ef Qbsuft 2- Ejbsjp Pûdjbm 2- Dpousbmps³b 4- Hbcjofuf Njojtusp 2- Hbcjofuf Tvctfdsfubsjb 2- Ejwjtj¸o ef 
Fevdbdj¸o Hfofsbm 2- Efqbsubnfoup Kvs³ejdp 2- Tfdsfubs³bt Sfhjpobmft 37- Efqupt/ Qspwjodjbmft 52- Upubm 87/

Mpt qmboft z qsphsbnbt ef ftuvejp tpcsf mpt dvbmft op ibzb ibcjep qspovodjbnjfoup efousp ef mpt :1 
e³bt dpoubept eftef mb gfdib ef fousfhb tf foufoefs¨o bdfqubept qps fm Njojtufsjp ef Fevdbdj¸o/

Fm Njojtufsjp ef Fevdbdj¸o ufoes¨ :1 e³bt qbsb gpsnvmbs mbt pctfswbdjpoft rvf mf nfsfdfo mpt qmboft z 
qsphsbnbt ef ftuvejp qsftfoubept qps mpt ftubcmfdjnjfoupt fevdbdjpobmft dvboep fmmpt op tf bkvtufo b 
mpt Pckfujwpt Gvoebnfoubmft z Dpoufojept N³ojnpt Pcmjhbupsjpt ftubcmfdjept fo fm bsu³dvmp qsjnfsp efm 
qsftfouf efdsfup- mbt rvf efcfs¨o qsbdujdbstf qps ftdsjup z opujûdbstf nfejbouf dbsub dfsujûdbeb ejsjhjeb 
bm epnjdjmjp efm sftqfdujwp ftubcmfdjnjfoup/

Fo upept mpt dbtpt fo rvf tf qspev{db mb tjuvbdj¸o rvf tf ftubcmfdf fo fm jodjtp boufsjps- mpt tptufofepsft 
bgfdubept qpes¨o sfdmbnbs ef ftub efdjtj¸o sfdvssjfoep fo ½ojdb jotubodjb- fo fm qmb{p ef 26 e³bt dpoub.
ept eftef mb gfdib ef mb opujûdbdj¸o efm sfdib{¸- bouf fm Dpotfkp Tvqfsjps ef Fevdbdj¸o- jotujuvdj¸o rvf 
efcfs¨ qspovodjbstf tpcsf fm sfdmbnp fo vo qmb{p tjnjmbs- dpoubep eftef mb sfdfqdj¸o efm sfdvstp/

Fo brvfmmpt dbtpt fo rvf fm qmbo z mpt qsphsbnbt ef ftuvejp qsftfoubept qps vo efufsnjobep ftubcmf.
djnjfoup op ibzbo tjep bqspcbept efcjep b pckfdjpoft v pctfswbdjpoft gpsnvmbebt qps mb Tfdsfubs³b 
Sfhjpobm Njojtufsjbm ef Fevdbdj¸o- qps fm Kfgf ef mb Ejwjtj¸o ef Fevdbdj¸o Hfofsbm efm Njojtufsjp ef Fev.
dbdj¸o- fo mpt dbtpt tf·bmbept fo mpt bsu³dvmpt 7Ü z 8Ü efm qsftfouf efdsfup- p qps fm Dpotfkp Tvqfsjps 
ef Fevdbdj¸o bm dpopdfs efm sfdvstp ef sfdmbnbdj¸o- fm ftubcmfdjnjfoup bgfdubep qpes¨ qsftfoubs vob 
ovfwb qspqptjdj¸o ef qmbo z qsphsbnbt ef ftuvejp- mb rvf efcfs¨ usbnjubstf ef bdvfsep bm qspdfejnjfoup 
boufsjpsnfouf ftubcmfdjep fo ftuf bsu³dvmp/

Bsu³dvmp :Â; Brvfmmpt ftubcmfdjnjfoupt fevdbdjpobmft rvf op ibzbo pcufojep mb bqspcbdj¸o ef tvt 
qmboft z qsphsbnbt ef ftuvejp qps qbsuf ef mb Tfdsfubs³b Sfhjpobm Njojtufsjbm sftqfdujwb- p qps fm Kfgf ef 
mb Ejwjtj¸o ef Fevdbdj¸o Hfofsbm efm Njojtufsjp ef Fevdbdj¸o p- fo tv dbtp- qps fm Dpotfkp Tvqfsjps ef 
Fevdbdj¸o- efcfs¨o bqmjdbs pcmjhbupsjbnfouf mpt qmboft z qsphsbnbt ef ftuvejp pûdjbmft fmbcpsbept qps 
fm Njojtufsjp ef Fevdbdj¸o/

Bsu³dvmp 21Â; Mpt ftubcmfdjnjfoupt fevdbdjpobmft rvf bqmjrvfo mpt qmboft z qsphsbnbt ef ftuvejp pû.
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Jouspevddj¸o

1. Los Objetivos Fundamentales y Contenidos M²nimos Obligatorios 
(OF-CMO) de la Educaci·n de Adultos han sido formulados por 
el Ministerio de Educaci·n respondiendo a los siguientes requeri-
mientos:

Å Las necesidades de actualizaci·n y reorientaci·n curricular de la 
Educaci·n de Adultos, considerando las exigencias del mundo 
laboral y social, y la necesidad de ofrecer a los adultos una edu-
caci·n pertinente y signiþcativa, que les provea de conocimien-
tos, habilidades y actitudes necesarios para mejorar su calidad 
de vida y su participaci·n como ciudadanos y trabajadores.

Å Los cambios curriculares operados en la Educaci·n B§sica y 
Media regular y la necesidad de actualizar la Educaci·n de 
Adultos en funci·n de tales cambios, de modo de ofrecer a los 
adultos iguales oportunidades para acceder a los conocimientos 
que hoy se desarrollan a trav®s del sistema escolar regular, en 
una experiencia de aprendizaje acorde a sus caracter²sticas, y 
que asegure iguales exigencias de egreso para la Educaci·n 
B§sica y Media.

Å Las pol²ticas educacionales de Estado que impulsa el Gobierno 
de Chile en la ¼ltima d®cada del siglo XX, orientadas hacia el 
logro de objetivos de mejoramiento de la calidad y la equidad 
de las oportunidades educativas, que exigen ofrecer a los adul-
tos una experiencia educativa actualizada y relevante para sus 
vidas.
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Å Una educaci·n que considere las diversas esferas en que se 
desarrolla la vida de los adultos, de modo que el proceso de 
ense¶anza-aprendizaje se conecte con su realidad, necesidades 
y exigencias, a trav®s de una experiencia educativa que desa-
rrolla, en creciente complejidad, los contenidos espec²þcos de 
cada sector y subsector en relaci·n a tem§ticas e intereses acor-
des con la experiencia vital acumulada por los adultos.

Å La tendencia mundial que enmarca la Educaci·n de Adultos 
cada vez m§s dentro del concepto de Educaci·n Permanente, 
que abarca toda la vida de las personas y todos los §mbitos en 
que ®sta se desarrolla, y adquiere cada vez m§s relevancia en un 
mundo globalizado, en que la informaci·n y el conocimiento 
crecen en forma acelerada, y donde cada persona debe prepa-
rarse constantemente para actuar en un entorno que le exige 
progresivamente mayor dominio de conocimientos, habilida-
des y actitudes.

Å Lo se¶alado en el art²culo el Art. NÁ 14 de la Ley Org§nica 
Constitucional de Ense¶anza de 1990, que establece que para 
la Educaci·n de Adultos el Ministerio de Educaci·n puede 
autorizar modalidades de estudio de menor duraci·n respecto 
de la educaci·n regular y, por ende, OF-CMO especialmente 
deþnidos para este tipo de ense¶anza. 

2. La construcci·n de una respuesta curricular adecuada a la creciente 
necesidad de ofrecer a todos los adultos del pa²s las mejores y m§s 
completas oportunidades formativas ha tenido como pilares:

Å El diagn·stico cr²tico sobre la educaci·n nacional y la pro-
puesta de reformar el curr²culo y diversiþcar la educaci·n, 
efectuada por la Comisi·n Nacional para la Modernizaci·n de 
la Educaci·n y de su Comit® T®cnico Asesor, designados por 
S.E. el Presidente de la Rep¼blica en 1994.

Å Los marcos curriculares de la Educaci·n B§sica y Media regu-
lar y los diagn·sticos all² realizados sobre los requerimientos 
que la sociedad del conocimiento le impone a la educaci·n.

Å La evidencia internacional disponible sobre marcos curricula-
res nacionales para la Educaci·n de Adultos de reciente formu-
laci·n.
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Å Las caracter²sticas de los adultos, en especial aquellas referidas 
a competencias de empleabilidad.

Å El conjunto de criterios y de sugerencias derivadas del proceso 
de Consulta Nacional sobre la Educaci·n de Adultos organiza-
da por el Ministerio de Educaci·n en el a¶o 2000, en el que par-
ticiparon 5.475 docentes de 648 establecimientos de las trece 
regiones del pa²s y la Consulta sobre curriculum de Educaci·n 
de Adultos realizada en el a¶o 2001.

Qsjodjqjpt c¨tjdpt rvf psjfoubo mb qspqvftub ef 
Pckfujwpt Gvoebnfoubmft z Dpoufojept N³ojnpt 
Pcmjhbupsjpt 

3. La concepci·n val·rica y antropol·gica que orienta el marco 
curricular de la Educaci·n de Adultos se basa en los principios 
de la Constituci·n Pol²tica, en la Ley Org§nica Constitucional de 
Ense¶anza y en el ordenamiento jur²dico de la Naci·n, as² como 
en la concepci·n antropol·gica y ®tica que orienta la Declaraci·n 
Universal de los Derechos Humanos y que est§ presente en las 
grandes tradiciones espirituales del pa²s.

4. Se parte de la convicci·n fundamental de que los seres humanos 
nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que la perfectibili-
dad inherente a la naturaleza humana se despliega en procesos de 
autoaþrmaci·n personal y de b¼squeda permanente de trascenden-
cia, los que otorgan sentido a la existencia personal y colectiva. A 
la libertad que hace de cada individuo persona y sujeto de derechos 
y deberes, le es intr²nseca la capacidad de razonar, discernir y valo-
rar, fundamentos a su vez de la conducta moral y responsable.

5. La Comisi·n Nacional para la Modernizaci·n de la Educaci·n 
(1994) concord· un conjunto de principios de car§cter ®tico, que 
deben enmarcar la experiencia escolar. Estos principios suponen 
ofrecer a todos los educandos la posibilidad de desarrollarse como 
personas libres, con conciencia de su propia dignidad y como su-
jetos de derechos. Asimismo, la educaci·n debe contribuir a forjar 
en ellos el car§cter moral regido por el amor, la solidaridad, la tole-
rancia, la verdad, la justicia, la belleza, el sentido de nacionalidad 
y el af§n de trascendencia personal. En la visi·n compartida por 
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la Comisi·n, el individualismo extremo, que podr²a resultar de un 
ejercicio ilimitado de la libertad personal, es moderado por impera-
tivos que brotan de un conjunto de valores que llevan a la persona 
a compartir con otros los frutos de una libertad que humaniza y se 
abre a las exigencias del bien com¼n.

6. El reconocimiento de la libertad, igualdad y dignidad de las per-
sonas, impone al Estado el deber de garantizar una Educaci·n de 
Adultos de alta calidad que, sin excepciones, contribuya a que 
cada hombre y cada mujer se desarrolle como persona libre y so-
cialmente responsable, a la vez que competente en los §mbitos del 
ejercicio de la ciudadan²a y del trabajo.

7. Los principios anteriores, que son asumidos por nuestra sociedad, 
no agotan la dimensi·n ®tica de la educaci·n. Corresponde tam-
bi®n al proyecto educativo de cada establecimiento el identiþcar y 
precisar la calidad de la formaci·n que la comunidad escolar res-
pectiva procura desarrollar, de acuerdo con su concepci·n de vida 
y las þnalidades que le asigne a la ense¶anza y al aprendizaje. Las 
aspiraciones que la comunidad escolar comparte y desea expresar 
en su propio proyecto deben compatibilizarse con las þnalidades 
m§s generales incorporadas en los Objetivos Fundamentales y 
Contenidos M²nimos Obligatorios, de manera que en la organiza-
ci·n curricular y en la acci·n pedag·gica concreta de cada estable-
cimiento escolar se conjuguen la singularidad institucional o local 
y la identidad nacional expresada en los objetivos de aprendizaje 
intelectual y moral a alcanzar.

Dsjufsjpt dpotjefsbept fo mb efĝojdj¸o ef mb 
ftusvduvsb dvssjdvmbs ef mb Fevdbdj¸o ef Bevmupt

8. La estructura curricular de la Educaci·n de Adultos responde a los 
siguientes criterios orientadores:

Å Posibilitar la recuperaci·n de estudios b§sicos y medios a los 
adultos, a trav®s de una experiencia escolar de igual calidad a la 
de la ense¶anza regular, conducentes a la licencia de Educaci·n 
B§sica y licencia de Educaci·n Media respectivamente. Posibi-
litar, asimismo, la consecuci·n de certiþcaciones equivalentes 
al t²tulo de t®cnico de nivel medio de la Educaci·n T®cnico 
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Profesional regular, y a certiþcaciones en oþcios, con progra-
mas de menor duraci·n.

Å Proporcionar una experiencia formativa relevante tanto para 
la formaci·n de la persona y del ciudadano, como para la pro-
secuci·n de estudios superiores y el desempe¶o en el §mbito 
laboral.

Å Atender las particularidades de los adultos en orden a su me-
nor disponibilidad de tiempo para la formaci·n escolar, lo que 
obliga a concentrar el curriculum en los lenguajes de base, y 
ofrecer, a trav®s de v²as opcionales la oportunidad de acceder a 
experiencias formativas en §reas espec²þcas (Artes, Filosof²a, 
Educaci·n F²sica, etc.). 

Å Favorecer la empleabilidad de los adultos enfatizando la for-
maci·n en lenguajes generales y la incorporaci·n de un espacio 
curricular de car§cter instrumental que aborda el desarrollo de 
habilidades para desenvolverse adecuadamente en §mbitos 
espec²þcos de la vida de los adultos (Convivencia Social, Con-
sumo y Calidad de Vida, Inserci·n Laboral y Tecnolog²as de la 
Informaci·n y de las Telecomunicaciones). 

Psjfoubdjpoft tpcsf mb tfmfddj¸o dvssjdvmbs ef mpt 
Pckfujwpt Gvoebnfoubmft z Dpoufojept N³ojnpt 
Pcmjhbupsjpt 

9. La naturaleza de los objetivos y contenidos seleccionados y la or-
ganizaci·n que se les ha dado obedece a los siguientes criterios y 
orientaciones respecto del conocimiento y del aprendizaje:

Å Actualizaci·n del curriculum, de acuerdo a los avances ob-
servados en las disciplinas de conocimiento y a los cambios 
ocurridos en la vida social.

Å El car§cter din§mico, de permanente descubrimiento y redeþni-
ci·n que caracteriza la construcci·n del conocimiento.

Å La experiencia vital de los adultos como referente de los cono-
cimientos, habilidades y valores que se proponen en el marco, 
que incorpora conceptos, criterios y procedimientos relevantes 
desde su perspectiva. 
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Å El principio de que el aprendizaje debe lograrse en una forma 
de trabajo pedag·gico que tiene por centro la actividad de los 
alumnos y alumnas, sus caracter²sticas, sus conocimientos y 
experiencias previas.

Å El logro de aprendizajes que contribuyan positivamente a la 
satisfacci·n de las necesidades b§sicas de aprendizaje de una 
persona adulta y a una variedad de intereses personales y nacio-
nales, entre ellos: la formaci·n para una ciudadan²a m§s activa; 
la promoci·n y ejercicio de los derechos humanos y los valores 
democr§ticos; y la obtenci·n de competencias necesarias para 
facilitar la inserci·n de los adultos en el mundo laboral, produc-
tivo y de servicios, lo que facilitar§, a su vez, la mejor inserci·n 
del pa²s en los mercados mundiales.

10. De acuerdo con el Art²culo 2Ü de la LOCE, el þn ¼ltimo de la 
educaci·n nacional es el òdesarrollo moral, intelectual, art²stico, 
espiritual y f²sico (de las personas), mediante la transmisi·n y el 
cultivo de valores, conocimientos y destrezas enmarcados en nues-
tra identidad nacional, capacit§ndolas para convivir y participar en 
forma responsable y activa en la comunidadó. En consecuencia, 
los OF y los CMO de la Educaci·n de Adultos se reþeren no s·lo 
al conocimiento como conceptos y procedimientos, sino tambi®n 
a las habilidades y las actitudes que necesitan adquirir los adultos, 
teniendo como marco los þnes generales de la educaci·n deþnidos 
por la LOCE. Conocimientos, habilidades y actitudes son tres di-
mensiones de lo que la experiencia escolar busca comunicar a sus 
alumnos y alumnas en forma integrada. 

Gmfyjcjmjebe dvssjdvmbs z Pckfujwpt Gvoebnfoubmft z 
Dpoufojept N³ojnpt Pcmjhbupsjpt

11. El marco curricular provee de una base com¼n de ense¶anza para 
los adultos, a partir de la cual se pueden estructurar diversas op-
ciones educativas, distintas pero equivalentes, en el sentido de 
que por medio de cualquiera de ellas los adultos pueden cumplir 
con los requisitos de egreso deþnidos para la Educaci·n B§sica y 
la Educaci·n Media. De esta manera, el sistema educativo, en su 
conjunto, podr§ ampliar la oferta de servicios y permitir a los adul-
tos elegir el tipo de ense¶anza que desean, dentro de una gama de 
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opciones educativas diferentes tales como la educaci·n a distancia, 
los m·dulos de autoaprendizaje, la certiþcaci·n de conocimientos, 
las modalidades semi-presenciales y presenciales, entre otras. 

12. La deþnici·n de OF-CMO signiþca poner en pr§ctica un sistema 
mixto de dise¶o curricular en el que participan tanto el Estado 
como los establecimientos. Las m¼ltiples realidades escolares en 
que se desarrolla la Educaci·n de Adultos y las caracter²sticas de 
sus alumnos y alumnas, exigen buscar f·rmulas innovadoras de di-
se¶o curricular, que permitan diversas respuestas que se ajusten y 
adecuen a las condiciones y necesidades espec²þcas de la demanda 
educacional adulta. Para ello, la Ley Org§nica Constitucional de 
Ense¶anza permite que cada establecimiento a partir del marco 
curricular elabore: 

Å Planes de estudio, distribuyendo el tiempo entre los distintos 
subsectores obligatorios en la modalidad educativa presencial 
tradicional, o bien proponer planes ÿexibles semi-presenciales 
de mayor o menor duraci·n que deber§n ser regulados por una 
normativa oþcial.

Å Programas de estudio, decidiendo metodolog²as y formas de 
ense¶anza, secuencia de contenidos del nivel y ®nfasis entre 
los mismos, o bien proponer m·dulos de autoaprendizaje que 
apoyan la realizaci·n de los planes ÿexibles.
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Dbq³uvmp J

Dpodfqupt z efûojdjpoft 
ef mb ovfwb pshboj{bdj¸o 
dvssjdvmbs ef mb Fevdbdj¸o 
C¨tjdb z Nfejb ef Bevmupt

Pckfujwpt Gvoebnfoubmft z     
Dpoufojept N³ojnpt Pcmjhbupsjpt

Objetivos Fundamentales son las competencias o capacidades que los 
alumnos y alumnas deben lograr al þnalizar los distintos niveles de la 
Educaci·n B§sica y Media y que constituyen el þn que orienta al conjunto 
del proceso de ense¶anza-aprendizaje.

 El marco curricular distingue entre dos clases de Objetivos Funda-
mentales:

a. Objetivos Fundamentales Verticales: aquellos que se reþeren a 
determinados niveles y cuyo logro demanda aprendizajes y ex-
periencias vinculadas a sectores, subsectores o especialidades del 
curriculum de la Educaci·n B§sica y Media.

Respecto de los Objetivos Fundamentales Verticales, es preciso distinguir 
en ellos entre Objetivos Fundamentales por nivel y Objetivos Fundamen-
tales Terminales. En el primer caso, se trata de los objetivos que alumnas y 
alumnos deben lograr en cada uno de los niveles de la Educaci·n B§sica y 
Media. En el segundo caso, se trata de objetivos que los alumnos y alum-
nas deben lograr al t®rmino de su periodo de formaci·n, y que se especiþ-
can para el caso de la Formaci·n Diferenciada T®cnico-Profesional.

b. Objetivos Fundamentales Transversales: aquellos que tienen un 
car§cter comprensivo y general, cuyo logro se funda en el trabajo 
formativo del conjunto del curriculum, o de subconjuntos de ®ste 
que incluyan m§s de un sector, subsector o especialidad. 
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Contenidos M²nimos Obligatorios son los conocimientos espec²þcos y 
pr§cticas para lograr habilidades y actitudes que los establecimientos deben 
obligatoriamente ense¶ar, cultivar y promover para cumplir los Objetivos 
Fundamentales establecidos para cada nivel.

 Los Contenidos M²nimos Obligatorios corresponden al conjunto 
de saberes conceptuales y capacidades de desempe¶o pr§ctico (conoci-
miento y pr§ctica de procedimientos), que requieren aprender las alumnas 
y los alumnos y que son deþnidos en cada sector y subsector como nece-
sarios para alcanzar los Objetivos Fundamentales. Los contenidos agru-
pan tres grandes categor²as de aprendizaje: conocimientos, habilidades y 
actitudes. Estas categor²as, traducidas en t®rminos de objetivos, aluden 
respectivamente a capacidades y competencias de car§cter comprensivo, 
operativo y valorativo, que alumnos y alumnas deben lograr, para su de-
sarrollo y formaci·n.

 Los conocimientos incluyen conceptos, sistemas conceptuales e 
informaci·n sobre hechos, procedimientos, procesos y operaciones. Adi-
cionalmente, tanto en objetivos como en contenidos se distingue entre:

Å El conocimiento como informaci·n, es decir como conocimiento 
de objetos, eventos, fen·menos, s²mbolos; y,

Å El conocimiento como entendimiento, es decir la informaci·n 
puesta en relaci·n o contextualizada, integrando marcos explicati-
vos y/o interpretativos mayores, y dando base para discernimiento 
y juicios.

Las habilidades se reþeren a capacidades de desempe¶o o de realizaci·n 
de procedimientos que deben adquirir y desarrollar los alumnos y las alum-
nas en su proceso de aprendizaje: ®stos ser§n tanto en el §mbito intelectual 
o pr§ctico, como basados en rutinas o en procesos abiertos fundados en la 
b¼squeda, la creatividad y la imaginaci·n. 

 Las actitudes son disposiciones hacia objetos, ideas o personas, 
con componentes afectivos, cognitivos y valorativos, que inclinan a las 
personas a determinados tipos de acci·n. Por ejemplo, el marco de ob-
jetivos y contenidos curriculares plantea actitudes a inculcar en alumnas 
y alumnos respecto a: desarrollo personal, aprendizaje y relaci·n con el 
conocimiento, relaciones con los dem§s, derechos y deberes ciudadanos, 
disciplina de estudio y trabajo personal, trabajo en equipo, manejo de 
evidencia, verdad y criticidad, di§logo y manejo de conÿictos, entorno 
natural, entre otras dimensiones.
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Tfdupsft z tvctfdupsft ef bqsfoej{bkf

Los Sectores de aprendizaje corresponden a diversas categor²as de agru-
paci·n homog®nea de los tipos de saber y de experiencias que deben 
cultivar los adultos para desarrollar aquellas dimensiones de su persona-
lidad que han sido puestas de relieve por los þnes, objetivos generales y 
requisitos de egreso de la Educaci·n B§sica y Media. 

 Cada sector de aprendizaje deþne los tipos de saberes y experien-
cias que deben ser trabajados a lo largo de cada uno de los niveles de 
estudio que cubre la ense¶anza. Algunos de estos sectores constituyen 
agrupaciones de saberes o conocimientos en sentido estricto; otros, en 
cambio, constituyen agrupaciones de los tipos de experiencias que la 
instituci·n educativa debe proveer al adulto para que su formaci·n trans-
curra en la direcci·n prevista por los objetivos generales y requisitos de 
egreso de la Educaci·n B§sica y Media.

 Para efectos de referir la forma en que los estudios propios de un 
sector se expresan en cada uno de los diferentes niveles, se emplea el con-
cepto de subsector. Con esta idea se pretende dar cuenta de la necesidad 
de dividir un sector, por razones t®cnico-pedag·gicas, en agrupaciones o 
estructuras disciplinarias menores que ordenen los objetivos y contenidos 
que deben ser alcanzados al þnalizar cada nivel en que se divide el proce-
so educativo.

 Los OF-CMO pertenecientes a un sector o subsector de aprendi-
zaje se formulan de manera comprensiva y con un grado de amplitud 
suþciente como para que, al establecer los planes y programas de estudio 
elaborados por el propio establecimiento o el Ministerio de Educaci·n, se 
puedan reproducir o descomponer en actividades curriculares diversas, ya 
sean asignaturas, talleres u otras. 

Āncjupt ef gpsnbdj¸o

El marco curricular de la Educaci·n de Adultos se organiza en tres §m-
bitos de formaci·n, de acuerdo a la naturaleza general o especializada de 
sus contenidos: Formaci·n General (FG), Formaci·n Instrumental (FI) 
y Formaci·n Diferenciada (FD). En Educaci·n B§sica la experiencia 
formativa se concentra en la Formaci·n General, y considera, en forma 
opcional, la formaci·n en oþcios; en tanto en Educaci·n Media se con-
templan los tres §mbitos formativos, tanto en la modalidad Human²stico-
Cient²þca como T®cnico-Profesional. 
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 Gpsnbdj¸o Hfofsbm

La Formaci·n General, presente en Educaci·n B§sica y en Educaci·n Me-
dia, responde a las necesidades de un proceso de formaci·n integral en las 
condiciones socioecon·micas y culturales contempor§neas y debe proveer 
al conjunto de la matr²cula las competencias de base para el desarrollo perso-
nal, para cualquier trayectoria laboral o de estudios y para el ejercicio pleno 
de la ciudadan²a y participaci·n social. Desde la perspectiva de la sociedad, 
constituye la culminaci·n de la construcci·n, a trav®s del sistema escolar, de 
la base cultural com¼n de la integraci·n social y el desarrollo del pa²s.

 En la Educaci·n Media, el marco de OF-CMO deþne una Forma-
ci·n General para ambas modalidades (Human²stico-Cient²þca y T®cnico-
Profesional) y agrupa los sectores y subsectores del curriculum que son 
determinantes para el aprendizaje de las competencias generales necesarias 
para desempe¶arse en forma activa, reÿexiva y cr²tica a lo largo de la vida. 
Constituye un espacio tem§tico y formativo com¼n y se prolonga por los 
dos niveles de Educaci·n Media Human²stico-Cient²þca y en los tres ni-
veles de la Educaci·n Media T®cnico-Profesional, abarcando a todos los 
alumnos y las alumnas. 

 Gpsnbdj¸o Jotusvnfoubm

La Formaci·n Instrumental se deþne como un espacio curricular de 
car§cter pr§ctico, cuyos contenidos m²nimos proporcionan herramientas 
para manejarse adecuadamente en situaciones propias de la vida adulta. 
El objetivo de este espacio es proveer metodolog²as para enfrentar exi-
gencias y desaf²os relevantes de la vida adulta en contextos operacionales 
concretos. Constituye un espacio tem§tico y formativo com¼n para las 
dos modalidades de la Educaci·n Media. 

 Gpsnbdj¸o Ejgfsfodjbeb

Junto con la formaci·n en competencias b§sicas generales, se deþne un 
espacio curricular de Formaci·n Diferenciada que atiende a las aptitu-
des e intereses personales y las disposiciones vocacionales de alumnos 
y alumnas, armonizando sus decisiones individuales con requerimientos 
de la cultura nacional y el desarrollo productivo, social y ciudadano del 
pa²s. La Formaci·n Diferenciada agrupa los objetivos y contenidos co-
rrespondientes a los diferentes planes de especializaci·n que ofrecer§ la 
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Educaci·n Media en sus dos modalidades. Se inicia a partir del primer 
nivel y constituye un espacio curricular variable, en t®rminos de planes de 
especializaci·n, de acuerdo a intereses y aptitudes de los alumnos, y a las 
deþniciones curriculares e institucionales de los establecimientos.

 La Formaci·n Diferenciada Human²stico-Cient²þca tiene por ob-
jetivo proveer de conocimientos y competencias en un n¼mero reducido 
de sectores o subsectores de aprendizaje, en funci·n de los talentos, inte-
reses, aptitudes y expectativas de los alumnos y alumnas. Esta formaci·n 
se ofrece opcionalmente en los dos niveles de la Educaci·n Media ðHu-
man²stico-Cient²þca.

 La Formaci·n Diferenciada T®cnico-Profesional ofrece dos cana-
les de especializaci·n: formaci·n en oþcio y formaci·n t®cnica de nivel 
medio. La formaci·n en oþcio prepara a la persona para ejecutar una tarea 
normalizada, la mayor parte de las veces de car§cter individual. La forma-
ci·n t®cnica de nivel medio prepara para realizar la variedad de funciones 
y tareas que comprenden los perþles de egreso de las especialidades t®c-
nicas contenidas en el Decreto 220 de 1998 y sus modiþcaciones.

 Ambas formaciones se orientan a dar respuestas a la demandas del 
desarrollo productivo dentro de las tendencias que presenta el empleo, 
tanto dependiente como independiente (emprendimiento), mediante un di-
se¶o curricular modular basado en un enfoque de competencias laborales.

 Los oþcios pueden abarcar la amplitud de tareas normalizadas que 
se est§n ejecutando o son previsibles en los diversos sectores productivos. 
Generalmente estos se pueden asociar con segmentos de la formaci·n t®c-
nica de nivel medio, lo que permite que sea reconocida como parte de esta 
¼ltima si la persona decide prepararse en una especialidad t®cnica en la 
Educaci·n Media. Cuando el oþcio se vincule a una de las especialidades 
consignadas para la formaci·n t®cnica de nivel medio, las deþniciones 
curriculares supondr§n una adaptaci·n del perþl de egreso establecido en 
el Decreto 220 de 1998 y sus modiþcaciones. Cuando esta asociaci·n no 
exista, se necesitar§ identiþcar previamente el perþl de competencias del 
oþcio para deþnir los Objetivos Fundamentales Terminales.

 La formaci·n t®cnica en oþcios se realiza en los dos ¼ltimos ni-
veles de la Educaci·n B§sica y la formaci·n t®cnica de nivel medio se 
realiza en los tres niveles de Educaci·n Media Diferenciada T®cnico-Pro-
fesional y habilita para acceder al t²tulo de T®cnico de Nivel Medio una 
vez realizada la pr§ctica profesional.
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Ftusvduvsb dvssjdvmbs ef mb Fevdbdj¸o ef Bevmupt

 Ojwfmft fevdbdjpobmft 

Se denomina nivel educacional al tramo cronol·gico en que, tanto por ra-
zones t®cnicas como administrativas, ha sido dividido el proceso escolar. 

 En la Ense¶anza B§sica se diferencian tres niveles educacionales:

Å Primer nivel, abocado a la alfabetizaci·n en Lenguaje y Matem§ti-
cas, con aprendizajes equivalentes a los que deben realizarse en los 
correspondientes subsectores entre el 1Ü y el 4Ü A¶o de Educaci·n 
B§sica regular;

Å Segundo nivel, que comprende los aprendizajes equivalentes al 5Ü 
y el 6Ü A¶o de Educaci·n B§sica regular, y ofrece formaci·n opcio-
nal en oþcios, y

Å Tercer nivel, que aborda los aprendizajes equivalentes a 7Á y 8Á A¶o 
de la Educaci·n B§sica regular y, al mismo tiempo, considera forma-
ci·n opcional en oþcios.

En la Educaci·n Media los niveles son distintos seg¼n la modalidad 
educativa. En la modalidad Human²stico-Cient²þca se diferencian dos 
niveles:

Å Primer nivel, equivalente al 1Á y 2Á A¶o de Educaci·n Media regu-
lar, y 

Å Segundo nivel, equivalente a 3Á y 4Á A¶o de Educaci·n Media 
regular. 

En la modalidad T®cnico-Profesional se diferencian tres niveles educa-
tivos:

Å Primer nivel, que aborda los aprendizajes equivalentes a la For-
maci·n General de 1Á y 2Á A¶o de Educaci·n Media regular y, 
al mismo tiempo, da inicio a la Formaci·n Diferenciada T®cnico-
Profesional.

Å Segundo nivel, que aborda los aprendizajes equivalentes a la 
Formaci·n General de 3Á A¶o de Educaci·n Media regular y que 
contin¼a con la Formaci·n Diferenciada T®cnico-Profesional.

Å Tercer nivel, que aborda los aprendizajes equivalentes a la Forma-
ci·n General de 4Á A¶o de Educaci·n Media regular y que comple-
ta la Formaci·n Diferenciada T®cnico-Profesional. 
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La incorporaci·n de un tercer nivel en esta modalidad educativa se ex-
plica por la necesidad de hacer equivalente la formaci·n de t®cnico de 
nivel medio de adultos con la Educaci·n Media Diferenciada T®cnico-
Profesional regular, especialmente en lo referido a los requerimientos de 
homogeneidad en los tiempos de formaci·n y calidad de los t²tulos obte-
nidos. Para dar cabal cumplimiento a estos requerimientos, la formaci·n 
diferenciada comienza en el primer nivel y es necesario completar los tres 
niveles especiþcados para la obtenci·n del t²tulo correspondiente.

Tfdupsft z tvctfdupsft ef bqsfoej{bkf

 Fevdbdj¸o C¨tjdb

La Formaci·n General en el primer nivel de Educaci·n B§sica est§ con-
formada por dos sectores de aprendizaje obligatorios:

Å Lenguaje y Comunicaci·n

Å Matem§tica

El segundo y tercer nivel de la Educaci·n B§sica est§n conformados por 
cuatro sectores de aprendizaje obligatorios:

Å Lenguaje y Comunicaci·n

- Subsector Lengua Castellana y Comunicaci·n

Å Matem§tica

- Subsector Educaci·n Matem§tica

Å Ciencias

- Subsector Ciencias Naturales

Å Estudios Sociales

- Subsector Estudios Sociales

 Fevdbdj¸o Nfejb

La Formaci·n General incluye cuatro sectores de aprendizaje obligato-
rios, uno de los cuales se desagrega en dos subsectores, dando lugar a un 
esquema de cinco agrupaciones disciplinarias, en la forma que sigue:
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Å Sector Lenguaje y Comunicaci·n

- Subsector Lengua Castellana y Comunicaci·n

- Subsector Idioma Extranjero Ingl®s

Å Sector Matem§tica

- Subsector Educaci·n Matem§tica

Å Sector Ciencias

- Subsector Ciencias Naturales

Å Sector Estudios Sociales

- Subsector Estudios Sociales

La Formaci·n Instrumental incluye cuatro sectores de aprendizaje obliga-
torios: 

Å Sector Convivencia Social

Å Sector Consumo y Calidad de Vida

Å Sector Inserci·n Laboral

Å Sector Tecnolog²as de la Informaci·n y de las Telecomunicacio-
nes

La Formaci·n Diferenciada Human²stico-Cient²þca comprende cinco 
sectores de aprendizaje opcionales, uno de ellos desagregado en dos sub-
sectores, dando lugar a un esquema de seis agrupaciones disciplinarias, 
en la forma que sigue:

Å Sector Lenguaje y Comunicaci·n

- Subsector Lengua Castellana y Comunicaci·n

- Subsector Idioma Extranjero

Å Sector Matem§tica

- Subsector Educaci·n Matem§tica

Å Sector Filosof²a

Å Sector Educaci·n Art²stica

Å Sector Educaci·n F²sica
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La Formaci·n Diferenciada T®cnico-Profesional est§ conformada por las 
especialidades correspondientes a los sectores ocupacionales y canales de 
especializaci·n deþnidos para la Formaci·n Diferenciada T®cnico-Profe-
sional, en la forma que sigue:

Tfdups fdpo¸njdp Ftqfdjbmjebe

NBEFSFSP  2/ Gpsftubm

 3/ Qspdftbnjfoup ef mb nbefsb

 4/ Qspevdupt ef mb nbefsb

 5/ Dfmvmptb z qbqfm

BHSPQFDVBSJP 6/ Bhspqfdvbsjb

BMJNFOUBDJĊO  7/ Fmbcpsbdj¸o joevtusjbm ef bmjnfoupt

 8/ Tfswjdjpt ef bmjnfoubdj¸o dpmfdujwb

DPOTUSVDDJĊO  9/ Fejûdbdj¸o

 :/ Ufsnjobdjpoft ef dpotusvddj¸o

 21/ Npoubkf joevtusjbm

 22/ Pcsbt wjbmft z ef jogsbftusvduvsb

 23/ Jotubmbdjpoft tbojubsjbt

 24/ Sfgsjhfsbdj¸o z dmjnbuj{bdj¸o

NFUBMNFDăOJDP  25/ Nfd¨ojdb joevtusjbm

 26/ Dpotusvddjpoft nfu¨mjdbt

 27/ Nfd¨ojdb bvupnpusj{

 28/ Nbusjdfs³b

 29/ Nfd¨ojdb ef nboufojnjfoup ef bfspobwft

FMFDUSJDJEBE  2:/ Fmfdusjdjebe

 31/ Fmfdus¸ojdb

 32/ Ufmfdpnvojdbdjpoft

NBSĆUJNP 33/ Obwft nfsdbouft z ftqfdjbmft

 34/ Qftrvfs³b

 35/ Bdvjdvmuvsb

 36/ Pqfsbdj¸o qpsuvbsjb

NJOFSP  37/ Fyqmpubdj¸o njofsb

 38/ Nfubmvshjb fyusbdujwb

 39/ Btjtufodjb fo hfpmph³b

HSăGJDP  3:/ Hs¨ûdb

 41/ Ejcvkp u¯dojdp

DPOGFDDJĊO  42/ Ufkjep

 43/ Ufyujm

 44/ Wftuvbsjp z dpogfddj¸o ufyujm

 45/ Qspevdupt efm dvfsp



29

Pckfujwpt Gvoebnfoubmft z
Dpoufojept N³ojnpt Pcmjhbupsjpt
ef mb Fevdbdj¸o C¨tjdb z Nfejb 
ef Bevmupt 2:

Njojtufsjp ef Fevdbdj¸o

Tfdups fdpo¸njdp Ftqfdjbmjebe

BENJOJTUSBDJĊO  46/ Benjojtusbdj¸o

Z DPNFSDJP 47/ Dpoubcjmjebe

 48/ Tfdsfubsjbep

 49/ Wfoubt

QSPHSBNBT Z 4:/ Bufodj¸o ef q¨swvmpt

QSPZFDUPT TPDJBMFT 51/ Bufodj¸o ef bevmupt nbzpsft

 52/ Bufodj¸o ef fogfsnpt

 53/ Bufodj¸o tpdjbm z sfdsfbujwb

RVĆNJDB 54/ Pqfsbdj¸o ef qmboub rv³njdb

 55/ Mbcpsbupsjp rv³njdp

IPUFMFSĆB Z UVSJTNP 56/ Tfswjdjpt ef uvsjtnp

 57/ Tfswjdjpt ipufmfspt

Nbusj{ ufnqpsbm efm nbsdp dvssjdvmbs

El marco curricular considera como base temporal necesaria para el 
cumplimiento de los OF-CMO un a¶o electivo de 36 semanas, a partir de 
las cuales se establece el n¼mero de horas anuales para cada §mbito de 
formaci·n. Esta matriz temporal se aplica a la modalidad educativa pre-
sencial tradicional, y servir§ de marco de referencia para las modalidades 
ÿexibles reguladas por una normativa oþcial.

 Fevdbdj¸o C¨tjdb

Formaci·n General: el primer nivel, equivalente a 1Á a 4Á A¶o de 
Educaci·n B§sica regular, se desarrollar§ en 10 horas pedag·gicas m²-
nimas semanales, con un total de 360 horas de duraci·n anual y abarcar§ 
dos sectores de aprendizaje que los alumnos y alumnas deber§n cursar 
obligatoriamente, con no menos de cuatro horas pedag·gicas de clases 
semanales cada uno. 

 El segundo nivel, equivalente a 5Á y 6Á A¶o de Educaci·n B§sica 
regular, se desarrollar§ en 16 horas pedag·gicas m²nimas semanales, con 
un total de 576 horas de duraci·n anual y abarcar§ cuatro sectores de 
aprendizaje que los alumnos y alumnas deber§n cursar obligatoriamente, 
con no menos de tres horas pedag·gicas de clases semanales cada uno. 

 El tercer nivel, equivalente a 7Á y 8Á A¶o de Educaci·n B§sica 
regular, se desarrollar§ en 16 horas pedag·gicas m²nimas semanales, con 
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un total de 576 horas de duraci·n anual y abarcar§ cuatro sectores de 
aprendizaje que los alumnos y alumnas deber§n cursar obligatoriamente, 
con no menos de tres horas pedag·gicas de clases semanales cada uno. 

 Formaci·n en oþcios: el establecimiento determinar§ si ofrece 
o no formaci·n en oþcios, siendo opcional para los alumnos y alumnas 
cursarla. La formaci·n en oþcios se podr§ iniciar en el segundo nivel, 
debiendo los alumnos y alumnas cursar 6 horas pedag·gicas m²nimas se-
manales, con un total de 216 horas anuales. En el tercer nivel los alumnos 
y alumnas podr§n continuar con la formaci·n en un oþcio, para lo cual 
deber§n cursar 6 horas pedag·gicas m²nimas semanales, con un total de 
216 horas anuales.

 Fevdbdj¸o Nfejb

Formaci·n General: el primer y segundo nivel de la Educaci·n Media 
Human²stico-Cient²þca se desarrollar§ en 20 horas pedag·gicas m²nimas 
semanales, con un total de 720 horas de duraci·n anual. Abarcar§ cuatro 
sectores, uno de ellos con 2 subsectores de aprendizaje, que los alumnos 
y alumnas deber§n cursar obligatoriamente durante los dos niveles de 
Educaci·n Media. En ambos niveles se debe dedicar al menos tres horas 
semanales de clases a cada sector y subsector curricular. 

 El primer nivel de la modalidad T®cnico-Profesional, se desa-
rrollar§ en 20 horas pedag·gicas m²nimas semanales, con un total de 
720 horas pedag·gicas de duraci·n anual. Abarcar§ cuatro sectores de 
aprendizaje, uno de ellos con dos subsectores, que los alumnos y alumnas 
deber§n cursar obligatoriamente, con no menos de tres horas pedag·gicas 
semanales de clase cada uno.

 El segundo nivel, en tanto, se desarrollar§ en 8 horas pedag·gicas 
m²nimas semanales, con un total de 288 horas pedag·gicas de duraci·n 
anual. Abarcar§ los subsectores de Lengua Castellana y Comunicaci·n 
e Idioma extranjero Ingl®s y el sector de Matem§tica, que los alumnos 
y alumnas deber§n cursar obligatoriamente con no menos de tres horas 
pedag·gicas semanales de clase para el subsector de Lengua Castellana y 
Comunicaci·n y el sector de Matem§tica. 

 Finalmente, el tercer nivel, se desarrollar§ en 8 horas pedag·gicas 
m²nimas semanales, con un total de 288 horas de duraci·n anual y abar-
car§ el subsector de Lengua Castellana y Comunicaci·n y los sectores 
de Matem§tica y Estudios Sociales, que los alumnos y alumnas deber§n 



31

Pckfujwpt Gvoebnfoubmft z
Dpoufojept N³ojnpt Pcmjhbupsjpt
ef mb Fevdbdj¸o C¨tjdb z Nfejb 
ef Bevmupt 32

Njojtufsjp ef Fevdbdj¸o

cursar obligatoriamente, con no menos de tres horas para el sector de Es-
tudios Sociales.

 Formaci·n Instrumental: se desarrollar§ en 4 horas pedag·gicas 
m²nimas semanales en el primer y segundo nivel de la Educaci·n Media 
Human²stico-Cient²þca y en el segundo y tercer nivel de la Educaci·n 
Media T®cnico-Profesional, abarcando cuatro sectores de aprendizaje 
que los alumnos y alumnas deber§n cursar obligatoriamente. Cada uno 
de estos sectores tendr§ car§cter semestral, con un total de 72 horas de 
duraci·n.

 Formaci·n Diferenciada Human²stico-Cient²þca: se desarro-
llar§ en 2 horas pedag·gicas m²nimas semanales en el primer y segundo 
nivel, con una duraci·n anual de 72 horas pedag·gicas. Ser§ opci·n de los 
alumnos y alumnas de esta modalidad decidir si realizan o no la Forma-
ci·n Diferenciada y determinar el sector o subsector que cursar§n dentro 
de ella. El establecimiento, por su parte, deber§ ofrecer al menos dos sec-
tores o subsectores curriculares a elecci·n de los alumnos y alumnas. 

 Formaci·n Diferenciada T®cnico-Profesional: la formaci·n t®c-
nica se desarrollar§ en 4 horas pedag·gicas m²nimas semanales en el pri-
mer nivel, con una duraci·n anual de 144 horas pedag·gicas, en tanto que 
en el segundo nivel y tercer nivel se desarrollar§ en 12 horas pedag·gicas 
m²nimas semanales, con una duraci·n de 432 horas pedag·gicas en cada 
uno de estos niveles. La formaci·n t®cnica de nivel medio tendr§ una du-
raci·n total de 1.008 horas pedag·gicas, siendo obligatorio para aquellos 
alumnos y alumnas que opten por esta alternativa cursar los m·dulos de 
una misma especialidad en cada uno de los niveles.
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Dvbesp sftvnfo; nbusj{ ufnqpsbm efm nbsdp 
dvssjdvmbs

Fevdbdj¸o C¨tjdb

Ojwfmft
Fevdbujwpt

Gpsnbdj¸o Hfofsbm Gpsnbdj¸o fo pûdjpt

Ipsbt 
tfnbobmft

Ipsbt 
bovbmft

Ipsbt 
tfnbobmft

Ipsbt 
bovbmft

Ojwfm 2 21 471 .. ..

Ojwfm 3 27 687 7 )+* 327 )+*

Ojwfm 4 27 687 7)+* 327 )+*

)+*; Ft pqubujwp qbsb fm ftubcmfdjnjfoup pgsfdfsmb z pqubujwp qbsb fm bmvnop z mb bmvnob dvstbsmb/

Fevdbdj¸o Nfejb Ivnbo³tujdp.Djfou³ĝdb

Ojwfmft

Gpsnbdj¸o
Hfofsbm

Gpsnbdj¸o 
Jotusvnfoubm

Gpsnbdj¸o 
Ejgfsfodjbeb

Upubm

Fevdbujwpt Ipsbt
tfnbobmft

Ipsbt
bovbmft

Ipsbt 
tfnbobmft

Ipsbt 
bovbmft

Ipsbt 
tfnbobmft

Ipsbt 
bovbmft

Ipsbt 
tfnbobmft

Ipsbt
bovbmft

Ojwfm 2 31 831 5 255 )3*+ )83*+ 35 975

Ojwfm 3 31 831 5 255 )3*+ )83*+ 35 975

)+*; Ft pcmjhbupsjp qbsb fm ftubcmfdjnjfoup pgsfdfsmb z pqubujwp qbsb fm bmvnop z mb bmvnob dvstbsmb/

Fevdbdj¸o Nfejb U¯dojdp.Qspgftjpobm

Ojwfmft 
Fevdbujwpt

Gpsnbdj¸o
Hfofsbm

Gpsnbdj¸o 
Jotusvnfoubm

Gpsnbdj¸o 
Ejgfsfodjbeb 

Upubm

Ipsbt 
tfnbobmft

Ipsbt 
bovbmft

Ipsbt 
tfnbobmft

Ipsbt 
bovbmft

Ipsbt 
tfnbobmft

Ipsbt 
bovbmft

Ipsbt 
tfnbobmft

Ipsbt 
bovbmft

Ojwfm 2 31 831 .. .. 5 255 35 975

Ojwfm 3 9 399 5 255 23 543 35 975

Ojwfm 4 9 399 5 255 23 543 35 975
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Dbq³uvmp JJ

Pckfujwpt Gvoebnfoubmft 
Usbotwfstbmft ef mb
Fevdbdj¸o ef Bevmupt 

Los Objetivos Fundamentales Transversales que se proponen para la Edu-
caci·n de Adultos, al igual que los formulados para la Educaci·n B§sica 
y Media regular, hacen referencia a las þnalidades generales de la educa-
ci·n, vale decir, a las habilidades, actitudes, valores y comportamientos 
que se espera que los adultos desarrollen y refuercen en el plano personal, 
intelectual, moral y social. 

 La implementaci·n y desarrollo de estos objetivos a lo largo de la 
Educaci·n de Adultos, debiera considerar las diversas esferas en que se 
desarrolla la vida de ellos, de modo que el proceso de ense¶anza aprendi-
zaje se conecte con su realidad, necesidades y exigencias

 Los Objetivos Fundamentales Transversales deþnidos para la Edu-
caci·n de Adultos son asumidos por el curriculum en su conjunto, es decir, 
se relacionan tanto con los Objetivos Fundamentales y Contenidos M²ni-
mos deþnidos para los distintos sectores y subsectores de aprendizaje, de 
forma que ®stos dialoguen tanto con las tem§ticas e intereses acordes con 
la experiencia vital acumulada por los adultos, como con la cultura escolar, 
los estilos de convivencia, el clima y la gesti·n institucional.

 Los Objetivos Fundamentales Transversales de la Educaci·n de 
Adultos se inscriben en las orientaciones para una formaci·n general de 
calidad para todos, formuladas por la Comisi·n Nacional para la Moderni-
zaci·n de la Educaci·n de 1994. 

 Esta Comisi·n dio cuenta de la necesidad de que la educaci·n res-
ponda a las nuevas demandas que emergen de los desaf²os tecnol·gicos, 



35

Pckfujwpt Gvoebnfoubmft z
Dpoufojept N³ojnpt Pcmjhbupsjpt
ef mb Fevdbdj¸o C¨tjdb z Nfejb 
ef Bevmupt 36

Njojtufsjp ef Fevdbdj¸o

cient²þcos, ciudadanos que la sociedad plantea. En este sentido, surgen 
una serie de requerimientos para la Educaci·n de Adultos entre los que 
destacan:

Å Otorgar oportunidades para que las personas desarrollen y refuer-
cen la capacidad de asumir sus responsabilidades, consigo mismas 
y los otros.

Å Promover espacios para el uso de la libertad reforzando la capacidad 
de ser sujetos cr²ticos y constructivos frente a las distintas visiones, 
opciones y miradas que est§n presentes en el mundo de hoy.

Å Conservar y renovar, en medio de una cultura que se globaliza ace-
leradamente, el sentido de lo que es propio y un compromiso con 
las tradiciones vivas de la comunidad.

Å Desarrollar un nuevo sentido de la ciudadan²a y de sus respon-
sabilidades, de modo que la democracia funcione sobre s·lidos 
fundamentos ®ticos.

Å Ofrecer no s·lo la oportunidad de profundizar habilidades y 
conocimientos que son necesarios para vivir y progresar en un 
mundo m§s tecniþcado sino, adem§s, una oportunidad de ampliar 
su comprensi·n del mundo, su capacidad reÿexiva y de juicio 
®tico.

En s²ntesis, la Educaci·n de Adultos est§ enmarcada en un concepto de 
Educaci·n Permanente, que abarca toda la vida de las personas y todos 
los §mbitos en que ®sta se desarrolla. Por ello ®sta adquiere cada vez m§s 
relevancia en un mundo globalizado en que la informaci·n y el conoci-
miento crecen en forma acelerada y donde cada persona debe prepararse 
constantemente para actuar y aportar en una sociedad que le exige progre-
sivamente mayor dominio de conocimientos, habilidades y actitudes.

 Por lo anterior, los Objetivos Fundamentales Transversales de la 
Educaci·n de Adultos, a trav®s de todos los sectores de aprendizaje que 
conforman el curriculum, deben contribuir signiþcativamente al proceso 
de crecimiento y auto-aþrmaci·n personal; a orientar la forma en que la 
persona se relaciona con otros seres humanos y con el mundo; a fortalecer 
y aþanzar la formaci·n ®tico-valorativa; y al desarrollo del pensamiento 
creativo, reÿexivo y cr²tico. 

 Estos objetivos, junto con profundizar la formaci·n de valores 
fundamentales, buscan desarrollar en los adultos una actitud reÿexiva 
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y cr²tica, que les permita comprender y participar activamente, como 
ciudadanos y ciudadanas, en el fortalecimiento de la identidad nacional 
y la integraci·n social, y en la soluci·n de los m¼ltiples problemas que 
enfrenta la sociedad moderna.

Dsfdjnjfoup z bvupbĝsnbdj¸o qfstpobm

En la Educaci·n de Adultos, el crecimiento y autoaþrmaci·n personal bus-
ca estimular y fortalecer los rasgos y cualidades que conforman y aþrman 
la identidad personal de los sujetos, el sentido de pertenecer y participar en 
grupos de diversa ²ndole y su disposici·n al servicio a otros en la comuni-
dad; favorecer el auto conocimiento, consolidar la propia afectividad y el 
equilibrio emocional; profundizar en el sentido y valor del ser humano y 
su capacidad de trascenderse a s² mismo(a); desarrollar y reforzar la capa-
cidad de formular proyectos de vida familiar, social, laboral, educacional, 
que les ayuden a valerse por s² mismos y a estimular su inter®s por una 
educaci·n permanente.

 En el §mbito del crecimiento y la autoformaci·n personal, la 
Educaci·n de Adultos debe estimular la consolidaci·n de competencias 
orientadas al:

a. Fortalecimiento de la autonom²a personal que considere el hacerse 
responsable de s² mismos y de los otros. 

b. Desarrollo f²sico personal en el contexto de respeto y valoraci·n de 
la vida y el cuerpo humano. 

c. Planteamiento y reÿexi·n en torno a preguntas esenciales respecto 
del sentido de su existencia a nivel personal, social y espiritual.

d. La reÿexi·n y asimilaci·n del signiþcado que tiene la dimensi·n 
trascendente del ser humano y las implicaciones que ello tiene en 
la vida personal y social de los sujetos.

e. Valoraci·n y cumplimiento de normas de prevenci·n de riesgos 
y de mecanismos de protecci·n social a nivel personal, familiar, 
laboral y social.

f. Reconocimiento de la necesidad de prevenir los riesgos laborales y 
el auto cuidado de la salud.



37

Pckfujwpt Gvoebnfoubmft z
Dpoufojept N³ojnpt Pcmjhbupsjpt
ef mb Fevdbdj¸o C¨tjdb z Nfejb 
ef Bevmupt 38

Njojtufsjp ef Fevdbdj¸o

Eftbsspmmp efm qfotbnjfoup

Respecto al desarrollo del pensamiento, se busca que los adultos fortalez-
can y ampl²en sus habilidades intelectuales de orden superior relaciona-
das con la clariþcaci·n, evaluaci·n y generaci·n de ideas; que ampl²en 
la capacidad de problematizar, cuestionar y ser cr²ticos frente a la infor-
maci·n, de manera de seleccionar y distinguir aquella que es relevante 
y pertinente a las necesidades que se les plantean en distintos contextos 
de su vida: personal, familiar, laboral, social, c²vica; que progresen en 
su habilidad de experimentar, ser creativos y aprender a aprender; que 
desarrollen la capacidad de predecir, estimar y ponderar los resultados 
de las propias acciones en la soluci·n de problemas; y que ejerciten y 
aprecien disposiciones de concentraci·n, perseverancia y rigurosidad en 
su trabajo.

 En §mbito del desarrollo del pensamiento, se busca estimular la 
adquisici·n de competencias referidas a:

a. Investigaci·n, que tienen relaci·n con la capacidad de identiþcar, 
procesar y sintetizar informaci·n de una diversidad de fuentes; 
organizar informaci·n relevante acerca de un t·pico o problema; 
revisar planteamientos a la luz de nuevas evidencias y perspectivas; 
suspender los juicios en ausencia de informaci·n suþciente.

b. Habilidades comunicativas, que se vinculan con la capacidad de 
exponer ideas, opiniones, convicciones, sentimientos y experien-
cias de manera coherente y fundamentada, haciendo uso de diver-
sas y variadas formas de expresi·n. 

c. Resoluci·n de problemas, que se ligan tanto con habilidades que 
capacitan para el uso de herramientas y procedimientos basados en 
rutinas, como con la aplicaci·n de principios, leyes generales, con-
ceptos y criterios. Estas habilidades deben facilitar el abordar, de 
manera reÿexiva y met·dica y con una disposici·n cr²tica y auto-
cr²tica, situaciones problem§ticas vinculadas con la vida cotidiana 
a nivel familiar, social y laboral.

d. Selecci·n, an§lisis, interpretaci·n y s²ntesis de informaci·n y 
conocimiento, conducentes a que sean capaces de comparar simi-
litudes y diferencias; entender el car§cter sist®mico de procesos y 
fen·menos; dise¶ar, planiþcar y realizar proyectos; pensar, moni-
torear y evaluar el propio aprendizaje; manejar la incertidumbre y 
adaptarse a los cambios en el conocimiento.
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En el plano de la formaci·n ®tica se busca que los adultos se reconozcan 
en cuanto sujetos de derecho que tienen a la vez obligaciones, derechos y 
oportunidades de participaci·n y de reÿexi·n cr²tica frente a la actuaci·n 
en sociedad. De manera particular, se espera que estos aþancen valores y 
actitudes fundamentales para la vida familiar, laboral y ciudadana, tales 
como: respeto por los dem§s, responsabilidad a nivel personal y para con 
los dem§s, compromiso, tolerancia, justicia, solidaridad, colaboraci·n, 
libertad, honestidad, lealtad, autonom²a, estilos de convivencia pac²þca y 
democr§tica, actitudes de di§logo.

 El §mbito de la formaci·n ®tica, la Educaci·n de Adultos debe 
estimular el fortalecimiento de competencias tales como:

a. Valorar el car§cter ¼nico de cada persona y las implicaciones ®ticas 
de ello.

b. Comprenderse a si mismos en cuanto sujetos de derecho lo que 
implica responsabilidades consigo mismo, los otros y la sociedad.

c. Comprender y actuar en concordancia con los principios ®ticos que 
est§n a la base de la Declaraci·n Universal de Derechos Humanos, 
asumiendo las implicaciones de ®stos en su vida personal, familiar, 
social, laboral y ciudadana.

d. Apropiarse de un conjunto de valores y actitudes esenciales para 
la vida social democr§tica (solidaridad, respeto por la diversidad, 
valoraci·n de la justicia y el bien com¼n) incorpor§ndolos en su 
vida laboral, relaciones interpersonales y vida ciudadana.

e. Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la sociedad en que 
vive, a partir del cumplimiento y desarrollo de los valores y princi-
pios ®ticos en su vida laboral, familiar y ciudadana.

f. Respetar y defender la igualdad de derechos esenciales de todas 
las personas, sin distinci·n de sexo, edad, condici·n f²sica, etnia, 
religi·n o situaci·n econ·mica, respetando y valorando las ideas 
y creencias distintas de las propias en los espacios familiares, la-
borales, c²vicos y comunitarios, y reconociendo el di§logo como 
fuente permanente de humanizaci·n, de superaci·n de diferencias 
y de acercamiento a la verdad.

g. Favorecer una cultura de cumplimiento de la ley, la justicia y el 
respeto por el otro. 
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Mb qfstpob z tv foupsop

En relaci·n con la persona y su entorno, los objetivos se reþeren al me-
joramiento de la interacci·n personal, familiar, laboral, social y c²vica, 
contextos en los que deben regir valores de respeto mutuo, actitud y 
comportamiento ciudadano, la identidad nacional y una convivencia de-
mocr§tica, valorando la vida en sociedad como una dimensi·n esencial 
del crecimiento personal. 

 En el §mbito de la persona y su entorno, la Educaci·n de Adultos 
debe profundizar en el desarrollo de competencias orientadas a:

a. Comprender y apreciar la importancia que tienen las dimensiones 
afectiva, espiritual, ®tica y social para un sano desarrollo sexual, 
asumiendo los desaf²os que esto implica en la vida adulta. 

b. Apreciar la importancia social, afectiva y espiritual de la familia 
y del matrimonio para el desarrollo integral de cada uno de sus 
miembros y toda la sociedad.

c. Conocer y valorar los actores, la historia, las tradiciones, los s²m-
bolos, los espacios y oportunidades para el desarrollo de la cultura 
a nivel local, regional, de pa²s, el patrimonio territorial y cultural de 
la naci·n, en el contexto de un mundo crecientemente globalizado e 
interdependiente, comprendiendo y asumiendo una postura frente a 
la tensi·n y la complementariedad que existe entre ambos planos.

d. Valorar la vida en sociedad como una dimensi·n esencial del cre-
cimiento y existencia de las personas.

e. Ejercer plenamente los derechos y deberes personales, laborales y 
ciudadanos que demanda la vida social de car§cter democr§tica. 

f. Comprometerse activamente con la comunidad, proponiendo y 
desarrollando proyectos sociales, culturales, de participaci·n y res-
ponsabilidad ciudadana; aportar al desarrollo de pol²ticas p¼blicas 
en el §mbito local, regional y nacional.

g. Valorar la dignidad esencial de todo trabajo, el valor eminente de 
la persona que lo realiza, sus procesos y resultados con criterios de 
satisfacci·n personal y sentido de vida, calidad, productividad, inno-
vaci·n, responsabilidad social e impacto sobre el medio ambiente. 

h. Proteger el entorno natural y sus recursos como contexto de desa-
rrollo humano.
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i. Comprender y valorar la perseverancia, el rigor y el cumplimien-
to, por un lado, y la ÿexibilidad, la originalidad, la capacidad de 
recibir consejos y cr²ticas y el asumir riesgos, por el otro, como 
aspectos fundamentales en el desarrollo y la consumaci·n exitosa 
de tareas y trabajos.

j. Desarrollar la iniciativa personal, la creatividad, el trabajo en equi-
po, el esp²ritu emprendedor y las relaciones basadas en la conþan-
za mutua y responsable. 

k. Apreciar la importancia de desarrollar relaciones entre hombres y 
mujeres que potencien su participaci·n equitativa en la vida labo-
ral, econ·mica, familiar, social, cultural y c²vica.

l. Conocer y velar por el cumplimiento y respeto de los derechos 
fundamentales de las personas y los derechos laborales en las rela-
ciones de trabajo. 

m. Distinguir entre los conÿictos de car§cter individual y colectivo 
en los §mbitos laborales o comunitarios y poner en pr§ctica me-
canismos institucionales para la resoluci·n de conÿictos laborales 
individuales y colectivos.

n. Conocer y valorar estrategias de asociatividad empresarial (gre-
mios, redes) y asociatividad laboral (organizaciones sindicales).

o. Conocer los fundamentos, conceptos y procedimientos que pro-
tegen los derechos fundamentales en el trabajo, en particular el 
derecho a sindicaci·n y negociaci·n colectiva.

Bddjpoft z bdujwjebeft

Los Objetivos Fundamentales Transversales pueden ser llevados a cabo 
mediante acciones de muy diversa ²ndole, tanto a trav®s del curriculum 
de las diferentes disciplinas, como tambi®n a trav®s de otras actividades 
propuestas por la instituci·n u organizaci·n educativa, o en los §mbitos y 
dimensiones propias de la cultura institucional. 

 En consecuencia, los Objetivos Fundamentales Transversales de la 
Educaci·n de Adultos est§n presentes y pueden tener expresiones en los 
siguientes espacios o dimensiones: 

Å El proyecto institucional: los Objetivos Fundamentales Trans-
versales constituyen una fuente de reÿexi·n y debate interno para 
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las instituciones que imparten la Educaci·n de Adultos, en tanto 
representan una oportunidad para reÿexionar y revisar los sentidos 
y orientaciones que est§n a la base de la formaci·n que imparten.

Å Los Objetivos Fundamentales y Contenidos M²nimos de los 
diferentes sectores y subsectores de aprendizaje: los Objetivos 
Fundamentales y Contenidos M²nimos de los diferentes sectores 
y subsectores de aprendizaje han sido deþnidos teniendo presente 
los principios expresados en los Objetivos Fundamentales Trans-
versales. Tales principios y orientaciones, a su vez, se manifestar§n 
y promover§n a trav®s de los planes y programas de estudio, los 
textos escolares y los materiales did§cticos. Los ejes de habilida-
des intelectuales de orden superior, as² como las actitudes y valores 
de los Objetivos Fundamentales Transversales, tienen presencia 
central en los objetivos y contenidos de cada uno de los subsecto-
res del curriculum de la formaci·n de adultos.

Å La pr§ctica docente: los profesores y profesoras determinan la 
naturaleza de las pr§cticas de ense¶anza y de aprendizaje en el aula 
y deþnen de manera decisiva el tipo de interacci·n personal que 
establecen. Particularmente en la Educaci·n de Adultos, los do-
centes deben propiciar una pr§ctica pedag·gica que considere las 
experiencias previas de los alumnos y alumnas, que los estimule 
a compartir vivencias de su vida laboral; favorecer la participa-
ci·n en debates y argumentaciones frente a situaciones de la vida 
cotidiana de los adultos; estimular su creatividad y capacidad re-
ÿexiva; promover un ambiente democr§tico en la clase; favorecer 
el respeto por las diferencias y la resoluci·n pac²þca de los con-
ÿictos. Cada una de las relaciones y pr§cticas aludidas constituyen 
§mbitos privilegiados de realizaci·n de los principios y orientacio-
nes deþnidos en los Objetivos Fundamentales Transversales.

Å El clima organizacional y las relaciones humanas: los estable-
cimientos o instituciones que imparten la Educaci·n de Adultos 
deben ser portadores eþcaces de los aprendizajes, valores y prin-
cipios que buscan comunicar los Objetivos Fundamentales Trans-
versales, espec²þcamente en lo que se reþere a resguardar normas 
de convivencia social basadas en el respeto, la responsabilidad por 
el otro, la dignidad de las personas sin distinciones, y estilos de 
liderazgo democr§ticos, entre otros.
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Å Las normas de convivencia: se hace necesario asegurar un siste-
ma adecuado para concordar las normas de convivencia pertinen-
tes a la realidad personal de los estudiantes adultos y de ellos como 
grupo, considerando el contexto en que se imparte la Educaci·n de 
Adultos, de manera que a trav®s de ellas se promueva el ejercicio 
de la libertad responsable y la capacidad de autogobierno, con ple-
na participaci·n de los estudiantes en la deþnici·n de dichas nor-
mas. Ello constituye una dimensi·n crucial de la formaci·n ®tica 
y el desarrollo personal deþnidos en los Objetivos Fundamentales 
Transversales. 

Å El ejemplo cotidiano: el ejemplo cotidiano acorde con los Objeti-
vos Fundamentales Transversales, ofrecido por los profesores, di-
rectivos y administrativos del establecimiento u organizaci·n que 
imparte Educaci·n de Adultos, as² como por los mismos adultos, 
constituye una de las dimensiones formativas m§s profundas de la 
experiencia educativa. 

Fwbmvbdj¸o ef mpt Pckfujwpt Gvoebnfoubmft 
Usbotwfstbmft

La evaluaci·n de los aprendizajes referidos en los OFT constituye un 
proceso complejo que requiere de una elaboraci·n cuidadosa, tanto de 
los procedimientos como de los instrumentos que se utilicen para ello. La 
evaluaci·n debe dar cuenta del proceso seguido por el alumno y la alum-
na, sus progresos y diþcultades para la adquisici·n de conocimientos y el 
desarrollo de las habilidades y actitudes impl²citos en los OFT y que est§n 
presentes en el curriculum.

 Dado el car§cter de los OFT ðque cruzan los distintos sectores 
y subsectores de aprendizajeð, y que su desarrollo e implementaci·n 
se da gradual y recurrentemente durante todo el proceso educativo, su 
evaluaci·n debiera apuntar a la observaci·n y registro del progreso en la 
apropiaci·n que cada estudiante hace de ellos. Este punto cobra especial 
relevancia en el caso de la Educaci·n Adultos, quienes ya traen incor-
porados una serie de valores, actitudes, habilidades y competencias que 
provienen de su experiencia vital. 

 Al evaluar los OFT los docentes se deben considerar algunos as-
pectos que est§n a la base de su deþnici·n curricular:
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1. El desarrollo curricular de los OFT es recurrente y progresivo. 
Ambos aspectos revisten especial relevancia desde la perspectiva 
de la evaluaci·n, en tanto la ubican en una perspectiva de proceso, 
donde el logro de cada uno de los OFT no se agota ni se circunscri-
be a una sola etapa del ciclo escolar ni a un solo sector o subsector 
de aprendizaje. 

2. Es importante considerar que al estar vinculados los aprendizajes 
referidos a los OFT deþnidos para la Educaci·n de Adultos y los 
que son propios de cada subsector de aprendizaje y que se esta-
blecen en este Marco Curricular, la evaluaci·n de los OFT puede 
incorporarse a las actividades e instrumentos de evaluaci·n que 
el docente deþna para evaluar su subsector, incorporando moda-
lidades, preguntas o ²temes que, por ejemplo, apelen a que los 
estudiantes maniþesten su opini·n, deþendan una tesis frente a un 
hecho, analicen cr²ticamente un texto o situaci·n, expongan y sos-
tengan sus puntos de vista y visiones val·ricas en torno a distintos 
temas de actualidad, etc. 

3. No es necesario evaluar todos los OFT dado que estos est§n insertos 
en el curriculum y tienen una relaci·n sist®mica con los Conteni-
dos M²nimos Obligatorios. El docente puede seleccionar aquellos 
Objetivos Transversales que estime m§s pertinentes, agruparlos en 
ejes que tengan estrecha relaci·n con los contenidos y aprendizajes 
esperados que est§ trabajando en su subsector, y focalizar su mi-
rada en ellos para ver c·mo se da el proceso de apropiaci·n de los 
aprendizajes relacionados con los OFT seleccionados. 

4. Dado el principio de recurrencia y el car§cter sist®mico de los 
OFT, al evaluar algunos de ellos se abren oportunidades para mi-
rar el conjunto de §mbitos y dimensiones que estos representan. 
En el caso de la Educaci·n de Adultos, se sugiere que el docente 
apele a metodolog²as de evaluaci·n que consideren y contemplen 
las opiniones y voces de los estudiantes; que se generen conversa-
ciones en las que ellos mismos puedan proponer criterios para una 
autoevaluaci·n y coevaluaci·n; que se les estimule a pronunciarse 
respecto del propio desempe¶o y de c·mo observan el desempe¶o 
de los dem§s compa¶eros y compa¶eras del curso; que desarrollen 
autonom²a y capacidad cr²tica y autocr²tica.

5. Otro aspecto que se sugiere incorporar en la evaluaci·n de los OFT 
es la aplicaci·n, es decir, generar instancias para que los estudian-
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tes pongan en pr§ctica o incorporen en la discusi·n elementos o 
situaciones propias de su pr§ctica cotidiana laboral, familiar y ciu-
dadana, de modo que puedan veriþcar cu§nto de lo aprendido est§ 
siendo aplicado en su vida cotidiana. 

Considerando la relevancia que tiene el asegurar el cumplimiento de 
estos Objetivos Fundamentales Transversales a lo largo del proceso 
que contempla la Educaci·n de Adultos, se insta a los establecimientos 
educacionales y a todas las organizaciones que impartan esta formaci·n, 
incluir en la proposici·n de planes y programas de estudio que presenten 
al Ministerio de Educaci·n una indicaci·n acerca de las estrategias que 
emplear§n para desarrollar las capacidades correspondientes a cada §m-
bito de los Objetivos Fundamentales Transversales.
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Mfohvbkf z
Dpnvojdbdj¸o
Tvctfdups Mfohvb Dbtufmmbob z Dpnvojdbdj¸o

Qsftfoubdj¸o

La presente propuesta de Objetivos Fundamentales y Contenidos M²ni-
mos Obligatorios para la Educaci·n General B§sica en el subsector de 
Lengua Castellana y Comunicaci·n tiene por objeto deþnir un curr²culo 
relevante para los adultos, y dotar al sistema educacional de un marco 
curricular que responda a las reales necesidades y expectativas de estos 
educandos, con relaci·n a sus capacidades ling¿²sticas y comunicativas y 
de acuerdo a los requerimientos propios de la vida de los adultos.

 Estas capacidades ling¿²sticas est§n presentes en todo el curr²culo 
ya que en todos los subsectores los estudiantes deben hablar, escuchar, 
leer y escribir. No obstante, es en el subsector de Lengua Castellana y 
Comunicaci·n donde se desarrollan sistem§ticamente. Adem§s, este sub-
sector tiene dos elementos distintivos: el conocimiento del lenguaje y la 
familiaridad con los textos literarios. 

 El curr²culo presentado proporciona a los adultos que formalizan 
sus estudios de Educaci·n B§sica la posibilidad de llegar al dominio de 
una lectura ÿuida, logrando suþciente comprensi·n e interpretaci·n de lo 
escrito, y de una escritura legible y bien presentada que facilite su uso y 
aplicaci·n a la vida laboral. Este dominio supone un cierto conocimiento 
del lenguaje y la capacidad de extraer y organizar informaci·n de diversas 
fuentes. Al mismo tiempo, el subsector les ofrece la oportunidad de en-
riquecer su comunicaci·n oral, permiti®ndoles desempe¶arse en el nivel 
formal y en situaciones p¼blicas. Tambi®n los adultos encontrar§n en este 
curr²culo una posibilidad de conocer textos literarios signiþcativos y ma-
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tienen los medios de comunicaci·n en la vida de los adultos, el curr²culo 
se preocupa de capacitarlos para analizar cr²ticamente sus mensajes y 
aprovecharlos adecuadamente para el progreso de su vida personal, social 
y laboral. 

 Este marco se centra en el desarrollo del lenguaje como una facul-
tad que permitir§ a los adultos tener, a trav®s de la comunicaci·n oral, la 
lectura y la escritura, mayores habilidades para:

Å Interactuar con los dem§s en forma personal o grupal en diversos 
§mbitos: sociales, culturales, cient²þcos, hist·ricos, funcionales, 
pol²ticos, art²sticos, etc.

Å Expresar sus pensamientos y sentimientos con mayor profundidad 
y desarrollo.

Å Participar m§s activamente en la vida laboral proponiendo iniciati-
vas, normas, acuerdos claros y realistas.

Å Dar curso a su creatividad e imaginaci·n.

Å Conocer las caracter²sticas m§s signiþcativas del lenguaje y la 
comunicaci·n.

Å Tomar contacto con obras literarias signiþcativas.

Å Leer folletos, instructivos, reglamentos y se¶al®tica para adaptarse 
a las exigencias de la vida cotidiana. 

Å Leer para estar relacionados con el mundo, la realidad nacional, 
regional y mundial, a trav®s de la lectura de noticias.

Å Escribir para responder a necesidades cotidianas de la vida perso-
nal, familiar y laboral, como por ejemplo: completar formularios, 
elaborar informes y presupuestos, escribir cartas, recados y correos 
electr·nicos.

El desarrollo sistem§tico y continuo de todas estas habilidades est§ orien-
tado a que los estudiantes se vinculen con mundos cercanos y lejanos 
para que se informen, los comprendan e interpreten, desarrollando as² su 
propia visi·n de mundo junto a actitudes de respeto y valoraci·n por el 
entorno y por las diversidades. Asimismo, a trav®s de las diversas instan-
cias de comunicaci·n que este subsector proporciona, el estudiante tendr§ 
la oportunidad de desarrollar una actitud cr²tica y reÿexiva frente a los 
diferentes mensajes que recibe, especialmente de los medios de comuni-
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diferentes §mbitos de los Objetivos Fundamentales Transversales. 

 Este curr²culo se ha construido considerando que los adultos tienen 
bien establecido y usan en forma constante y sin problemas el lenguaje 
coloquial para referirse a una serie de situaciones tanto de la vida diaria 
como de la laboral y social. Lo que se espera entonces de la educaci·n 
formal es enriquecer esta capacidad de comprensi·n y expresi·n para am-
pliarla a nuevas visiones del mundo y para enfrentar adecuadamente nue-
vas situaciones comunicativas. Se busca que, como resultado de su paso 
por el primer nivel de la Educaci·n B§sica, los adultos est®n en condicio-
nes de leer textos simples y funcionales y de escribir en forma elemental. 
Uno de los aspectos m§s signiþcativos en los que deben progresar, en el 
segundo y tercer nivel, es, por lo tanto, la ampliaci·n de estas capacidades 
de lectura y escritura para enfrentar textos m§s largos y complejos, as² 
como tambi®n de una amplia variedad tem§tica.

 Se espera que a trav®s de la lectura de textos escritos, del contacto 
con personas que manejan adecuadamente el lenguaje formal y de la expo-
sici·n a una gran variedad de temas, la comunicaci·n oral de los adultos se 
enriquezca y permita un mejor desempe¶o en situaciones formales.

  En relaci·n al contacto con la literatura, el curr²culo propone apro-
vechar la riqueza de los textos literarios para ampliar la visi·n de mundo 
de los estudiantes y potenciar el desarrollo de las competencias comuni-
cativas. El curr²culo entrega orientaci·n y est²mulo a los adultos para que 
se familiaricen con este tipo de lecturas. 

 El conocimiento del lenguaje se enfoca exclusivamente en funci·n 
del mejor manejo de la lengua. Esto signiþca que se dar§ importancia a 
un incremento del vocabulario, un adecuado manejo de la construcci·n de 
oraciones en los textos que produzcan y el dominio de la ortograf²a en sus 
aspectos literales, puntuales y acentuales en los textos que escriban. Se 
prescinde de la ense¶anza espec²þca de la gram§tica como un contenido 
aislado de los problemas de comprensi·n y expresi·n de los estudiantes. 
En los contenidos, por tanto, se considera un m²nimo de metalenguaje.

 Dado que el lenguaje oral y escrito est§ presente en todos los sec-
tores de aprendizaje, este curr²culo tiene presente las necesidades de los 
mismos, con respecto a las necesidades de comunicaci·n oral, lectura y 
producci·n de textos escritos. Por ejemplo, la historia de Chile puede ser 
abordada en este subsector a trav®s de numerosos hechos de la intrahis-
toria (costumbres, juegos, cuidado de los ni¶os, diversiones y vida cultu-
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con los animales, plantas en extinci·n, relaci·n est®tica con la naturaleza. 
El lenguaje y la comunicaci·n se relacionan con las diferentes manifesta-
ciones art²sticas, especialmente las artes esc®nicas. La comprensi·n de la 
lectura se puede comprobar a trav®s de manifestaciones art²sticas como 
dibujos, maquetas, expresi·n corporal, danza. La m¼sica puede hacerse 
presente a trav®s de las canciones y sus letras.

 Los Objetivos Fundamentales y Contenidos M²nimos Obligatorios 
del subsector de Lengua Castellana y Comunicaci·n se estructuran en 
torno a cinco ejes: 

Å Comunicaci·n oral

Å Lectura

Å Escritura

Å Medios de comunicaci·n

Å Manejo y conocimiento de la lengua

2/ Dpnvojdbdj¸o psbm

Se espera que al þnalizar la Educaci·n B§sica, los adultos sean capaces de 
enfrentar con amplitud y profundidad en su lenguaje coloquial una gran 
variedad de temas con los que hayan enriquecido su §mbito de conoci-
miento. Es deseable tambi®n que en situaciones comunicativas p¼blicas y 
formales organicen adecuadamente sus ideas y utilicen oraciones comple-
tas y bien construidas, con pronunciaci·n y entonaci·n adecuadas.

3/ Mfduvsb

Al þnal de la Educaci·n B§sica, los adultos habr§n adquirido el h§bito de 
la lectura y ser§n capaces de leer todos los textos exigidos por la vida dia-
ria y laboral; se informar§n adecuadamente a trav®s de la lectura cr²tica 
de los peri·dicos; ser§n capaces de ampliar su capacidad de reÿexi·n y, 
a trav®s de la lectura, captar§n la riqueza val·rica de las obras literarias, 
disfrutando de sus valores est®ticos.



51

Pckfujwpt Gvoebnfoubmft z
Dpoufojept N³ojnpt Pcmjhbupsjpt
ef mb Fevdbdj¸o C¨tjdb z Nfejb 
ef Bevmupt

Mfohvb Dbtufmmbob 
z Dpnvojdbdj¸o

52

Njojtufsjp ef Fevdbdj¸o

Mfohvb Dbtufmmbob 
z Dpnvojdbdj¸o 4/ Ftdsjuvsb 

Se espera que al þnalizar la Educaci·n B§sica, los adultos sean capaces 
de utilizar con correcci·n la escritura, tanto manuscrita como digital, en 
todas las instancias de la vida laboral y de estudio y que puedan emplearla 
como un adecuado medio de comunicaci·n en su vida personal, familiar 
y social.

5/ Nfejpt ef dpnvojdbdj¸o

Al þnalizar la Educaci·n B§sica, los adultos ser§n lectores, auditores y 
espectadores cr²ticos de los mensajes de los medios masivos de comuni-
caci·n, utiliz§ndolos como modo de informaci·n, entretenci·n y adquisi-
ci·n de nuevos conocimientos.

6/ Nbofkp z dpopdjnjfoup ef mb mfohvb

Al terminar la Educaci·n B§sica, se espera que los adultos se hayan apro-
piado del lenguaje como una facultad que les permita referirse al mundo 
con propiedad, expresar sus sentimientos y emociones y comprender a los 
dem§s, e interactuar con facilidad con otras personas. 

 Tambi®n es deseable que hayan incrementado considerablemente 
su vocabulario pasivo (el que comprenden) y activo (el que utilizan). Este 
incremento se acompa¶ar§ por un uso m§s preciso de las palabras en sus 
intervenciones orales y escritas y una comprensi·n m§s matizada en sus 
lecturas. Asimismo se espera que hayan progresado en su capacidad de 
construir correctamente las oraciones con sentido completo, haciendo las 
debidas concordancias y conjugando correctamente los verbos. En su len-
guaje escrito, deber§n producir textos claros y con un dominio general de 
la ortograf²a literal, puntual y acentual.

 En resumen, al þnalizar la Educaci·n B§sica, los adultos habr§n 
progresado considerablemente en sus capacidades ling¿²sticas y comuni-
cativas, de modo que podr§n enfrentar la vida personal, social, laboral y 
de estudio de acuerdo a las exigencias de la sociedad actual, todo en un 
marco de Objetivos Fundamentales Transversales que les permitir§ incor-
porarse con una clara gama de valores positivos a la vida comunitaria y a 
su participaci·n en la vida p¼blica del pa²s.
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2Â b 5Â B·p C¨tjdp

Qsjnfs Ojwfm Pckfujwpt Gvoebnfoubmft

Al t®rmino del Primer Nivel de Educaci·n B§sica, los estudiantes habr§n 
desarrollado la capacidad de:

1. Escuchar activa y atentamente lo que otros expresan, cuentan o 
leen, comprendiendo y recordando lo m§s signiþcativo, y reac-
cionando a trav®s de comentarios, preguntas y respuestas, espe-
cialmente en reuniones, asambleas y otras instancias de la vida de 
estudio y laboral.

2. Expresarse con eþcacia y claridad, adapt§ndose al interlocutor y a 
las caracter²sticas de la situaci·n comunicativa, tanto en el §mbito 
formal como no formal e interes§ndose por mejorar sus recursos 
expresivos.

3. Participar en forma oral en exposiciones y discusiones para buscar 
acuerdos, utilizando de preferencia un lenguaje formal.

4. Reproducir, resumir y comentar cr²ticamente en forma oral lo vis-
to, escuchado o le²do, en distintos medios de comunicaci·n.

5. Dominar el c·digo del lenguaje escrito leyendo palabras contextua-
lizadas en oraciones signiþcativas con todas las letras del alfabeto 
en diversas combinaciones.

6. Conocer y aplicar ÿexiblemente estrategias de comprensi·n lecto-
ra para textos literarios y no literarios.

7. Leer en forma independiente, con prop·sitos claros y deþnidos, di-
versos tipos de textos no literarios, especialmente de car§cter instruc-
tivo y noticioso, reconociendo en ellos su þnalidad y contenidos.
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especialmente narraciones y poemas, de acuerdo a sus preferencias 
e intereses personales. 

9. Dominar una escritura manuscrita legible, para s² mismos y para 
los otros en situaciones contextualizadas.

10. Respetar los aspectos formales b§sicos de la escritura en su pro-
ducci·n de textos: ortogr§þcos, l®xicos, sem§nticos, gramaticales 
y de presentaci·n, de modo que estos sean comprensibles, ya sea 
en forma manuscrita o digital.

11. Producir textos escritos no literarios, especialmente de car§cter 
noticioso y utilitario.

12. Narrar por escrito cuentos breves, an®cdotas y experiencias perso-
nales.

13. Aplicar ÿexiblemente estrategias de producci·n escrita: planiþca-
ci·n, escritura, revisi·n y reescritura.

14. Ampliar y mejorar su vocabulario aprendiendo el signiþcado y uso 
de nuevas palabras provenientes de los textos le²dos, de la consulta 
de fuentes y de sus contactos con personas bien informadas.

15. Manejar conocimientos elementales sobre la lengua necesarios 
para la comprensi·n y expresi·n oral y escrita.

 Dpoufojept N³ojnpt Pcmjhbupsjpt

2/ Dpnvojdbdj¸o psbm

a. Audici·n comprensiva de textos literarios de inter®s.

b. Reconocimiento del prop·sito comunicativo en: invitaciones, 
informaciones, instrucciones, argumentaciones.

c. Captaci·n de ideas importantes, detalles signiþcativos, senti-
mientos y emociones en textos literarios y no literarios. 
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lando opiniones y comentarios directamente relacionados con 
el tema.

e. Formulaci·n de preguntas para mejorar la comprensi·n de lo 
escuchado y aclarar ideas.

f. Utilizaci·n de registros de habla informales o formales, de 
acuerdo al interlocutor y a la situaci·n comunicativa.

g. Relato coherente y secuenciado de experiencias personales, 
fantas²as, cuentos originales o reproducidos, noticias e infor-
mes sobre actividades realizadas y de hechos de su entorno y 
de la actualidad.

h. Debate sobre temas de actualidad, acerca de noticias y comen-
tarios escuchados en los medios de comunicaci·n.

3/ Mfduvsb

B/ Epnjojp efm d¸ejhp ftdsjup

a. Reconocimiento y denominaci·n de todas las letras del alfabeto.

b. Reconocimiento de la correspondencia entre letras y sonidos y 
sus variaciones:

Å sonidos iguales que pueden escribirse con dos o m§s letras. 
(c, k, qu; b, v; y, ll);

Å letras que representan dos sonidos (c, g, y, r).

c. Reconocimiento de palabras y oraciones que sirven para generar 
la lectura de nuevas palabras y oraciones con estructura y caracte-
r²sticas semejantes1. 

 Distinci·n progresiva de las s²labas que conforman las pala-
bras:

Å Palabras con s²labas directas (consonante y vocal); por 
ejemplo, casa, pala, vida, verano;

Å Palabras que presentan s²labas formadas por una sola vocal; 
por ejemplo, amigo, arado, oto¶o;

1  Ejemplos: la palabra tomate puede generar toma, te, t®, mate, tema; la oraci·n àQu® hizo usted por la ma¶ana? sirve 
para generar oraciones con otros tiempos verbales. Se parte del reconocimiento de palabras y oraciones m§s f§ciles 
hasta llegar a las m§s dif²ciles que se presentan de manera contextualizada y distinguiendo progresivamente las s²labas 
que las conforman.
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ejemplo, estado, espada, alza, alfabeto;

Å Palabras con s²labas complejas o combinaciones de las mis-
mas (consonante, vocal, consonante); por ejemplo, solidari-
dad, sindicalismo. 

Å Oraciones con estructuras simples y frecuentes.

d. Reconocimiento en oraciones signiþcativas y contextualizadas, 
de palabras que contengan agrupaciones de letras: d²grafos (ch, 
ll, rr), diptongos y grupos conson§nticos (br, gl, pr, etc.); por 
ejemplo, trabajo, progreso, Chile, calle, f§brica, estudio, esta-
dio, construcci·n, ferreter²a.

e. Identiþcaci·n de palabras a primera vista, en oraciones signiþ-
cativas y contextualizadas, a partir de sus caracter²sticas gr§þcas 
(vocabulario visual2).

f. Lectura de palabras con todas las letras del alfabeto en diversas 
combinaciones.

g. Reforzamiento del dominio del c·digo, a trav®s de:

Å identiþcaci·n y denominaci·n (deletreo) de palabras que 
contengan s²labas de mayor complejidad;

Å identiþcaci·n de la funci·n de la acentuaci·n en las pala-
bras y su efecto en el signiþcado;

Å interpretaci·n de los signos de puntuaci·n para marcar las 
pausas y entonaci·n requeridas por el texto.

C/ Mfduvsb dpnqsfotjwb

a. Reconocimiento de diferentes tipos de textos (cuento, poema, 
noticia, aviso, receta, carta y otros) a partir de las claves dadas 
por la portada, las ilustraciones, los t²tulos, la tipograf²a, las 
palabras conocidas y el formato.

b. Reconocimiento de los prop·sitos que determinan la lectura de 
distintos textos, tales como: interactuar, informarse, aprender, 
entretenerse, elaborar o confeccionar objetos, convivir.

2 Vocabulario visual: Vocabulario que incluye aquellas palabras que el alumno reconoce visualmente, a primera vista, 
por sus caracter²sticas gr§þcas, sin necesidad de decodiþcarla fonema a fonema. Incluye palabras de alta frecuencia, 
palabras favoritas y comunes en su entorno.
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Njojtufsjp ef Fevdbdj¸o

Mfohvb Dbtufmmbob 
z Dpnvojdbdj¸oc. Lectura de textos breves del entorno: avisos, nombres de calles y 

de transporte p¼blico, se¶alizaciones de tr§nsito, tiendas, lugares 
de servicio y entretenci·n. 

d. Lectura autoseleccionada de letras de canciones, con patrones 
de lenguaje claro y predecibles, relacionados con su experien-
cia e intereses. 

e. Construcci·n del signiþcado antes y durante la lectura de los tex-
tos a partir de:

Å la activaci·n de los conocimientos previos del lector sobre el 
contenido;

Å la formulaci·n de predicciones e hip·tesis;

Å la captaci·n de las relaciones entre sus diferentes partes;

Å su vinculaci·n con el contexto externo. 

f. Lectura oral expresiva de oraciones y textos breves que inclu-
yan di§logos, preguntas, exclamaciones, aþrmaciones y nega-
ciones con su correspondiente entonaci·n.

g. Expresi·n de la comprensi·n de los textos literarios y no li-
terarios le²dos, a trav®s de la participaci·n en: comentarios y 
discusiones, escritura creativa, formas de arte o de expresi·n 
corporal.

h. Lectura y comprensi·n literal e inferencial de textos literarios 
de mediana extensi·n y diþcultad, tales como:

Å cuentos actuales de inter®s para los estudiantes;

Å mitos y leyendas universales, latinoamericanas y chilenas; 

Å diarios de vida, biograf²as, relatos de la vida diaria;

Å poemas signiþcativos e interesantes.

i. Comprensi·n de los textos literarios, reconociendo:

Å los temas;

Å los di§logos;

Å las secuencias cronol·gicas;

Å la caracterizaci·n de los personajes y la descripci·n de am-
bientes.
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Njojtufsjp ef Fevdbdj¸o

Mfohvb Dbtufmmbob 
z Dpnvojdbdj¸o j. Comprensi·n literal e inferencial de textos no literarios, de 

mediana extensi·n y diþcultad, tales como: noticias, cartas, 
recetas de cocina, textos informativos, instrucciones y þchas.

k. Descripci·n de lugares y personajes de las noticias e identiþca-
ci·n del tiempo y secuencias de acciones.

l. Comprensi·n de los textos no literarios, reconociendo:

Å la ordenaci·n tem§tica;

Å las ideas principales;

Å el signiþcado de abreviaturas, s²mbolos, siglas, gr§þcos, 
ilustraciones e ²conos.

4/ Ftdsjuvsb

B/ Epnjojp ef mb ftdsjuvsb

a. Dominio de la escritura de palabras, oraciones y textos breves, 
con:

Å progresi·n de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo;

Å proporci·n y tama¶o de cada una de las letras;

Å alineaci·n e inclinaci·n de letras y palabras; 

Å espaciado regular entre las letras y las palabras.

b. Copia de palabras, oraciones y textos breves y signiþcativos, 
con prop·sitos deþnidos y claros.

c. Escritura de palabras familiares, como nombres de personas, 
d²as de la semana y objetos de uso frecuente.

d. Escritura de palabras progresivamente m§s extensas y comple-
jas, a medida que van siendo aprendidas a trav®s de la lectura y 
la comunicaci·n oral. 

e. Escritura de frases y oraciones, tales como: t²tulos para ilustra-
ciones y cuentos, y listas con m§s de dos elementos.

f. Escritura al dictado de palabras, oraciones y textos breves y 
signiþcativos, con variados prop·sitos.
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Njojtufsjp ef Fevdbdj¸o

Mfohvb Dbtufmmbob 
z Dpnvojdbdj¸og. Utilizaci·n de diferentes modalidades de escritura para distin-

tos prop·sitos:

Å escritura ligada cuidada para copiar sin errores, escribir car-
tas, informes y otros trabajos que requieran una presentaci·n 
limpia y clara;

Å escritura tipo imprenta o òscriptó para rotular, escribir avi-
sos, elaborar aþches, etc.;

Å escritura digital para comunicarse por correo electr·nico, 
editar trabajos, etc., si se dan las condiciones.

C/ Qspevddj¸o ef ufyupt ftdsjupt

a. Escritura de los registros de experiencias y de textos que domi-
nen oralmente con prop·sitos deþnidos, editadas por el docente 
de manera formal.

b. Creaci·n guiada, individual o colectiva de cuentos, poemas y 
libretos o guiones destinados a ser representados o grabados.

c. Planiþcaci·n de la escritura del texto, considerando los siguien-
tes elementos de la situaci·n comunicativa: destinatario y nivel 
de lenguaje que le corresponde, tema, prop·sito y tipo de texto.

d. Composici·n o producci·n de textos escritos, en forma espon-
t§nea o guiada, con prop·sitos claros y progresivamente m§s 
correcta, tales como: 

Å an®cdotas, vivencias, recuerdos; 

Å expresi·n de ideas, deseos o sentimientos;

Å descripciones de objetos;

Å caracterizaci·n de personajes;

Å dichos y refranes, letras de canciones;

Å c·mics, chistes, avisos o carteles;

Å saludos, cartas;

Å noticias, informes de trabajo;

Å instrucciones simples, recetas;

Å itinerarios o rutas.



59

Pckfujwpt Gvoebnfoubmft z
Dpoufojept N³ojnpt Pcmjhbupsjpt
ef mb Fevdbdj¸o C¨tjdb z Nfejb 
ef Bevmupt

Mfohvb Dbtufmmbob 
z Dpnvojdbdj¸o

5:

Njojtufsjp ef Fevdbdj¸o

Mfohvb Dbtufmmbob 
z Dpnvojdbdj¸o

3 Claves contextuales: Reconocimiento del signiþcado de palabras desconocidas a partir de las palabras que las rodean. 
Por ejemplo; claves por deþnici·n (la guarida, cueva donde se esconden los animales), claves de contraste (El joven 
qued· imp§vido, mientras sus compa¶eros corr²an en su ayuda), claves por s²ntesis de las ideas (El nadador era muy 
temerario: saltaba desde los trampolines m§s altos y permanec²a largo rato bajo el agua...).

e. Elaboraci·n de res¼menes de textos dando cuenta de ideas, 
hechos importantes y detalles signiþcativos.

f. Reescritura manuscrita o digital en textos destinados a ser le²dos 
por otros, para:

Å reorganizar y articular l·gicamente las ideas para hacer 
comprensible el texto;

Å usar nexos o conectores cuando corresponde;

- mejorar aspectos ortogr§þcos y sint§cticos;

- mejorar su presentaci·n.

5/ Nbofkp ef mb mfohvb z dpopdjnjfoupt 
fmfnfoubmft tpcsf mb njtnb

a. Ampliaci·n del vocabulario y conocimiento de nuevas palabras 
y formas de expresi·n a partir de:

Å la audici·n de narraciones y poemas;

Å la lectura de textos literarios y no literarios.

b. Manejo de diccionarios para encontrar y seleccionar deþnicio-
nes que correspondan a un determinado contexto.

c. Reconocimiento del signiþcado de las palabras, a partir de otras 
que las rodean (claves contextuales3). 

d. Reconocimiento y utilizaci·n de: sin·nimos y ant·nimos, fa-
milias de palabras sem§nticas y formaci·n de nuevas palabras, 
utilizando preþjos y suþjos, a partir de t®rminos que aparecen 
en los textos le²dos.

e. Manejo de la concordancia en los textos que producen:

Å sustantivos con art²culos y adjetivos;

Å pronombres con los nombres que reemplazan; 

Å verbos con su sujeto.

f. Utilizaci·n y comprensi·n del sentido de los t®rminos: vocal, 
consonante, s²laba, frase, oraci·n.
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Njojtufsjp ef Fevdbdj¸o

Mfohvb Dbtufmmbob 
z Dpnvojdbdj¸og. Reconocimiento y uso adecuado de palabras y series de pala-

bras que sirven para nombrar y reemplazar nombres (sustanti-
vos y pronombres personales); indicar cualidades y cantidades 
(adjetivos); indicar acciones (verbos).

h. Reconocimiento del sujeto y del predicado en oraciones sim-
ples en funci·n de la mejor comprensi·n de los textos le²dos, a 
trav®s de preguntas tales como qui®n y qu®.

i. Uso de may¼sculas en nombres propios y comienzos de oraciones.

j. Dominio progresivo de la ortograf²a literal a trav®s del uso co-
rrecto de los patrones ortogr§þcos m§s comunes:

Å terminaciones verbales en aba;

Å combinaciones mp, mb, nv; 

Å uso de r - rr;

Å los usos m§s frecuentes de las letras b, v; c, s, z; g (g¿e, g¿i) 
j; h, i, y, ll; r, rr; y combinaciones como cc y sc;

Å correcta divisi·n de las palabras al þnal de la l²nea.

k. Dominio de la ortograf²a puntual en los textos que producen, a 
trav®s del uso de:

Å punto seguido, aparte y þnal;

Å coma en enumeraciones;

Å signos de exclamaci·n e interrogaci·n;

Å di®resis o cremillas;

Å dos puntos en enumeraciones, inicio de cartas y citas textua-
les;

Å guiones en los di§logos.

l. Dominio progresivo de la ortograf²a acentual en los textos que 
producen, a trav®s del uso de tilde en palabras agudas, graves y 
esdr¼julas de uso frecuente. 

m. Utilizaci·n del diccionario o de los correctores de ortograf²a 
digitales para comprobar la correcta ortograf²a de las palabras 
empleadas.
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Mfohvb Dbtufmmbob 
z Dpnvojdbdj¸o

6Â z 7Â B·p C¨tjdp

Tfhvoep Ojwfm Pckfujwpt Gvoebnfoubmft

Al t®rmino del Segundo Nivel de Educaci·n B§sica, los estudiantes ha-
br§n desarrollado la capacidad de:

1. Escuchar comprensivamente diversos textos orales: charlas expo-
sitivas, conferencias sobre temas de inter®s, explicaciones dadas 
por compa¶eros, compa¶eras y por el docente.

2. Exponer oralmente con claridad y coherencia ante sus compa¶eros 
y compa¶eras, en diversas situaciones comunicativas. 

3. Argumentar frente a temas de la vida diaria y a situaciones de con-
ÿicto de la sociedad actual, respetando los planteamientos ajenos. 

4. Leer comprensivamente textos informativos, distinguiendo hechos 
de opiniones e informaci·n relevante de accesoria. 

5. Leer comprensivamente textos literarios de inter®s, aplicando es-
trategias para favorecer la comprensi·n. 

6. Producir textos escritos breves de uso frecuente en la vida diaria y 
laboral, tales como comunicaciones, recados y anotaciones perso-
nales; completar por escrito formularios y documentos similares.

7. Manejar estrategias de planiþcaci·n, escritura, revisi·n y reescri-
tura de diversos textos. 

8. Utilizar el lenguaje escrito como un medio para expresar una opi-
ni·n y resumir lo le²do o lo escuchado. 

9. Producir algunos textos literarios como modo de expresi·n perso-
nal y de comunicaci·n con los dem§s.
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Njojtufsjp ef Fevdbdj¸o

Mfohvb Dbtufmmbob 
z Dpnvojdbdj¸o10. Distinguir y analizar cr²ticamente mensajes publicitarios y noticio-

sos, y otros mensajes generados por los medios de comunicaci·n. 

11. Producir textos orales y escritos sencillos pertenecientes a los me-
dios de comunicaci·n tales como noticias y avisos publicitarios. 

12. Identiþcar y utilizar las principales funciones del lenguaje en su 
comunicaci·n personal y social y en la comprensi·n y producci·n 
de textos orales y escritos.

13. Ampliar el vocabulario a trav®s de lo escuchado, visto o le²do en 
diversas fuentes y del contacto con usuarios competentes. 

14. Utilizar en forma oral o escrita oraciones completas, coherentes 
y bien construidas, estableciendo las concordancias necesarias y 
conjugando adecuadamente los verbos.

 Dpoufojept N³ojnpt Pcmjhbupsjpt

2/ Dpnvojdbdj¸o psbm

a. Audici·n de intervenciones orales breves en situaciones forma-
les e informales, demostrando su comprensi·n a trav®s de las 
notas escritas o comentarios pertinentes. 

b. Participaci·n en entrevistas y debates sobre temas actuales y 
de su inter®s, expresando opiniones bien fundadas y respetando 
los planteamientos ajenos, con utilizaci·n de lenguaje formal. 

c. Realizaci·n de exposiciones orales, desarrollando las ideas con 
claridad y coherencia, utilizando el lenguaje formal en temas 
relacionados con los diferentes subsectores.

 

3/ Mfduvsb

a. Lectura comprensiva de diversos textos informativos sobre 
temas signiþcativos para los estudiantes relacionados con los 
diferentes sectores y subsectores de aprendizaje.



63

Pckfujwpt Gvoebnfoubmft z
Dpoufojept N³ojnpt Pcmjhbupsjpt
ef mb Fevdbdj¸o C¨tjdb z Nfejb 
ef Bevmupt

Mfohvb Dbtufmmbob 
z Dpnvojdbdj¸o

64

Njojtufsjp ef Fevdbdj¸o

Mfohvb Dbtufmmbob 
z Dpnvojdbdj¸o b. Lectura comprensiva, en clase o en forma personal, de cuentos 

y poemas elegidos libremente o sugeridos por el docente. 

c. Manejo de estrategias que favorezcan la comprensi·n de los 
textos le²dos: 

Å predicciones sobre el contenido a partir del t²tulo y otros 
componentes;

Å distinci·n entre hechos y opiniones, realidad y þcci·n, in-
formaci·n relevante y accesoria;

Å identiþcaci·n de personajes, ®pocas, lugares y aconteci-
mientos en textos le²dos; y

Å demostraci·n de la comprensi·n de lo le²do a trav®s de: 
esquemas, res¼menes, transformaciones y creaciones art²s-
ticas.

4/ Qspevddj¸o ef ufyupt ftdsjupt

a. Completaci·n de documentos tales como:

Å planillas de previsi·n social;

Å boletas de compraventa;

Å facturas;

Å documentos bancarios.

b. Estrategias de escritura: planiþcaci·n, escritura, revisi·n y 
reescritura de textos. 

c. Escritura de textos de uso frecuente en la vida diaria y laboral.

d. Notas y res¼menes escritos sobre lo escuchado, le²do o visto 
sobre temas de inter®s personal o relacionados con diferentes 
sectores y subsectores de aprendizaje.

e. Comentarios escritos para expresar una opini·n personal. 

f. Escritura de relatos breves con intenci·n literaria: cuentos, 
an®cdotas, experiencias personales y otros textos.



65

Pckfujwpt Gvoebnfoubmft z
Dpoufojept N³ojnpt Pcmjhbupsjpt
ef mb Fevdbdj¸o C¨tjdb z Nfejb 
ef Bevmupt

Mfohvb Dbtufmmbob 
z Dpnvojdbdj¸o

66

Njojtufsjp ef Fevdbdj¸o

Mfohvb Dbtufmmbob 
z Dpnvojdbdj¸o5/ Nfejpt ef dpnvojdbdj¸o

a. Aprovechamiento de las informaciones, textos dram§ticos 
(teleseries, pel²culas, c·mics) y otros textos de los medios ma-
sivos de comunicaci·n para generar reÿexi·n, comentarios y 
actividades.

b. An§lisis de textos publicitarios, describiendo los prop·sitos 
expl²citos e impl²citos de los mismos.

c. Lectura comprensiva de textos noticiosos, reconociendo los 
elementos que conforman una noticia.

d. Juicio cr²tico sobre la informaci·n entregada en textos noti-
ciosos y publicitarios.

e. Escritura de avisos publicitarios y de noticias breves.

6/ Dpopdjnjfoup efm mfohvbkf

a. Reconocimiento y utilizaci·n de las funciones del lenguaje en 
su comunicaci·n personal y social.

b. Utilizaci·n de nuevas palabras, especialmente en lo relaciona-
do con §mbitos cient²þcos, hist·ricos, sociales y de actualidad. 

c. Formaci·n de familias sem§nticas de palabras en situaciones 
signiþcativas y contextualizadas.

d. An§lisis del signiþcado de nuevas palabras de los textos le²dos, 
escuchados o vistos.

e. Relaciones de sinonimia y antonimia de palabras aparecidos en 
textos signiþcativos.

f. Manejo de las concordancias, oraciones bien construidas y ver-
bos adecuadamente conjugados.

g. Mejoramiento de la ortograf²a a trav®s de la reescritura.
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8Â z 9Â B·p C¨tjdp

Ufsdfs Ojwfm Pckfujwpt Gvoebnfoubmft

Al t®rmino del Tercer Nivel de Educaci·n B§sica, los estudiantes habr§n 
desarrollado la capacidad de:

1. Expresarse oralmente en entrevistas, debates y situaciones co-
municativas, especialmente de car§cter p¼blico, que impliquen la 
utilizaci·n de competencias comunicativas como escuchar, argu-
mentar, convencer e informar, utilizando un lenguaje adecuado a 
los interlocutores, al contenido y al contexto. 

2. Mejorar el dominio del lenguaje oral formal cumpliendo los re-
quisitos de: claridad (pronunciaci·n, articulaci·n, y entonaci·n), 
adecuaci·n del vocabulario y coherencia.

3. Adecuar el vocabulario y emplear construcciones gramaticales 
variadas de acuerdo a la situaci·n comunicativa. 

4. Leer comprensiva y cr²ticamente textos informativos, normativos, 
publicitarios, instrumentales y argumentativos relacionados con 
temas de otros subsectores, problemas de la actualidad y conÿictos 
existenciales.

5. Distinguir en los textos que leen los hechos de las opiniones, la 
informaci·n relevante de la accesoria, identiþcando los prop·sitos 
y las ideas principales.

6. Utilizar estrategias que favorezcan la comprensi·n de lo le²do. 

7. Leer comprensivamente en forma espont§nea o guiada, al menos 
una novela, cuentos, poemas y otros libros de car§cter narrativo de 
acuerdo a sus intereses y preferencias.
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Njojtufsjp ef Fevdbdj¸o

Mfohvb Dbtufmmbob 
z Dpnvojdbdj¸o8. Identiþcar en los textos narrativos el ambiente f²sico y psicol·gico, 

la secuencia de las acciones y la caracterizaci·n de los diversos 
personajes, relacion§ndolos con hechos de la actualidad y su expe-
riencia personal.

9. Investigar sobre el lenguaje relacion§ndolo con su vida personal 
y laboral, utilizando estrategias de b¼squeda, selecci·n, organiza-
ci·n y transmisi·n de la informaci·n.

10. Producir, en forma individual o colaborativa, diversos tipos de tex-
tos no literarios adaptados a diversos requerimientos personales, 
sociales y de estudio.

11. Producir textos de intenci·n literaria como un proceso de comuni-
caci·n personal y de reÿexi·n sobre la sociedad. 

12. Presentar sus escritos de acuerdo con exigencias formales y cali-
gr§þcas tales como sangr²a, separaci·n de p§rrafos, letra regular y 
clara, o con un buen uso de los procesadores de textos.

13. Conocer y aplicar estrategias para mejorar la escritura: revisi·n y 
reescritura de los textos producidos.

14. Aprovechar los aportes de los medios de comunicaci·n como un 
modo de obtener informaci·n y de insertarse con mayor conoci-
miento en la sociedad.

15. Analizar textos noticiosos, argumentativos y publicitarios apareci-
dos en los medios de comunicaci·n, distinguiendo hechos de opinio-
nes, informaciones de argumentos y captando informaci·n expl²cita 
e impl²cita, recursos utilizados y la intenci·n comunicativa.

16. Reconocer las funciones del lenguaje y utilizarlas conscientemente 
en sus interacciones comunicativas personales y p¼blicas con un 
sentido positivo.
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z Dpnvojdbdj¸o 17. Reconocer y utilizar adecuadamente los conectores en el lenguaje, 

especialmente los que sirven para establecer relaciones entre las 
partes de un texto.

18. Reconocer la estructura de las oraciones simples en funci·n de la 
comprensi·n y producci·n de textos. 

 

 Dpoufojept N³ojnpt Pcmjhbupsjpt

 2/ Dpnvojdbdj¸o psbm

a. Participaci·n en entrevistas y debates u otras instancias de in-
tercambio y discusi·n de ideas de inter®s general y existencial, 
expres§ndose de manera clara y coherente para: interrogar, 
responder, exponer, explicar, justiþcar, argumentar, sintetizar, 
sacar conclusiones. 

b. Realizaci·n de exposiciones orales con expresi·n de ideas 
relevantes, bien organizadas y con prop·sitos determinados, 
especialmente las relacionadas con temas de otros subsectores.

c. Utilizaci·n del lenguaje oral formal, en situaciones contextua-
lizadas y signiþcativas, con claridad, adecuaci·n del vocabula-
rio, uso de oraciones completas y bien construidas, y empleo de 
los nexos para establecer relaciones. 

3/ Mfduvsb

a. Lectura comprensiva y cr²tica de diversos tipos de textos: 
normativos, noticiosos, publicitarios, instrumentales, argumen-
tativos y expositivos, especialmente relacionados con otros 
subsectores.

b. Investigaci·n grupal a partir de la lectura, con apoyo del do-
cente sobre diversos temas, especialmente los relacionados con 
otros subsectores, usando variadas fuentes escritas y audiovi-
suales.

c. Aplicaci·n de estrategias que favorezcan la comprensi·n, re-
tenci·n y transmisi·n de la informaci·n, tales como: 
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textos le²dos;

Å formulaci·n de preguntas relacionadas con los textos le²-
dos;

Å organizaci·n de la informaci·n a trav®s de res¼menes y 
esquemas; 

Å exposici·n de la informaci·n a trav®s de diarios murales, aþ-
ches y diversas formas de divulgaci·n en el establecimiento 
educacional y la comunidad.

d. Lectura personal o colectiva de cuentos, poemas y al menos 
una novela, y otros textos narrativos como biograf²as y diarios 
de vida. 

4/ Qspevddj¸o ftdsjub

a. Producci·n de textos escritos breves, bien estructurados y rela-
cionados con informaci·n obtenida de lo le²do, visto, escucha-
do o vivido: res¼menes, s²ntesis, an§lisis, informes. 

b. Producci·n de textos escritos breves y bien fundamentados que 
expresen opiniones propias y den cuenta de otros puntos de 
vista. 

c. Utilizaci·n de estrategias de planiþcaci·n en los textos escritos 
que produzcan: 

Å expresi·n del prop·sito del texto que se va a escribir;

Å determinaci·n del destinatario;

Å determinaci·n del contenido;

Å tipo de texto que se va a producir;

Å ideas principales y accesorias;

Å orden de presentaci·n de sus elementos.

d. Producci·n, en forma manuscrita o digital, de textos escritos 
narrativos: an®cdotas, recuerdos, cuentos, noticias. 

e. Reescritura de los textos producidos, corrigiendo los aspectos 
ling¿²sticos y formales de la escritura. 
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a. Lectura cr²tica de entrevistas y reportajes aparecidos en los 
peri·dicos. 

b. An§lisis cr²tico de un conjunto de programas de televisi·n: ca-
racter²sticas generales, diferencias y semejanzas, interpretaci·n 
de aspectos signiþcativos y val·ricos. 

c. An§lisis cr²tico y producci·n de textos noticiosos, publicita-
rios, y cartas al director. 

d. Utilizaci·n de la entrevista como medio para obtener informa-
ci·n.

6/ Dpopdjnjfoup efm mfohvbkf

a. Utilizaci·n consciente de las diversas funciones del lenguaje 
para dar a conocer su visi·n de la realidad y sus sentimientos 
personales, y para interactuar con los dem§s. 

c. Ampliaci·n del vocabulario, incorporando t®rminos de uso 
menos frecuente y especializado proveniente de los otros sub-
sectores.

d. Reconocimiento de sustantivos, adjetivos, verbos y pronom-
bres como palabras que sirven para nombrar, caliþcar, indicar 
acciones y reemplazar a los nombres, en textos signiþcativos 
le²dos o producidos.

e. Reconocimiento y uso adecuado de preposiciones y conjuncio-
nes en los textos que produzcan, con conciencia de las relacio-
nes que se van produciendo entre sus elementos. 

f. Reconocimiento del sujeto y del predicado en oraciones sim-
ples, provenientes de textos signiþcativos en funci·n de la 
comprensi·n y la producci·n, formulando preguntas que per-
mitan identiþcarlos. 

g. Reescritura de textos escritos para mejorar la ortograf²a literal, 
puntual y acentual, utilizando procesadores de texto, si es posible.
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Nbufn¨ujdb
Tvctfdups Fevdbdj¸o Nbufn¨ujdb 

Qsftfoubdj¸o

El ser humano desde que nace recibe informaci·n, que procesa e inter-
preta, para as² poder desenvolverse y desarrollarse. Durante el transcurso 
de su historia, la humanidad ha desarrollado herramientas que le han 
permitido mejorar enormemente su capacidad de manejar informaci·n, 
entre ellas la matem§tica, un lenguaje especializado e indispensable para 
lograr una mayor capacidad en la organizaci·n e interpretaci·n de infor-
maci·n, y para aumentar signiþcativamente la detecci·n y descripci·n de 
regularidades presentes en la realidad. La matem§tica es el lenguaje de 
la ciencia y de la tecnolog²a, y un componente fundamental del acervo 
cultural contempor§neo. De este modo, su aprendizaje permitir§ a los 
adultos desarrollar un pensamiento ordenado y creativo en la b¼squeda 
de diversas estrategias para aproximarse a la realidad y en la resoluci·n 
de problemas, as² como la predisposici·n a ser cr²ticos en la selecci·n, 
an§lisis y s²ntesis de la informaci·n. 

 Este curr²culo se orienta a que los adultos adquieran los conoci-
mientos matem§ticos que les permitan ampliar sus capacidades de or-
ganizar y procesar informaci·n, de construir modelos de la realidad m§s 
complejos y precisos, de mejorar en la predicci·n de consecuencias de 
diversas alternativas y en la toma de decisiones. Del mismo modo, al in-
crementar las habilidades de las personas para comprender e interpretar la 
informaci·n, particularmente la que se encuentra d²a a d²a en los medios 
de comunicaci·n, se fomenta una participaci·n en la vida ciudadana m§s 
consciente, cr²tica y responsable. 
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do durante su vida conocimientos y habilidades matem§ticos; no obstan-
te, es fundamental ampliar y profundizar tanto los conocimientos como 
sus habilidades y, si es el caso, corregirlas, en tanto los enormes avances 
cient²þcos y tecnol·gicos y la creciente competencia proveniente de la 
globalizaci·n de la econom²a de este nuevo milenio imponen desaf²os 
nunca antes vistos en el dominio del lenguaje matem§tico.

 Son claves y reiterativas en este curriculum las nociones de òMo-
delo matem§ticoó y òModelaci·n matem§ticaó. Estas ideas constituyen la 
manera en que la matem§tica se utiliza para abordar y resolver situaciones 
complejas (problemas) con las que una persona se enfrenta en su queha-
cer diario. 

 La òModelaci·n matem§ticaó es el proceso mediante en cual un 
problema particular se transforma al lenguaje matem§tico, se resuelve 
con las herramientas de la disciplina, y luego se entrega su respuesta en el 
contexto que originalmente se encontraba el problema. La transformaci·n 
de un problema al lenguaje matem§tico implica detectar en ®l las varia-
bles fundamentales y que parecen m§s relevantes, as² como las posibles 
relaciones entre ellas; este proceso implica, por lo general, realizar su-
puestos que permitan describir de manera simple y abordable el problema 
detectado. El resultado de este proceso es la construcci·n de un òModelo 
matem§ticoó o la representaci·n matem§tica de un problema.

 En esta representaci·n matem§tica del problema se resuelven los 
aspectos de ²ndole matem§tica contenidos en ®l, tales como ecuaciones, 
relaciones entre variables y c§lculos. Las respuestas obtenidas a partir 
del modelo matem§tico del problema deben ser recontextualizados en la 
situaci·n original, evaluando la pertinencia de los mismos. Si esta eva-
luaci·n as² lo sugiere, se pueden luego cambiar las hip·tesis o hacer m§s 
complejo el modelo, de forma de captar una mayor cantidad de caracte-
r²sticas de la realidad.

 Se espera que los Contenidos M²nimos Obligatorios sean presen-
tados, desarrollados y trabajados en el aula de manera contextualizada, 
de modo que sean contenidos signiþcativos para los alumnos y alumnas, 
recurriendo a la experiencia que ellos traen en relaci·n con la matem§tica 
en su vida personal y cotidiana. Este ¼ltimo punto es importante dado que 
los estudiantes no son analfabetos matem§ticamente; por el contrario, du-
rante su vida han pagado cuentas, medido y trozado maderas, telas u otros 
art²culos en forma precisa, demostrando un manejo en ciertas §reas como 
aritm®tica y geometr²a que no se puede desconocer. 
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Fevdbdj¸o
Nbufn¨ujdb  Los contextos pueden provenir de la realidad que rodea al es-

tudiante, de otra disciplina que ha estudiado previamente o estudia de 
manera paralela, o tambi®n de otros temas de la matem§tica abordados 
con anterioridad. Se sugiere, adem§s, complementar los contenidos con 
comentarios hist·ricos que apunten a conocer y comprender qu® motiv· 
la aparici·n de las ideas fundamentales que se presentan, de modo de am-
pliar la comprensi·n de las mismas y ayudar a que ®stas adquieran mayor 
sentido entre los estudiantes, al entender c·mo surgen y qu® problemas 
se buscaba resolver. Se sugiere tambi®n apoyarse, cuando sea posible y 
adecuado, en instrumentos de ayuda al c§lculo, tales como calculadoras, 
software computacional, e incluso materiales concretos para calcular, 
como en el caso de los §bacos para la aritm®tica elemental. Se enfatiza 
que estos instrumentos de apoyo al c§lculo no deben ser utilizados como 
un reemplazo de las habilidades correspondientes de los estudiantes, sino 
como una ayuda cuando los c§lculos son largos y poco importantes para 
el contenido que se est§ aprendiendo. 

 En Educaci·n B§sica se pretende introducir a los adultos al lengua-
je matem§tico, aprovechando todo aquello que en su experiencia de vida 
hayan podido aprender o intuir, de manera de fortalecer la autoestima, la 
conþanza en s² mismos y aþanzar la idea que mediante un estudio siste-
m§tico se pueden desarrollar todas sus potencialidades.

 Este primer contacto con las matem§ticas de modo sistem§tico 
responde a varios objetivos. Por un lado, se pretende mejorar la capaci-
dad del estudiante de resolver problemas cotidianos de manera ordenada 
y certera. Por otra parte, se pretende inducir el an§lisis reÿexivo de las 
situaciones a las que se enfrenta, fomentando la pr§ctica de justiþcar las 
aþrmaciones que enuncie. Todo esto a trav®s del estudio de los diversos 
contenidos que se tratan, y siempre bajo la perspectiva de que cada cosa 
que se aprende responde a la necesidad de resolver alg¼n tipo de proble-
ma. Se espera fomentar la idea de modelo matem§tico, desde los m§s sim-
ples como es el sistema de los N¼meros Naturales que, entre otras cosas, 
modela y sistematiza el problema de llevar la cuenta de una cierta canti-
dad de objetos, hasta otros m§s complejos que provengan de problemas 
reales y que requieran la intervenci·n de diversos contenidos estudiados 
para poder ser modelados y tratados a cabalidad. Se pretende adem§s que 
los estudiantes puedan llegar a comunicar, en forma clara y precisa, he-
chos y relaciones pertinentes a la disciplina en estudio. Esto se traduce en 
la sistematizaci·n de conceptos, herramientas y estructuras matem§ticas 
elementales, de modo que est®n en mejores condiciones para describir 
regularidades y fen·menos simples que encuentren a su alrededor.
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Fevdbdj¸o
Nbufn¨ujdb En t®rminos de las habilidades de desarrollo del pensamiento ma-

tem§tico, es muy importante que los estudiantes comiencen a comprender 
la noci·n de verdad que est§ detr§s de las aþrmaciones que se hacen en 
esta disciplina, y c·mo estas verdades se establecen en ella. Se espera 
que durante el primer nivel de la Educaci·n B§sica los estudiantes logren 
justiþcar aþrmaciones pertenecientes al dominio de la aritm®tica, ayu-
d§ndose de representaciones gr§þcas de las operaciones y aþrmaciones 
aritm®ticas como, por ejemplo, justiþcar que la suma de dos pares es par, 
usando el hecho de que cada par se puede poner como dos þlas del mismo 
largo de objetos y la suma es juntar los dos pares de þlas en uno solo. 

 Durante el segundo nivel de la Educaci·n B§sica se espera que 
los estudiantes comprendan y puedan generar justiþcaciones simples de 
propiedades geom®tricas elementales, mediante la observaci·n y mani-
pulaci·n de dibujos representativos de las situaciones consideradas, que 
requieran un n¼mero muy peque¶o de pasos. En el tercer nivel, en tanto, 
se espera que se traten justiþcaciones similares a la de los a¶os anteriores, 
pero con un n¼mero mayor de pasos y que, en algunos casos, involucren 
una combinaci·n de los dos tipos de argumentos.

 Con todo esto, se desea lograr adem§s que los estudiantes adquie-
ran una actitud positiva hacia la matem§tica, apreci§ndola como una dis-
ciplina ¼til, importante de aprender, que presenta desaf²os interesantes, y 
que permite desarrollar un pensamiento creativo, reÿexivo y cr²tico.

2Â b 5Â B·p C¨tjdp

Qsjnfs Ojwfm Pckfujwpt Gvoebnfoubmft

Al t®rmino del Primer Nivel de Educaci·n B§sica, los estudiantes habr§n 
desarrollado la capacidad de:

1. Analizar e interpretar la informaci·n que proporcionan los n¼me-
ros naturales, presentes en textos escritos, tablas y gr§þcos de barra 
y utilizar estos n¼meros para comunicar informaci·n en forma oral 
y/o escrita. 

2. Comprender la organizaci·n del sistema de numeraci·n decimal y 
sus relaciones con otros sistemas tales como el m®trico decimal y 
el monetario nacional. 
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Nbufn¨ujdb 3. Manejar instrumentos de medici·n de tiempo, masa, distancia, y 

usar pertinentemente sus unidades.

4. Estimar la medida de longitudes, intervalos de tiempo, vol¼menes, 
masa y el resultado de operaciones aritm®ticas incorporando el 
grado de aproximaci·n de dichas estimaciones.

5. Resolver problemas que involucren las operaciones de adici·n, 
sustracci·n, multiplicaci·n, divisi·n de resto cero y divisi·n sen-
cilla con resto distinto de cero, utilizando estrategias de c§lculo 
mental, escrito o instrumentos de apoyo al c§lculo, seg¼n sea per-
tinente en cada situaci·n, comprendiendo que dichas operaciones 
permiten obtener informaci·n desconocida a partir de informaci·n 
disponible.

6. Conocer y utilizar los n¼meros fraccionarios positivos de de-
nominador 2, 3, 4 y 8 para interpretar y comunicar informaci·n 
relativa a repartici·n de objetos, cantidades, unidades de medida y 
reconocerlos como n¼meros que permiten cuantiþcar esas partes, 
compararlos entre s² y con los n¼meros naturales.

7. Resolver problemas provenientes de diversos contextos (la vida 
cotidiana, otras §reas del conocimiento y matem§ticas), que se 
modelen usando los contenidos estudiados en el nivel, utilizando 
variados procedimientos matem§ticos con el prop·sito de:

a. Manejar aspectos b§sicos de la resoluci·n de problemas, como 
el an§lisis de datos del problema, la opci·n entre procedimientos 
para su soluci·n y la anticipaci·n, interpretaci·n, comunicaci·n y 
evaluaci·n de los resultados obtenidos. 

b. Reconocer las propias capacidades para enfrentar los proble-
mas.

c. Apreciar la Matem§tica como un §rea del pensamiento y reco-
nocer la potencia de las herramientas que proporciona.

8. Interpretar y comunicar informaci·n relativa al lugar en que est§n 
ubicados objetos y personas (ubicaci·n), dar y seguir instrucciones 
para ir de un lugar a otro (trayectoria) y construir e interpretar re-
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Nbufn¨ujdbpresentaciones gr§þcas (esquemas, planos, diagramas cuadricula-

dos) de trayectorias sin enfatizar escalas. 

9. Caracterizar y comparar tri§ngulos y paralelogramos, manejando un 
lenguaje geom®trico que incorpore las nociones de §ngulos, lados 
paralelos y perpendiculares.

 Dpoufojept N³ojnpt Pcmjhbupsjpt

2/ O½nfspt obuvsbmft

a. Lectura, escritura y orden de los n¼meros naturales, conside-
rando el n¼mero de cifras y el valor posicional. Identiþcaci·n 
de las caracter²sticas distintivas del sistema de numeraci·n 
decimal.

b. Realizaci·n de m¼ltiples ejercicios de composici·n y des-
composici·n aditiva de n¼meros naturales y su relaci·n con el 
sistema m®trico y monetario. Ejemplos: 150 pesos lo podemos 
formar con una moneda de 100 pesos y otra de 50 pesos, y as² 
notamos que 100 = 100 + 50. Un list·n de 40 cm unido con otro 
de 50 cm forman un list·n de 90 cm, as² notamos que 40 + 50 = 
90.

c. Descomposici·n multiplicativa de un n¼mero y exploraci·n 
de distintas descomposiciones de un mismo n¼mero. Ejemplo: 
150 pesos lo podemos formar con tres monedas de 50 pesos, 
y tambi®n lo podemos formar con 15 monedas de 10 pesos, y 
tambi®n con 30 monedas de 5 pesos, as² notamos que:

 150 = 3 Å 50 = 15 Å 10 = 30 Å 5

d. Composici·n y descomposici·n can·nica de los n¼meros natu-
rales. Ejemplo: los estudiantes responden a la pregunta: òsi solo 
tenemos nueve monedas de 100 pesos, nueve monedas de 10 
pesos y nueve monedas de 1 peso àc·mo podemos formar 675 
pesos?ó.

e. Transformaci·n de n¼meros mediante la aplicaci·n reiterada de 
una regla aditiva y estudio de secuencias de n¼meros constitui-
das por m¼ltiplos de un n¼mero y descubrimiento de regulari-
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impares, m¼ltiplos de 3. Representan un n¼mero par como un 
grupo de parejas y otro n¼mero par como otro grupo de parejas 
y descubren que si juntan ambos grupos siguen teniendo un 
grupo de parejas, mostrando as² que la suma de dos n¼meros 
pares es un n¼mero par. 

3/ Pqfsbdjpoft bsjun¯ujdbt

a. Identiþcaci·n de las operaciones de adici·n y sustracci·n con 
situaciones que implican juntar y separar, agregar y quitar, 
avanzar y retroceder.

b. Combinaciones aditivas b§sicas: adiciones de n¼meros de una 
cifra con apoyo de material concreto y gr§þco y de las sustrac-
ciones respectivas. Ejemplo: si en un bolsillo tenemos 93 pesos 
y en otro 84 pesos, entonces tenemos en total 177 pesos; si no 
tuviera los del primer bolsillo solo tendr²a 84 pesos; en cambio 
si no tuviera los del segundo bolsillo solo tendr²a 93 pesos, es 
decir:

  93 + 84 = 177 equivale a 177 ð 93 = 84 y a 177 ð 84 = 93. 

c. Generalizaci·n para casos como:

 930 + 840 = 1770 equivale a 1770 ð 930 = 840 y a 

 1770 ð 840 = 930.

d. C§lculo escrito de adiciones y sustracciones:

a) Estudio gradual de procedimientos escritos para el c§lculo 
de adiciones, rescatando los conocimientos adquiridos con 
anterioridad, para aproximarse a descubrir el algoritmo 
usual de la suma:

Å Descomponer ambos sumandos.

 Ejemplo: para sumar 124 pesos + 15 pesos, sabemos que 
basta con sumar 24 pesos + 15 pesos y al resultado agre-
gar 100 pesos. Ahora para sumar 24 pesos y 15 pesos, 
basta sumar 20 pesos con 10 pesos y al resultado agregar 
4 pesos + 5 pesos. Entonces, hemos notado que

 124 + 15 = 100 + 20 + 4 + 10 + 5 = 100 + 30 + 9 = 139.
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