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Introducción 

 

La presente investigación tuvo por objetivo determinar si existen diferencias 

significativas en el aprendizaje de la lengua materna en niños que viven en 

instituciones acogedoras de niños (internados municipales, hogares del SENAME 

y aldeas infantiles SOS) y los que viven con sus familias nucleares durante el año 

académico 2013. Este trabajo fue organizado en cuatro capítulos. 

 

 En el primer capítulo se elaboró la problematización donde se dio a 

conocer los antecedentes relacionados con el tema, se justifica la elección del 

tema, se formula la pregunta de investigación, se plantearon las hipótesis del 

estudio, se presentaron las variables con sus respectivas definiciones 

conceptuales y operacionales y se dieron a conocer los objetivos de la 

investigación. 

 

El segundo capítulo pertenece al Marco Teórico donde se abarcó en 

profundidad los conceptos claves de la investigación y para ello se organizó en 

tres temas principales; el primero es ―La familia en la actualidad‖ donde se 

presentó el concepto de familia, sus orígenes, tipos  y funciones, la importancia del 

apoyo de la familia, los fundamentos de la educación familiar, la educación en la 

familia del presente y la relación entre familia y escuela.  

 

El segundo tema es ―Lengua Materna‖ donde se dio a conocer su concepto, 

la importancia para el individuo de adquirirla y también la importancia de la familia 

en su adquisición, lenguaje escrito y prácticas pedagógicas de los profesores, 

modelos de compresión del acto lector, concepciones de la comprensión lectora 

según Cassany y modelos de comprensión de la producción escrita.  

 

El tercer tema es ―Instituciones acogedoras de niños‖ el que se divide en; 

Internados, Servicio Nacional de Menores y Aldeas infantiles SOS, donde se 
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realizó una descripción general de cada institución y sus principales temáticas 

tales como: el contexto nacional e internacional de los internados y éstos como 

apoyo a las reformas educativas, una descripción de la institución SENAME, su 

historia, misión,  objetivos y las principales características de los niños ingresados 

a esta institución. Por último se realizó una descripción de la institución Aldea 

Infantil SOS., referida a su historia, principios y descripción de los niños que 

acoge. 

 

Posteriormente en el capítulo de Metodología se fundamenta que el tipo de 

estudio fue descriptivo comparativo y que el diseño fue No experimental 

transeccional, se indican los contextos en donde se aplicó el instrumento ―Pruebas 

de comprensión lectora y producción de textos de la fundación Arauco, Ana María 

Gajardo y Alejandra Medina (CL-PT), los mecanismos de recolección de la 

información y por último el procesamiento de los datos y análisis de la información.  

 

En el cuarto capítulo se  dieron a conocer las Conclusiones donde luego del 

análisis del  instrumento aplicado queda en evidencia que existen diferencias 

significativas entre los puntajes alcanzados por los niños que viven en 

instituciones acogedoras de niños y los que viven con sus familias nucleares, 

donde estos últimos obtuvieron puntajes mayores en todas las dimensiones de la 

prueba aplicada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad del Bío-Bío. Sistema de Bibliotecas – Chile



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

 

PROBLEMATIZACIÓN 
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1.1 Antecedentes 

 

En la investigación de Jiménez (1987), se ha estudiado una muestra de 

niños internados en una institución por problemáticas sociofamiliares, a los cuales 

se dividió en dos grupos según su rendimiento académico, aceptable o deficiente. 

Analizadas las variables individuales y socioambientales que diferenciaban ambos 

grupos, mediante análisis estadísticos multivariantes, los resultados evidenciaron 

que una relación familiar favorable está relacionada con un rendimiento escolar 

aceptable. 

 

Farías, Ossandón y Vásquez (2000) en su estudio ―Consecuencias 

psicológicas de la internación en un hogar femenino del SENAME‖ se entrevistó a 

un número de niñas para conocer su vivencias y conocimiento del porqué se 

encontraban allí, de la cuál se concluyó que las niñas ven la internación como una 

consecuencia frente a la existencia de conflictos entre sus padres, o los 

presentados entre ellas y las nuevas parejas de éstos. Además estas niñas al 

ingresar a la institución se encontraban en etapa escolar, lo cual provocó 

sentimientos de rechazo, pena, sensación de encierro, rabia y temor a la eventual 

pérdida del vínculo con sus padres, frente a lo cual describen la sensación de 

angustia.  

En la investigación ―El aprendizaje de la escritura en español: estudio 

comparativo entre niños de distinta procedencia social‖ de Borzone y Diuk (2001)  

realizada en Argentina se elaboró una prueba de escritura de palabras que 

permitió identificar el uso de una estrategia logográfica y el de una estrategia 

analítica. La prueba se aplicó a grupos de niños de distinta procedencia social de 

entre 6 y 10 años que concurrían a los tres primeros años de la escuela primaria. 

Los resultados de la prueba permitieron identificar en ambos grupos de niños, el 
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uso de una estrategia logográfica en primer año. Los niños de segundo y tercer 

año utilizaron mayoritariamente una estrategia analítica. Los errores en las 

escrituras mostraron la incidencia de la estructura fonológica en el uso de esta 

estrategia. La comparación entre grupos reveló que los niños de nivel 

socioeconómico bajo tuvieron un desempeño inferior al de los niños de nivel 

socioeconómico medio, pero no se observaron diferencias cualitativas en el patrón 

de aprendizaje de ambos grupos. 

 

En el estudio ―Un aporte a la compleja realidad de los niños en riesgo 

social‖  Latorre (2002), plantea que la condición de riesgo es la que se da en 

individuos que tienen un déficit importante en las necesidades básicas de 

contención y en la provisión de estímulos afectivos en un momento de su 

desarrollo, colocándolos en estado de abandono. Para resolver la situación de los 

niños en estado de abandono, se produjeron demandas sociales que determinaron 

el surgimiento de instituciones que se hicieran cargo de esas funciones, intentando 

brindar elementos que sustituyesen o solucionasen el estado de carencias básicas 

padecido por estos niños. Por ello se investigó sobre las instituciones que brindan 

apoyo a estos niños en un hogar de Buenos Aires y se concluyó lo siguiente: El 

hogar mejora las condiciones de socialización y amplía las oportunidades de 

integración social y laboral de los niños en situación de riesgo social, 

proporcionándole al niño-adolescente un marco convivencial estable, similar al 

grupo familiar, un ámbito donde no le falte adecuada alimentación, vestimenta, 

educación, capacitación laboral y atención de salud. 

En el estudio ―Los niños institucionalizados por riesgo social y  sus familias 

comuna de Yungay‖  de Cifuentes (2003) se concluye que a nivel comunal se 

utiliza la institucionalización como una medida rápida, ya que no existen las redes 

necesarias para realizar el apoyo completo y eficaz al grupo familiar. Además 

mencionaba que faltaba conciencia a nivel comunal sobre esta realidad para que 

se logre evitar el desarraigo del niño de su familia y buscar otras instancias y 

formas de acción de las entidades públicas correspondientes. 
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En la investigación de Núñez (2004) titulada ―Percepción socio afectiva que 

le otorgan a su reinserción escolar los niños y niñas con maltrato infantil acogidos 

por la red de SENAME‖ se estableció que la percepción existente en las relaciones 

interpersonales entre los pares niños y/o niñas y profesores, indica que cuando 

estaba presente la variable maltrato en el niño y/o niña, se presentaba una 

conducta autoritaria y carencias afectivas entre el profesor y los niños, además se 

establecen conflictos entre el niño y el resto de sus compañeros, sin embargo 

cuando esta variable se encontraba ausente, no existía autoridad efectiva del 

profesor hacia los niños, se establecían vínculos afectivos profesor –alumno y se 

mantenía el conflicto entre los niños y sus pares. En relación a las habilidades 

autorregulatorias, estas no presentan ningún cambio en presencia o ausencia de 

la variable maltrato y se establece el auto reconocimiento de conductas negativas 

e intención por mejorar por parte del niño y/o niña. 

En el estudio ―Habilidades sociales y conductas derivadas en jóvenes 

institucionalizadas‖ de Prieto (2004) se concluye que el primer periodo  de 

institucionalización, fue el más duro, sobre todo, porque fue la primera vez   que se 

intentó inculcar disciplina a las jóvenes, por lo que, en una primera instancia  esta 

intervención fue rechazada, lo que hace que la gran mayoría  en un comienzo 

manifieste que no quiere estar en el Hogar, hecho que concuerda con la opinión 

de las jóvenes. 

En el estudio ―El modelo familiar de las aldeas SOS‖ realizado en Panamá 

por Valderrama y Ovalle (2005) concluyen que el modelo familiar SOS tiende a 

favorecer el respeto por los derechos humanos, el desarrollo de los valores 

personales, familiares y grupales, la promoción de la educación como vehículo 

hacia la independencia total y la posibilidad de una integración al medio social con 

los menores traumas posibles.  Sin embargo, esta es una organización que intenta 

ofrecer las condiciones de una familia natural, pero con muchas limitaciones al 

respecto. El ambiente institucional y los factores relacionados parecen ser los 

elementos que presentan mayor cantidad de interrogantes y sentimientos 

ambivalentes entre la familia SOS. Pero también se menciona  que los resultados 
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pueden tener algún porcentaje de sesgo, en vista de que las personas 

entrevistadas forman parte de las Aldeas SOS.  

Donovan, Oñate, Bravo y Rivera (2008) en su estudio ―Niñez y juventud en 

situación de riesgo: la gestión social del riesgo‖ hacen un contraste de  

información de materiales del Reino Unido, América Latina y Chile en el que 

concluyen que hace falta aún un modelo de intervención social del riesgo. Sin 

embargo, se identifica un continuo entre dos grandes tendencias: una que se 

centra en el control y busca evitar el riesgo, mientras que la otra enfatiza la 

participación y el empoderamiento, tomando riesgos positivos. 

Según el estudio de Peek (2009) sobre el interés superior del niño y las 

aldeas SOS en Barcelona, basado en entrevistas y reuniones con adultos 

profesionales y con niños como los principales actores, se puede destacar y 

concluir que Aldeas Infantiles proporciona varias ventajas, los niños están 

proporcionados de una base solida de apoyo para el desarrollo de su 

personalidad, ellos crecen en un entorno de hogar, donde el niño puede gozar de 

una atención individual que favorece su desarrollo emocional, físico y educacional. 

Esta investigación demostró que el centro Aldeas Infantiles tiene una estructura y 

funcionamiento flexible con el propósito de poder proveer el entorno más 

apropiado para los niños y adolescentes con diversos antecedentes. 

En el estudio ―La familia como un derecho fundamental de los niños, niñas y 

jóvenes Independizados 2008 desde Aldeas Infantiles SOS‖  de Lobos y Ruz 

(2010)  se hace un análisis de los discursos de los jóvenes egresados de Aldeas 

SOS en Chile y la principal conclusión es que como el estándar de vida dentro de 

los programas de Aldeas Infantiles SOS es considerado alto. Cuando egresan de 

los programas, estas condiciones son muy difíciles de mantener si es que el 

entorno en que se encuentran fuera de ellos, no son favorables. Además cada uno 

de los niños y niñas que pasan por las aldeas la han significado de distintas 

maneras de acuerdo a sus experiencias, pero todos coinciden en que dentro de 
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ellas lo más importante fue el aprendizaje sobre valores, como el respeto y la 

lealtad. 

En el estudio ―Intervención profesional de trabajo social con jóvenes del 

programa de acogimiento familiar aldea infantil SOS Floridablanca‖ de Peña 

(2010) se concluye que los niños, niñas y jóvenes independientes de las 

circunstancias por las que fueron acogidos en Aldeas infantiles SOS, afrontan la 

separación o la ausencia de sus padres de manera resilientes, para asumir los 

retos, responsabilidades que trae consigo la vida diaria. Sin embargo dio como 

hallazgo la falta de confianza entre los miembros de la familia SOS.   

En el estudio de Cardona (2011) ―Una Desconstrucción y Análisis de 

Centros del SENAME: Las Perspectivas y Experiencias de los Jóvenes‖  se 

concluyó que los centros cerrados contienen constante violencia, física y 

psicológica, y la existencia de un espacio educativo que es desordenado y básico. 

En los centros semicerrados, se reportó que los jóvenes miran este espacio como 

una institución que los apoya a reinsertarse a la sociedad y ser ―normal.‖ Desde la 

perspectiva de los jóvenes los problemas más pertinentes en el sistema educativo 

son: profesores que no están preparados; violencia en los colegios; y falta de 

recursos en los colegios para estudiantes con problemas de aprendizaje  y con 

problemas de comportamiento. Que existen diferentes tipos de discriminación 

fuera y dentro del sistema educativo, los cuales contribuyen a que jóvenes se 

salgan del colegio o sean expulsados, y así resulte en la criminalización de 

jóvenes que están en centros cerrados y semicerrados del SENAME.  

En el estudio ―El  acogimiento familiar: una puesta preventiva a la 

institucionalización, respetuosa del derecho a vivir en familia y en comunidad‖ 

Vivanco (2012), menciona que las Familias de Acogida muchas veces son parte 

de la familia extensa o ampliada de la niña o del niño que presenta una 

vulneración por parte de sus progenitores, y está constituida por los abuelos, tíos, 

hermanos mayores, primos y familiares cercanos unidos por un vínculo sanguíneo 

o de parentesco. Sin embargo, también existen aquellas Familias de Acogida 
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externas o ajenas, que sin tener un vínculo sanguíneo, expresan su voluntariedad 

y su vocación para asumir su cuidado. En este grupo se encuentran los padrinos, 

vecinos, incluso profesores; quienes se encargan de la crianza, sobre todo en la 

primera infancia o en las primeras etapas de desarrollo de los niños y niñas, que 

experimentan la carencia de una figura parental fuerte y responsable para asumir 

su cuidado. 

 

En la propuesta de Selander (2012)  ―En busca de un modelo pedagógico 

para jóvenes privados de libertad‖, que consistió en un trabajo de reescolarización, 

para los jóvenes del Centro de Internación Provisoria y del centro cerrado y 

semicerrado (CIP-CRC) de San Bernardo del SENAME con el fin de reencantar a 

los jóvenes con la educación se concluyó que la propuesta pedagógica 

implementada, fue pertinente, considerando el interés por participar de los jóvenes 

y el avance que  experimentaron  en el proceso de aprendizaje. Es decir, se logró 

reencantar a una parte significativa de los jóvenes con el aprendizaje. En relación 

a las habilidades sociales, mejoraron la capacidad de respetarse mutuamente, 

escucharse, reflexionar y expresar sus ideas y opiniones.  

En el estudio ―El sentir de la infancia: relatos de vida de jóvenes derivados 

por tribunales de familia a una institución colaboradora del SENAME‖  de Garcés y 

Gutiérrez (2013) se puede concluir que la significación de las experiencias y 

emociones vividas por jóvenes que habitan en un Hogar de Protección han sido 

construidas en torno a un ambiente favorable y mediado en virtud del desarrollo 

integral, considerando todos los aspectos que componen al sujeto, lo que se 

relaciona con la consideración de la vida previa, las características biológicas, 

personales y contextuales de los jóvenes. 

En el artículo de Morales (2013) ―Crisis del SENAME: un sistema que hiere 

cuando intenta cuidar‖, da su opinión acerca de que la separación de un niño con 

su familia de origen es una situación excepcional y transitoria dado los graves 

efectos psicológicos, estudiados hace más de 60 años, que tienen este tipo de 
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acontecimientos. Ya desde la Segunda Guerra Mundial y a partir de las diversas 

situaciones de separación que experimentaron los niños evacuados de las 

grandes ciudades para ser trasladados a instituciones de internación o zonas 

rurales al cuidado de familias sustitutas, numerosos especialistas y la misma 

Organización Mundial de la Salud (OMS) señalaban públicamente que la 

separación del niño con su familia constituía un verdadero traumatismo que 

equivalía a un ―apagón emocional‖ que podía dar origen a trastornos psicológicos 

graves. 

 

Según la reflexión de Marchant en ―Los daños cotidianos que sufren los 

niños en las residencias que ―no son un infierno‖. (2013) Menciona que Desde el 

momento en que un niño ingresa a un hogar se ve confrontado a una de las 

mayores ansiedades que puede experimentar una persona, cualquiera sea su 

edad. El niño debe ser separado de sus progenitores e ingresar a un hogar que le 

resulta completamente desconocido. Sea como sea la experiencia de vulneración 

de derechos, el niño se incorpora a un sistema o a una red de personas que le es 

absolutamente ajena y no tiene, en un comienzo, buenas razones para confiar en 

esta. Una de las primeras ansiedades infantiles es perderse, pues bien, esta es la 

experiencia real por la que pasa un niño que ha sido internado. Se actualiza un 

miedo que la mayoría ha tenido, pero que a algunos lamentablemente les toca 

vivir personalmente. 
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1.2 Justificación del problema 

La idea de investigar este tema surge de la inquietud que se presenta al  

ser profesionales de la educación  y la responsabilidad que ello implica, esto es, 

cada docente debe conocer las distintas realidades de sus estudiantes  y en los 

contextos en las que se presentan. Una de estas realidades  es que no todos los 

niños tienen la posibilidad de permanecer con sus familias durante el año escolar 

e incluso durante toda su vida, en el caso de los estudiantes que deben residir 

durante la semana en un establecimiento destinado para ello como son los  

internados municipales, que en la mayoría de los casos se da porque en la 

provincia de Ñuble hay numerosas localidades rurales , lo que significa que llegar 

a la escuela todos los días es casi imposible considerando que la locomoción es 

muy escasa o simplemente no existe. Como se mencionó anteriormente hay niños 

que por diversas razones no pueden vivir con sus familias y para ellos existen 

distintas instituciones que los acogen como son los  hogares de SENAME y las 

Aldeas SOS. 

El lenguaje es uno de los factores que distingue al ser humano de los 

demás seres vivos y también le permite establecer comunicaciones con éstos y 

así vivir en comunidad, además es la base para la educación puesto que con el 

lenguaje podemos acceder a diversos aprendizajes como lo afirma Mendoza 

(2003) que dice lo siguiente: 

En el ámbito escolar los efectos del dominio lingüístico condicionan 

todo proceso de enseñanza/aprendizaje, porque los dominios del 

lenguaje tiene amplias implicaciones cognitivas; por ello se destaca 

el interés determinante de las habilidades lingüístico-comunicativas 

en todos los aspectos del proceso educativo. Posiblemente sea el 

área de la lengua y literatura la de mayor repercusión en el contexto 

del sistema educativo y en el ámbito social, pues la lengua misma es 
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el recurso vehicular básico para la enseñanza y la transmisión de 

todo tipo de ideas y de contenidos que se integran en el amplio 

currículo escolar y, sobre todo, porque se centra la formación para la 

comunicación, para el eficaz uso de la lengua. (P. VII) 

La presente investigación beneficiará en primer lugar  a los creadores y 

ejecutores del proyecto, los  que desean desempeñar su función docente en sus 

comunas de procedencia las que presentan esta realidad, debido a que al conocer 

los resultados de la investigación y compararlos se darán cuenta de donde hay 

desventaja y así podrán buscar herramientas para enfrentar oportunamente la 

situación y de la misma manera beneficiará a los lectores de esta investigación. 
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1.3 Formulación del problema 

 

¿EXISTEN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS EN EL  APRENDIZAJE DE LA 

LENGUA MATERNA EN ESTUDIANTES DE SEGUNDO, CUARTO, SEXTO Y 

OCTAVO BÁSICO  QUE VIVEN EN INSTITUCIONES ACOGEDORAS DE NIÑOS 

Y LOS QUE VIVEN CON SUS FAMILIAS NUCLEARES DURANTE EL AÑO 

ACADÉMICO 2013? 
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1.4 Hipótesis 

Hi 1: Existen diferencias significativas en el aprendizaje de la lengua materna entre 

estudiantes de segundo, cuarto, sexto y octavo básico que viven en instituciones 

acogedoras de niños y los que viven con sus familias nucleares durante el año 

académico 2013. 

 

Hi 2: Los estudiantes de segundo, cuarto, sexto  y octavo año básico que viven 

con sus familias nucleares, logran aprendizajes más significativos en la lengua 

materna  que los niños que viven en instituciones acogedoras de niños. 
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1.5 Variables 

 Tipo de Familia. 

 

 Aprendizaje de la lengua materna. 
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1.6 Definiciones conceptuales  

 

Tipo de Familia. 

Según Oyarzún (2006), son las formas de agrupación o estructura familiar. 

 

Aprendizaje de la Lengua Materna. 

Aprendizaje: Según el Diccionario de Pedagogía de Ander Egg (Ander- Egg, E. 

(1999) es el proceso o modalidad de adquisición de determinados conocimientos, 

competencias, habilidades, prácticas o aptitudes por medio del estudio o de la 

experiencia. 

 

Lengua materna: Según la definición de Villarejo  en el Diccionario de Pedagogía 

Labor (García, 1964)  Lengua materna es el conjunto de palabras y modos de 

hablar adquiridos en la más tierna infancia a través de los padres, es la lengua 

materna con que se adquiere las primeras impresiones del mundo circundante.  

 

 

Para efectos de esta investigación se entenderá por aprendizaje de la lengua 

materna al proceso de adquisición del lenguaje y los distintos modos de 

hablar que se dan en la familia y el entorno circundante, evidenciándose en 

los aprendizajes de la asignatura de Lenguaje y Comunicación. 
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1.7 Definiciones Operacionales 

 

Tipo de Familia. 

 

La variable tipo de familia está conformada por cuatro formas o estructuras 

familiares (Aldeas SOS, hogares del SENAME,  Internados municipales y Familias 

Nucleares. 

 

 Familias en Instituciones acogedoras de niños: Para esta investigación 

conformadas por Aldeas SOS, hogares del SENAME e Internados municipales. 

 

Familias nucleares: Para efectos de esta investigación se utilizó el concepto 

de Familia Nuclear para referirse a los niños que viven con personas con lazos de 

consanguinidad, no importando su estructura familiar.  

Aprendizaje de la Lengua Materna. 

 

Existirá aprendizaje de la lengua materna por cada dimensión: 

Comprensión lectora, Producción de textos y Manejo de la lengua. Una vez 

aplicada la prueba de Comprensión Lectora y Producción de Textos de la 

Fundación Arauco, los resultados obtenidos corresponden a los siguientes: 

 

2° Básico 

Comprensión lectora 

 

 

 

 

 

 

Nivel de desempeño Puntaje 

No desarrollado 0 – 7 

Emergente 8 – 15 

En desarrollo 16 – 23 

Desarrollo satisfactorio 24 – 31 

Muy desarrollado 32 – 39 
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Producción de textos 

 

Nivel de desempeño Puntaje 

No desarrollado 0 – 6 

Emergente 7 - 13 

En desarrollo 14 - 20 

Desarrollo satisfactorio 21 - 27 

Muy desarrollado 28 - 34 

 

 

 

Manejo de la lengua 

 

 

 

 

 

 

 

 

4° Básico 

Comprensión lectora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de desempeño Puntaje 

No desarrollado 0 – 2 

Emergente 3 – 5 

En desarrollo 6 – 7 

Desarrollo satisfactorio 8 – 10 

Muy desarrollado 11 - 13 

Nivel de desempeño Puntaje 

No desarrollado 0 – 8 

Emergente 9 – 17 

En desarrollo 18 – 26 

Desarrollo satisfactorio 27 – 35 

Muy desarrollado 36 – 44 
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Producción de textos 

 

Nivel de desempeño Puntaje 

No desarrollado 0 – 7 

Emergente 8 - 15 

En desarrollo 16 - 23 

Desarrollo satisfactorio 24 - 31 

Muy desarrollado 32 - 39 

 

 

 

Manejo de la lengua 

 

Nivel de desempeño Puntaje 

No desarrollado 0 – 2 

Emergente 3 – 5 

En desarrollo 6 – 8 

Desarrollo satisfactorio 9 – 11 

Muy desarrollado 12 - 14 

 

6° Básico 

Comprensión lectora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de desempeño Puntaje 

No desarrollado 0 – 13 

Emergente 14- 2 

En desarrollo 25 – 35 

Desarrollo satisfactorio 36 – 46 

Muy desarrollado 47 – 59 
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Producción de textos 

 

Nivel de desempeño Puntaje 

No desarrollado 0 – 12 

Emergente 13- 23 

En desarrollo 24 – 34 

Desarrollo satisfactorio 35 – 45 

Muy desarrollado 46 – 58 

 

 

 

8° Básico 

Comprensión lectora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción de textos 

 

Nivel de desempeño Puntaje 

No desarrollado 0-12 

Emergente 13- 23 

En desarrollo 24 -34 

Desarrollo satisfactorio 35 – 45 

Muy desarrollado 46 – 58 

 

Nivel de desempeño Puntaje 

No desarrollado  0-11 

Emergente 12- 22 

En desarrollo 23 – 33 

Desarrollo satisfactorio 34 – 44 

Muy desarrollado 45 – 56 
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1.8 Objetivos 

 

1.8.1 Objetivo general:  

Establecer la existencia o no de diferencias significativas  en el aprendizaje de la 

lengua materna entre estudiantes de segundo, cuarto, sexto y octavo básico que 

viven en instituciones acogedoras de niños y los que viven con sus familias 

nucleares durante el año académico 2013. 

 

1.8.2 Objetivos específicos:  

-Determinar el nivel de desempeño en comprensión lectora en estudiantes de 

segundo, cuarto, sexto y octavo básico que  viven en instituciones acogedoras de 

niños y los que viven con sus familias nucleares durante el año académico 2013. 

-Determinar el nivel de desempeño en producción textual en estudiantes de 

segundo, cuarto, sexto y octavo básico que viven en instituciones acogedoras de 

niños y los que viven con sus familias nucleares durante el año académico 2013. 

 

-Determinar el nivel de desempeño en el manejo de la lengua en estudiantes de 

segundo y cuarto básico que viven en instituciones acogedoras de niños y los que 

viven con sus familias nucleares durante el año académico 2013. 
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Capítulo II 

 

MARCO TEÓRICO 
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2.1 La familia en la actualidad 

2.1.1 Concepto de familia 

Según Gómez (2013) en la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, La 

familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea 

consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un período 

indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad.  

En la actualidad, según destaca la familia nuclear o conyugal, la cual está 

integrada por el padre, la madre y los hijos a diferencia de la familia extendida que 

incluye los abuelos, suegros, tíos, primos, etc.  

En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades más elementales de 

las personas, como comer, dormir, alimentarse, etc. Además se prodiga amor, 

cariño, protección y se prepara a los hijos para la vida adulta, colaborando con su 

integración en la sociedad.  

La unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social y 

económica. Es allí donde se aprende tempranamente a dialogar, a escuchar, a 

conocer y desarrollar sus derechos y deberes como persona humana.  

La base de la familia en Chile es el matrimonio, el cual está regulado por 

nuestro Código Civil. Según Gómez (2013) en la Biblioteca del congreso nacional 

de Chile. 
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2.1.2 Orígenes  

Difícil es dar una fecha exacta de cuándo se creó la familia. Ésta, tal como 

la conocemos hoy, tuvo un desarrollo histórico que se inicia con la horda; la 

primera, al parecer, forma de vínculo consanguíneo. Con el correr del tiempo, las 

personas se unen por vínculos de parentesco y forman agrupaciones como las 

bandas y tribus.  

Las actividades de la agricultura obligan contar con muchos brazos, de allí 

entonces la necesidad de tener muchos hijos e integrar el núcleo familiar a 

parientes, todos bajo un mismo techo.  

Con la industrialización las personas y sus familias se trasladan a las 

ciudades, se divide y especializa el trabajo, los matrimonios ya no necesitan 

muchos hijos y económicamente no pueden mantenerlos; surge la familia nuclear 

o conyugal que contempla al padre, la madre y los hijos. 

Algunas características de vínculos de parentesco que se han dado en la 

historia: 

La horda: Hombre y mujer se unen con fines de procreación, búsqueda de 

alimentos y defensa. Sus miembros no tienen conciencia de vínculos familiares y 

la paternidad de los hijos es desconocida.  

El matriarcado: El parentesco se da por la vía materna. La mujer-madre es el 

centro de la vida familiar y única autoridad. Su labor es cuidar a los niños y 

recolectar frutos y raíces para la subsistencia; en tanto el hombre se dedica a la 

caza y pesca. La vida que llevan es nómade.  

El patriarcado: La autoridad pasa paulatinamente de la madre al padre y el 

parentesco se reconoce por la línea paterna. Se asocia con el inicio de la 

agricultura y por consecuencia con el sedentarismo. El hombre deja de andar 

cazando animales y la mujer se dedica a la siembra y cosecha de frutas y 
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verduras. Se establecen todos juntos en un lugar, hombres, mujeres y niños. 

Estando asegurada la subsistencia, la vida se hace menos riesgosa y más 

tranquila. El grupo humano se estabiliza y crece. Se practica la poligamia, es decir, 

la posibilidad de que el hombre tenga varias esposas, lo que conlleva a un 

aumento de la población.  

Familia extendida: Está basada en los vínculos consanguíneos de una gran 

cantidad de personas incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, 

primos y demás. En la residencia donde todos habitan, el hombre más viejo es la 

autoridad y toma las decisiones importantes de la familia, dando además su 

apellido y herencia a sus descendientes. La mujer por lo general no realiza labores 

fuera de la casa o que descuiden la crianza de sus hijos. Al interior del grupo 

familiar, se cumple con todas las necesidades básicas de sus integrantes, como 

también la función de educación de los hijos. Los ancianos traspasan su 

experiencia y sabiduría a los hijos y nietos. Se practica la monogamia, es decir, el 

hombre tiene sólo una esposa, particularmente en la cultura cristiana occidental.  

Familia nuclear: También llamada "conyugal", está compuesta por padre, madre 

e hijos. Los lazos familiares están dados por sangre, por afinidad y por adopción. 

Habitualmente ambos padres trabajan fuera del hogar. Tanto el hombre como la 

mujer buscan realizarse como personas integrales. Los ancianos por falta de lugar 

en la vivienda y tiempo de sus hijos, se derivan a hogares dedicados a su cuidado. 

El rol educador de la familia se traspasa en parte o totalmente a la escuela o 

colegio de los niños y la función de entregar valores, actitudes y hábitos no 

siempre es asumida por los padres por falta de tiempo, por escasez de recursos 

económicos, por ignorancia y por apatía; siendo los niños y jóvenes en muchos 

casos, influenciados valóricamente por los amigos, los medios de comunicación y 

la escuela. 
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2.1.3 Tipos de familia 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la Familia se clasifica en 

lo siguiente: 

Nuclear monoparental sin hijos/as: Unipersonal, corresponde al hogar 

constituido por una sola persona que es jefe(a) de éste. 

Nuclear monoparental con hijos/as: Constituido por el/la jefa (e) de hogar y al 

menos un hijo(a) o hijastro(a).  

Nuclear biparental con hijos/as: Compuesto por un(a) jefe(a) de hogar, su 

cónyuge o conviviente, con presencia de hijos(as) o hijastros(as).  

Nuclear biparental sin hijos/as: compuesto por dos personas: un(a) jefe(a) de 

hogar y su cónyuge o conviviente, sin presencia de hijos.  

Extenso biparental: Compuesto por un(a) jefe(a) de hogar, su cónyuge o 

conviviente, con o sin presencia de hijos o hijastros, y al menos otro pariente.  

Extenso monoparental: Constituido por un(a) jefe(a) de hogar, con o sin 

presencia de hijos o hijastros y al menos con otro pariente.  

Compuesto: Constituido por un(a) jefe(a) de hogar con o sin cónyuge o 

conviviente, con o sin hijos y con la presencia de al menos una persona que no 

sea pariente.  

Sin núcleo familiar: Constituido por un(a) jefe(a) de hogar y una persona pariente 

o no pariente, vinculada a él/ella por relación distinta a la alianza o filiación. 
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2.1.4 Funciones de la familia  

Según Gómez (2013) en la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, La 

familia en la sociedad tiene importantes tareas, que tienen relación directa con la 

preservación de la vida humana como su desarrollo y bienestar. Las funciones de 

la familia son:  

Función biológica: se satisface el apetito sexual del hombre y la mujer, además 

de la reproducción humana. 

Función educativa: tempranamente se socializa a los niños en cuanto a hábitos, 

sentimientos, valores, conductas, etc.  

Función económica: se satisfacen las necesidades básicas, como el alimento, 

techo, salud, ropa.  

Función solidaria: se desarrollan afectos que permiten valorar el socorro mutuo y 

la ayuda al prójimo.  

Función protectora: se da seguridad y cuidados a los niños, los inválidos y los 

ancianos. 

 

2.1.5 El apoyo de la familia 

En diferentes etapas de nuestra vida, las personas más significativas para 

nosotros cambian, así como el tipo de apoyo que resulta más importante. La 

mayor parte de las fuentes de apoyo se encuentran vinculadas al ámbito familiar. 

Además, las primeras relaciones sociales que el niño establece con sus 

cuidadores, generalmente sus padres, van a influir en las posteriores relaciones 

sociales del niño, en su propio autoconcepto y en sus habilidades sociales para 

afronta las situaciones nuevas.  

La infancia es, generalmente, el grupo social en el que iniciamos nuestro 

desarrollo psicosocial y su influencia continúa siendo significativa a lo largo de 

toda nuestra vida. De hecho, numerosos estudios han señalado la importancia que 
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tiene el tipo de vínculo que se establece entre el bebé y sus padres o cuidadores 

en su posterior desarrollo social, cognitivo y afectivo.  Son conocidos los trabajos 

de Ainswoerth (1979) a partir de los cuales se estableció la existencia de tres tipos 

posibles de vínculos: el vínculo seguro, la relación establecida entre el bebé y la 

mamá y sus cuidadores e caracteriza por la confianza, responsabilidad y el afecto, 

es decir, el niño encuentra respuestas a sus demandas y necesidades. Estos 

niños con posterioridad, se muestran más competentes socialmente y tienen un 

mejor concepto de sí mismos. Por el contrario, los niños que experimentan estas 

primeras relaciones sociales con escasa vinculación afectiva-desapego – o con 

una respuesta ambivalente y contradictoria ante sus necesidades y demandas 

afectivas-vínculo ansioso-confían menos en sí mismo y en los demás. 

A partir de las relaciones afectivas que establece con su madre y con su 

familia, el bebé adquiere una confianza básica en su entorno y en la capacidad de 

éste para calmar su llanto, su hambre, su sueño o su sed. 

Normalmente la entrada del niño en el sistema educativo formal implica un 

incremento importante en su red social. Así, las figuras de afecto iniciales van 

dando paso a otras relaciones sociales significativas. El niño desarrolla la iniciativa 

y comienza a alejarse de sus cuidadores: explora nuevos territorios, aprende 

nuevos juegos y estable nuevas relaciones con sus iguales. 

Según Masitu y Cava (2001) la familia influye también en las oportunidades 

que el niño tiene de desarrollar relaciones sociales fuera del hogar. La familia elige 

el centro educativo del niño, facilita o dificulta que establezca  relaciones con otros  

niños y determina que la escolaridad  comience a los dos o cuatro años. 

2.1.6 Fundamentos de educación familiar 

La familia tradicional en la educación familiar marca unas pautas centradas 

en lo que se ha recibido de los antepasados: unidad económica, de convivencia, 

de valores. A mitad del siglo XX se asiste al paso de un modelo de educación 

relativamente represivo a un modelo relativamente permisivo. Las diferencias 
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culturales, por otra parte, son sensibles de una clase social a otra, de un país a 

otro. Los valores familiares están centrados en el niño, su educación, su desarrollo 

y todo está organizado en función de sus necesidades. 

La persona necesita del contacto con otros seres humanos para alcanzar la 

madurez. Podrá valorarse de diversos modos el cómo de esa relación humana, la 

finalidad del proceso, pero no el principio en sí mismo. En la necesidad mutua de 

adultos y niños se encuentra la raíz del proceso educativo. Los adultos requieren 

al hijo para perpetuarse de algún modo y garantizar, al mismo tiempo, la 

supervivencia de los logros culturales a los que paulatinamente ha accedido la 

humanidad. Los niños necesitan de los adultos para acceder a su plena condición 

humana. 

El ser humano no puede ser abandonado a sus propios recursos, porque 

perece. La educación familiar posibilita cómo el niño accede del modo más pleno 

posible a ser un adulto y cómo se puede integrar en una vida social plena y 

gratificante. 

La educación es tan antigua como el ser humano. Porque educar es cuidar, 

amar, nutrir, guiar y todos los miembros más pequeños de la comunidad han 

necesitado de esto. De algún modo la generalidad de las personas ha ejercido la 

tarea educadora con alguien. También ha sido objeto de una educación por parte 

de los adultos que le circundan. Sin embargo, constatamos que la realidad 

educativa, todavía no es conocida en su completa extensión. Podemos escuchar 

comentarios sobre una buena o mala educación, sobre una disciplina en un 

sentido y el contrario. Se vierten juicios de valor sobre comportamiento y actitudes, 

se aconseja y, en muchas ocasiones, nos guiamos por la tradición o por el sentido 

común, con la mejor de las intenciones en esta tarea esencial enla información y 

formación de las personas. 

La tradición, el actuar como hicieron con nosotros, o por el contrario 

apuntarse a las nuevas corrientes, suelen ser modelos de actuación de 

demasiados padres. La familia se ha comportado durante bastante tiempo con una 

Universidad del Bío-Bío. Sistema de Bibliotecas – Chile



34 

 

rígida estructuración de roles familiares. El padre dotaba económicamente a la 

casa, la madre sería la encargada de la educación de los hijos. 

2.1.7 La ayuda educativa a la familia 

¿Está en crisis la familia? ¿Algún modelo de familia en concreto? ¿Será la 

familia patriarcal la que se encuentra en crisis? Si tomamos el vocablo crisis en el 

sentido de cambio, podemos aceptar que efectivamente la familia está en cambio 

en un mundo cambiante. Barruntamos que la familia saldrá más fortalecida, más 

planificada, más consciente de su valor y su fuerza en este proceso de 

discernimiento y cambio. Se hace necesario ayudarla para que esta realidad sea 

posible. Tiene que implicarse la familia en la misión educadora. No cabe en la 

tarea educadora de la familia los ―espontaneísmos ocasionales‖. La sociedad 

ningunea con frecuencia a la persona, los padres se encuentran desamparados 

ante situaciones que son nuevas, y la familia se halla en la intemperie vapuleada 

por los cambios sociales, económicos, políticos, religiosos, culturales y globales. 

La familia carece de recursos para hacerles frente. Como afirma Galli (1976) si 

bien son necesarios los cambios económicos y sociales, la sociedad actual se 

encuentra ante una auténtica crisis de la conciencia moral que la hace más 

vulnerable. 

La familia ocupa un lugar esencial en la educación, afirmación que se viene 

defendiendo desde el último cuarto del siglo pasado. Así, los delegados de 

diecinueve países del Consejo de Europa, al término de  unas sesiones de trabajo 

celebradas en Bonn, ya en 1977, proclamaron tajantemente: ―La familia sigue 

siendo insustituible; el Estado debe ayudarla más para que pueda cumplir su labor 

educadora con sus hijos‖. 
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2.1.8 La educación en la familia del presente 

La educación familiar, en la actualidad, se transmite preferentemente por 

vía de ejemplo. En la familia se dan los primeros procesos de enseñanza y 

aprendizaje, donde se realiza la socialización primaria, se aprenden actitudes, se 

transmiten valores que constituirán la arquitectura para su vida personal y social. 

Los factores constituyentes de la educación familiar son: 

— Amor 

— Autoridad 

— Autoestima 

— Aceptación 

— Intensidad en el servicio 

— Tiempo para estar juntos 

Según Ortega y Mínguez, 2001 la familia, en la actualidad desde la 

perspectiva educadora, ofrece varios aspectos fundamentales: 

El ―ser‖ de la familia. La raíz educativa de la familia la situamos en su 

función humanizadora. Esta dimensión de la familia se visibiliza en una doble 

vertiente: En su dinamismo personalizador y en su fuerza socializadora. La familia 

es el ámbito adecuado para la conformación del sujeto humano y la transmisión de 

valores convertidos en proyectos de vida. La urgente tarea personalizadora se 

expresa mediante estos dinamismos educativos: posibilitando la integración del yo 

personal; abriendo cauces de una relación psicoafectiva adulta y favoreciendo el 

proceso socializador de la familia. 

El clima educativo de la familia alcanza su planificación en la fuerza 

integradora del hogar, gestando un sistema inter relacional sobre una cosmovisión 

axiológica que teje el ámbito educativo: el amor, la justicia, el respeto y el diálogo; 
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promoviendo los resortes necesarios para educar un ser crítico ante las 

situaciones deshumanizantes y masificadoras de la vida personal y social. 

El quehacer de la familia. Esta función de la familia se desarrolla al menos 

en tres actuaciones educativas importantes: La formación de una comunidad de 

personas; el servicio a la vida y la participación en la sociedad. Las relaciones 

interpersonales (conyugal, paternidad y maternidad, filiación y fraternidad) 

incardinan a la persona en la gran familia humana. De ahí, el potenciar todos los 

recursos educativos para posibilitar esta tarea educadora. Las interacciones de las 

personas en la familia construyen una comunidad de personas planificadas. La 

vida familiar y la ley del amor favorecen la participación y la comunicación, no la 

servidumbre y la dominación. La familia personaliza cuando el amor es principio 

de comunión en la construcción de las personas, en la intercomunicación 

mediante actitudes creativas y valores de gratuidad, de constante comprensión y 

tolerancia, de respeto en la singularidad de las personas, promoviendo una actitud 

educadora democrática frente al autoritarismo; igualitaria frente al machismo; 

corresponsable frente a la irresponsabilidad desequilibrante y destructora. La 

educación familiar promueve la participación en el desarrollo social. 

Actualidad de la familia. Constatamos que, al menos en los países 

occidentales, nos encontramos ante una profunda variación histórica en el modo 

de entender y vivir la institución familiar.  

El cambio familiar se expresa en:  

Los valores que condicionan el universo significativo de la institución 

familiar. La familia se fundamenta sobre unos valores que la caracterizan 

institucionalmente. Valores universales como el autodesarrollo personal, el 

desenvolvimiento psicológico de la afectividad y la sexualidad, la trascendencia de 

los progenitores, la integración e intervención de la familia en la red de las 

relaciones sociales. Ahora bien, los valores en su escala axiológica varían 

notablemente. La educación familiar contribuye eficazmente a la transmisión de 

valores en el ámbito familiar hacia dentro y hacia el entorno que le circunda.  
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La institución familiar, como lugar sociológico, es poderosa transmisora de 

valores y su repercusión se manifiesta en el cambio del modelo recesivo y 

emergente de familia. 

2.1.9 Familia y escuela  

Nuestra primera institución en la cual obtenemos nuestros primeros 

aprendizajes, socializamos y nos educamos es la familia, sin embargo luego de 

ella nos acercamos a la escuela, que es el segundo pilar donde se adquiere 

nuevos  aprendizajes como lo señala, Márquez (2008) que la familia es el primer 

grupo social, de comunicación y de integración educativa. Consecuentemente se 

constituye como primer soporte en la estimulación precoz y desarrollo del proceso 

educativo de nuestro alumnado. La conexión existente entre el contexto escolar y 

familiar es especialmente importante en el caso de educación infantil, ya que dado 

la etapa de desarrollo que nos ocupa, se facilita por un lado, la transferencia y 

generalización de lo trabajado en la escuela y por otro, promueve en la familia un 

aumento en el sentimiento de competencia que influye positivamente en el 

desarrollo del alumnado.  

―La familia junto con la escuela son dos instituciones básicas de nuestra 

sociedad, que con el paso de los años, han ido evolucionando paralelamente y 

transformándose para adaptarse a las nuevas realidades sociales‖. (Movilla, 2009, 

p.40).  

El principal obstáculo, debido a diversos cambios políticos, sociales, entre 

otros que se han experimentado con el paso de los años, es el de la falta de 

implicación familiar en las tareas educativas. Hoy en día existen numerosos casos 

en los que el papel tradicional de la familia como primer agente educativo es 

asumido por otros grupos como la escuela o los abuelos y los propios padres  y 

madres   pueden desempeñar determinadas acciones que pueden frenar el normal 

desenvolvimiento del hijo o de la hija, como los siguientes: 

- La protección excesiva que limita su autonomía. 
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-El excesivo perfeccionismo que puede llevar incluso, a la inhibición de conductas. 

-La excesiva permisividad al otro extremo y que se caracteriza por la ausencia de 

patrones de conducta apropiadas a cada edad. 

Para Márquez (2008) existen algunas diferencias y semejanzas entre estas 

instituciones de familia y escuela como las que se mencionan a  continuación: 

Diferencias: 

-En la escuela amplían su campo de relaciones con otros adultos distintos a sus 

familiares y además con otros de su misma edad. 

-El tipo de actividades que tienen lugar en cada entorno. El tipo de relaciones que 

se establecen entre ambos, dadas las diferentes responsabilidades que 

corresponden a cada una de ellos. En la familia tiene lugar con mayor frecuencia 

una relación uno a uno entre el adulto y los niños  y en la escuela además estos 

intercambios son menos duraderos y más impersonales. 

-La escuela tiene un carácter institucional, con unas normas y rasgos 

organizativos que imponen diferentes roles y consecuentemente, representa para 

el niño un mundo muy diferente al de la vida familiar. 

Semejanzas: 

-En la escuela continúan con muchos de los aprendizajes iniciados en la familia. 

-Son los elementos de socialización más influyentes en el niño o la niña. 

-Ambas instituciones deben cooperar en la formación de los niños. Ambos tienen 

como meta común la educación de los niños y niñas, la estimulación y promoción 

de su desarrollo. En definitiva, la común función de cuidar y proteger a su niños y 

niñas, alumnos y alumnas. 
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2.1.10 Límites familiares 

Todos los sistemas tienen límites que señalan quién está adentro y quién 

está afuera del sistema. El límite del sistema, desde el individual al familiar, es la 

discriminación que el sistema realiza entre lo que es perteneciente al sistema y lo 

que no pertenece a él.  

Dentro de la concepción estructural de la familia, los límites son una 

metáfora espacial para indicar la exigencia de autonomía recíproca entre los 

componentes de la familia, aún reconociendo su interdependencia. En palabras de 

Minuchin (1974), ―los límites de un subsistema están constituidos por las reglas 

que definen quienes participan y de qué manera‖, y tienen por función proteger la 

diferenciación del sistema o de los subsistemas. 

En el caso de la familia, los límites incluyen un set invisible de lealtades, de 

reglas y de conexiones emocionales. Estos límites pueden ser tanto internos, entre 

los sujetos que conforman el grupo familiar, como externos, entre la familia y los 

grupos e instituciones sociales con los cuales interactúan. 

Los límites pueden ser más o menos permeables, según el grado en que 

una influencia externa puede afectar al sistema. Así, los límites entre los individuos 

y subsistemas no deberían ser ni demasiado rígidos como para impedir la 

posibilidad de intercambios y vínculos afectivos, ni demasiado débiles como para 

permitir intrusiones de un subsistema en otro. La flexibilidad de los límites debe 

garantizar el intercambio igualmente flexible entre autonomía e interdependencia. 

Para Minuchin, los límites deben estar claramente definidos en una familia:  

a) El subsistema marital, tiene que tener límites para proteger la intimidad 

de los esposos. 

b) El subsistema parental, tiene que tener límites claros entre los hijos, 

aunque no sean tan impenetrables como los anteriores. 
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c) El subsistema fraternal, tiene a su vez sus propios límites y está 

organizado jerárquicamente de acuerdo a edades y sexo. 

A lo largo de su evolución, el sistema familiar modifica constantemente la 

permeabilidad de sus límites, según las necesidades de cada momento de su 

historia vital. A veces las personas se acercan entre sí y otras se alejan, a veces 

cada subsistema se encierra en su propia privacidad, a veces la familia se abre al 

exterior y otras se encierra sobre sí misma. 

Minuchin (1974) ha definido tres tipos de límites: 

a) Límite claro: límite claramente definido y adecuadamente permeable. 

b) Límite difuso: límite azaroso, excesivamente permeable. 

c) Límite rígido: límite cerrado, impermeable. 

Plantea que las familias se mueven en un continuo cuyos polos son los dos 

extremos de los límites ―difusos‖ por un lado y de límites ―rígidos‖ por el otro. De 

acuerdo al establecimiento de límites distingue dos tipos de familia: 

1.- Familia aglutinada: Presenta límites difusos hacia el interior y muy rígidos con 

su exterior. Los miembros de la familia están súper involucrados recíprocamente. 

Cada uno manifiesta tendencias intrusivas en los pensamientos, los sentimientos, 

las acciones y las comunicaciones de los otros. La autonomía y la privacidad son 

escasísimas. Los límites generacionales e interindividuales son débiles, con la 

consiguiente confusión de roles y de funciones. Estas familias tienen pocos 

intercambios con el medio, tienden a satisfacer las necesidades emocionales y 

proteger a sus miembros sólo con sus recursos internos. Así, la familia aglutinada 

responde a toda variación en relación con lo habitual con excesiva rapidez e 

intensidad. 

En ellas se hace difusa la diferenciación de sus miembros ya que toda 

separación se experimenta como falta de lealtad9, el sentido de pertenencia 
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domina la experiencia vivencial sacrificando la experiencia de separación de sus 

miembros. 

Las interacciones de estas familias tienen una cualidad protectora, de 

ayuda y evitación de la agresión e incluso del desacuerdo. Cuando ocurre una 

situación que requiere cambio, la familia típicamente insiste en retener sus 

métodos acostumbrados de interacción, razón por la cual tienen el riesgo de verse 

sobrepasadas en sus capacidades de respuesta en momentos de crisis. 

2.- Familia desligada: Presenta límites muy rígidos al interior (entre los miembros y 

entre los subsistemas) y la frontera que circunda a la familia es muy difusa, no 

ofrece una regulación a las intrusiones del mundo exterior.  

En ella cada miembro se comunica poco con los otros y sus necesidades 

emocionales las satisface principalmente al exterior de la familia. En este caso, las 

comunicaciones se hacen cada vez más difíciles y las funciones de defensa 

resultan dañadas, aún cuando se acepte una amplia gama de conductas 

individuales. Este tipo de familia puede fallar en proteger a sus miembros cuando 

lo necesitan. 

En estas situaciones puede existir el riesgo de que en uno de sus miembros 

se manifieste un síntoma, incluso grave, para llamar la atención y pedir ayuda de 

un subsistema del que se siente alejado. 

Según Minuchin (1974) los miembros de las familias desligadas pueden 

funcionar en forma autónoma, sin embargo, poseen un desproporcionado sentido 

de independencia, carecen de sentimientos de lealtad y pertenencia y, 

generalmente, no solicitan ayuda mutua cuando la necesitan. Estas familias 

toleran una amplia gama de variaciones individuales entre sus miembros, pero el 

estrés que afecta a uno de los miembros no atraviesa los límites inadecuadamente 

rígidos y no se activan adecuadamente los sistemas de apoyo de la familia. 
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2.2 Lengua Materna 

2.2.1 Concepto 

Según la definición de Villarejo  en el Diccionario de Pedagogía Labor 

(García, 1964)  Lengua materna es el conjunto de palabras y modos de hablar 

adquiridos en la más tierna infancia a través de los padres, es la lengua materna 

con que se adquiere las primeras impresiones del mundo circundante.  

En la lengua materna nativa se basa el hombre para el intercambio  de 

contenidos espirituales con sus semejantes. Por la lengua materna se afirma el 

predominio del saber conceptual sobre las imágenes concretas. Su conquista es 

larga, pero preciosa, pues por ella ensancha el hombre sus limitaciones culturales. 

Su importancia en el quehacer escolar sigue siendo extraordinaria. Lectura, 

escritura y cálculo son todavía las tres destrezas que tradicionalmente han 

representado la enseñanza fundamental, básica o primaria del hombre. Se 

adquiere el dominio de la lengua materna en la escuela a través de la enseñanza 

de vocabulario, lectura, escritura, ortografía, composición, gramática, literatura y, 

en general, a través de todas las disciplinas escolares. Por eso se pide del 

profesor de una materia cualquiera, que primero sea profesor de lengua materna, 

y después, especialista de su asignatura. 

2.2.2 Importancia de su adquisición 

El lenguaje es la forma de expresión de los que somos, por lo tanto, lo que 

diferencia a los hombres de los animales no es lo que se pensó por mucho tiempo, 

la racionalidad, sino que es el lenguaje con que el hombre construye realidades. 

En efecto, bajo estas ideas, si hoy se tiene o posee más lenguaje, referido al buen 

dominio de la lengua madre, el hombre tendrá más posibilidades de desarrollo 

sociocultural y de integración en un mundo cambiante, competitivo y altamente 

tecnificado. 
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El lenguaje ha permitido generar y perpetuar estructuras de poder, 

permitiendo que quienes lo ostentan, encuentren en él un importante vehículo para 

el control de las mentes. De esta manera sin el lenguaje es imposible esta 

imposición del poder, puesto que la persuasión radica en el dominio que tengamos 

del lenguaje y el conocimiento. Así entonces la potestad política encuentra una 

eficaz herramienta para la coerción sobre los individuos por medio del discurso. 

El lenguaje es la herramienta psicológica por excelencia y, por tanto, la 

función primaria del habla tanto para el adulto como para el niño, es la función de 

comunicación, de contacto social, de influencia de los individuos sobre el entorno 

(Vigotsky, 1979 citado en Aguaded, 2009). 

Bruner (1984 citado en Aguaded, 2009) afirma que el lenguaje es un 

instrumento con el que se hacen cosas y se hacen para otros. Es decir: no es un 

mero cálculo de oraciones ni un catalogo de significados, sino un medio de 

relacionarse con los otros seres humanos en un mundo social con la intención de 

hacer algo. 

La lengua materna es la base del pensamiento y configura una manera 

especial de observar la realidad, de organizarse, de ver y de sentir la vida y el 

mundo que nos rodea. Por ello, es muy importante que tanto el profesorado como 

las familias tomen conciencia del papel tan relevante que tiene la lengua materna 

en el aprendizaje del niño o de la niña y que la hagan visible, además de potenciar 

su uso en el hogar. 

Hacer visible la lengua materna de una niña o de un niño en el aula es de 

vital importancia para su educación y su desarrollo como persona; recordemos 

que hablar el idioma propio de cada una y cada uno es nuestro derecho, que 

nuestro idioma es parte de nuestra identidad como personas, y como tal, debe ser 

respetado. Además de esto, si la lengua materna de nuestro alumnado no se 

corresponde con la lengua oficial o institucional y no la tenemos presente, 

estaremos contribuyendo a que existan desigualdades sociales, fragmentación 
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sociolingüística y, consecuentemente al distanciamiento y enfriamiento de las 

relaciones familia/escuela. (Rivera, 2009, p.3) 

La presencia de la lengua materna en el aula conlleva numerosos 

beneficios: 

- Aumenta la autoestima positiva de la alumna o del alumno, ya que su lengua 

materna se considera un componente favorable y digno de elogio. (Arnold, 2000 

citado en Verónica, 2009), por ejemplo, recoge en su obra que el factor autoestima 

resulta especialmente significativo en los niños pequeños y se ha demostrado que 

predice la habilidad lectora de los principiantes en su lengua materna mejor que el 

cociente intelectual. 

-  Desarrolla la solidaridad basada en el diálogo y en el conocimiento de 

tradiciones culturales y lingüísticas. 

- Propicia y fomenta las relaciones no discriminatorias y de igualdad lingüística. 

- Contribuye de manera especial al desarrollo de la competencia plurilingüe y 

pluricultural, puesto que la lengua es, como elemento inseparable de la cultura, un 

medio para acceder y desarrollar las buenas relaciones interculturales. 

- Fomenta el aprendizaje metacognitivo y metalingüístico. La reflexión sobre el 

sistema de las lenguas y, más concretamente, sobre la lengua materna, sirve para 

establecer relaciones con la/s lengua/s de la escuela y, por lo tanto, para 

desarrollar mecanismos de autoaprendizaje. Por otro lado, la flexibilidad cognitiva 

es mayor cuando se dominan varias lenguas. 

- Favorece el desarrollo de la enseñanza centrada en la alumna y el alumno, en la 

que cada cual tiene un ―estilo de aprendizaje‖ diferente, que ha de ser respetado y 

tenido en cuenta para conseguir el éxito académico. 
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- Se inserta en el marco de una educación inclusiva, para todas y todos y entre 

todas y todos, respetando las diferencias y garantizando a todo el alumnado las 

mismas oportunidades. 

 

2.2.3  Importancia de la familia en la adquisición de la lengua materna. 

La familia es el primer entorno en la que los niños y niñas adquieren sus 

primeros modelos lingüísticos. Se debe partir de una premisa clara y es que cada 

niño/a tiene su propio ritmo. También debemos tener en cuenta que antes de la 

adquisición de la capacidad de expresión el niño/a debe adquirir la capacidad de 

comprensión. 

Muller (1932 citado en Shum, 1988) y Bernstein (1961 citado en Shum, 

1988) indican que el lenguaje desempeña un papel esencial en el aprendizaje 

escolar. Desde los años 30 ya Vigotsky señalaba que el lenguaje juega un papel 

fundamental en el desarrollo intelectual actuando como organizador del 

conocimiento y de la. Experiencia infantil. ―El lenguaje es la herramienta 

psicológica por excelencia y, por tanto, la función primaria del habla tanto para el 

adulto como para el niño, es la función de comunicación, de contacto social, de 

influencia de los individuos sobre el entorno‖ (Vigotsky 1979 citado en Shum, 

1988). 

El lenguaje es el medio fundamental de comunicación y socialización, ya 

que la función comunicativa es su propósito (Martinet, 1978; Vygotski 1973; 

Bruner, 1975 citados en Shum, 1988). El niño, desde el momento de su 

nacimiento, por su propia supervivencia, tiene necesidad de comunicarse con su 

entorno. El primer paso de la interacción adulto-niño es gestual, evolucionando 

con la creciente importancia del lenguaje verbal. Así, por tanto, la adquisición del 

lenguaje infantil se desarrolla en el contexto interactivo (Snow, 1977; Bloom y 

Lahey, 1978; Bates, 1974; Siguán, 1978 citado en Shum, 1988). Bruner indica que 

el niño aprende a expresar, a través del lenguaje verbal, una idea y poseída que 
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expresaba inicialmente de forma no lingüística. Así, pues, la pauta de interacción 

adulto-niño determina de forma importante la adquisición y evolución del lenguaje 

del niño. En aquellos niños que no tengan  posibilidad de vivir en un medio 

ambiental y relacional normal o adecuado, los trastornos del lenguaje son 

frecuentes (Rondal, 1982; Ainsworth, 1961; Tizard, 1972; Mardomingo, 1981 

citados en Shum, 1988).  

Wallon (1970 citado en Shum, 1988), señala que desde el primer momento, 

dicha relación es imprescindible para el desarrollo global. En un principio, el niño 

es un conjunto de reflejos y movimientos motores desorganizados. Esto hace que 

solo pueda relacionarse con el medio a partir de las sensaciones, que son la base 

de la emoción. De aquí la importancia de la afectividad, que es el primer elemento 

de organización de la experiencia vivida. En este sentido, el adulto cumple una 

función no solo de cuidador, sino de orientador, organizando al niño en su función 

de las experiencias de este con el único medio que tiene a su alcance, que es la 

afectividad (Bruner, 1975 citado en Shum, 1988). A través de esta, el niño se hace 

un ser mas activo en el proceso comunicativo, transformando de ese modo su 

medio social. Es decir, modifica con su comportamiento las pautas de 

comunicación con el adulto, posibilitándole el paso a todos los niveles de 

comunicación y experiencia de la realidad, en la cual el adulto continúa siendo al 

organizador de la misma. Hacia los dos años el lenguaje verbal comienza a 

convertirse en instrumento fundamental de comunicación, dejando el lenguaje 

analógico en un segundo plano, cumpliendo una función complementaria en el 

proceso comunicativo. Progresivamente, el niño va adquiriendo este instrumento 

que con posterioridad transformará de nuevo sus relaciones con el  medio. Así el 

crecimiento y la evolución psicológica del niño están en un continuo proceso 

dialectico con su medio en el que el lenguaje es el mediador y organizador de 

dicho desarrollo. 
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2.2.4 Lectura, escritura y  desigualdad 

2.2.4.1 Capital cultural 

Múltiples estudios y evaluaciones  realizadas en diversos países del mundo, 

demuestran una alta correlación entre 1os resultados de aprendizaje de los niños 

y niñas y su origen socioeconómico Bordieu en 1997 desarrolló el concepto de 

Capital cultural para designar a  aquellos elementos culturales, sociales o 

simbólicos que, al igual  que los bienes económicos, se encuentran desigualmente 

distribuidos en la sociedad. Según esto existiría un conjunto de disposiciones y 

formas propias de los sectores culturalmente dominantes, con los cuales éstos 

perciben, categorizan, nombran, y procesan la realidad en que viven y que serían 

las reglas del juego, compartidas por la sociedad. 

Según Bordieu, para que la información ofrecida por la escuela sea 

asimilada por los niños y niñas, y éstos desarrollen las competencias que la 

sociedad espera, ellos requieren estar familiarizados con las reglas del juego 

antes señaladas. Los estudiantes de sectores más favorecidos heredarían 

saberes, competencias, hábitos, modos de comportamiento, formas de percibir, y 

procesar la realidad, actitudes y, especialmente, heredarían un lenguaje 

característico de su medio social de origen, que incidiría positivamente en su 

inserción escolar y en la construcción de los aprendizajes que la escuela vincula. 

Igualmente Bordieu y Passeron (2003) señalan: ―…se sabe que el éxito educativo 

depende estrechamente de la aptitud para manejar el lenguaje de ideas propio de 

la enseñanza...‖. 

Consistentemente con lo anterior, el Informe de Capital Humano de Brunner 

y Elacqua (2003) en  Chile plantea que ―el factor estudiante/familia es el principal 

condicionante de los resultados escolares‖… Y Fontaine (2003)  ―Las 

desigualdades se derivan principalmente de las transferencias culturales debidas a 

los lazos de filiación‖ ; es decir, de aquella herencia cultural recibida en la 

convivencia con la familia y la comunidad de origen. Según este informe, existen 
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cinco categorías de prácticas familiares que influyen en el éxito escolar. Estas son: 

hábitos de trabajo en familia, estimulación para explorar y discutir ideas y eventos, 

aspiraciones y expectativas académicas, apoyo y guía académica y entorno 

lingüístico.  

Diversos estudios respecto del lenguaje escrito revelan que la presencia de 

textos diversos y familias con mayores niveles de escolaridad, cuyo contacto con 

el lenguaje escrito es funcional y cotidiano, contribuyen decisivamente en la 

calidad de los aprendizajes de los niños y niñas. Por el contrario, aquellos niños 

cuyas familias no poseen libros y otros materiales letrados, y que, por ende, no 

tienen la oportunidad de convivir con ―gestos sociales de lectura y de escritura‖ 

(Chartier, Clesse y Hébrard (1998); es decir, no poseen modelos familiares para 

su utilización en modelos familiares para su utilización en situaciones reales de 

comunicación, se encuentran en franca desventaja respecto de sus competencias 

lingüísticas. 

Las cifras chilenas según los resultados SIMCE el 2007, confirmaron este 

hecho al mostrar que 5 de cada 10 niños del grupo social socioeconómico más 

bajo tiene dificultades para comprender la lectura en 4° básico, en tanto que esas 

dificultades afectan solo a 1 de cada 10 niños del grupo socioeconómico más alto. 

La escuela puede contribuir decisivamente a romper las desigualdades de 

origen de los niños y niñas, al acompañarlos a entrar en la cultura escrita desde la 

más temprana edad, ofreciéndoles mayores oportunidades para desarrollar el 

lenguaje oral, la lectura, la producción  de textos y la construcción de referentes 

culturales, a partir de sus experiencias culturales particulares. 

2.2.4.2 Competencias necesarias para vivir en el siglo XXI 

 Según Castells los avances científicos y tecnológicos del siglo XX han 

permitido una revolución en el ámbito de la información y la comunicación, la cual 

ha producido cambios sustanciales en la sociedad, la economía y la cultura. La 

sociedad actual, conocida como sociedad de la información, se caracteriza por los 
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incesantes avances científicos, la globalización económica, las nuevas redes de 

comunicación y la disponibilidad de inmensas fuentes de información (1997). En 

este contexto, la cantidad de información existente en el planeta y la capacidad de 

construir conocimientos en las diversas áreas del quehacer humano crecen a una 

velocidad vertiginosa y muchas veces no armonizan con el ritmo y la comprensión 

del pensamiento de cada individuo. En tal sentido, la educación debe entregar una 

respuesta que permita a las personas adaptarse a estos cambios. 

Toffler, en Cepal, 1994 menciona que EI advenimiento del nuevo siglo 

revela una creciente conciencia mundial de que la única vía para que los países 

superen la pobreza y alcancen un mayor desarrollo social y humano, es abrir 

caminos para el acceso de toda la población a los códigos culturales básicos de la 

modemidadr0. Esta transformación implica una profunda revisión de los 

contenidos cognitivos, instrumentales y éticos de la educación. 

 Hasta mediados de1 siglo XX, se pensaba que era suficiente que un 

trabajador supiera firmar y manejar básicamente las cuatro operaciones sin 

embargo, en las dos últimas décadas han surgido importantes contribuciones que 

apuntan a definir cuáles son las competencias  que requiere un ciudadano en el 

siglo XXI. 

Un interesante trabajo de Cepal en 1994 planteaba que actualmente, para 

que una persona se integre a la sociedad y ejerza su ciudadanía con plenitud, 

requiere desarrollar competencias inherentes a la vida moderna: debe ser capaz 

de buscar y seleccionar información, leer comprensivamente un  texto, 

comunicarse eficazmente por escrito, observar, describir y analizar críticamente el 

entorno, resolver problemas; desarrollar un pensamiento sistémico complejo, 

interpretar los mensajes de los medios de comunicación, participar en el diseño y 

ejecución de trabajos en equipo y responder a un entorno cambiante. 

 En 1997,el sociólogo español Manuel Castells, en sus aportes sobre la 

sociedad de la información, señala que las principales necesidades educativas de 

Universidad del Bío-Bío. Sistema de Bibliotecas – Chile



50 

 

la sociedad actual se refiere a la capacidad para saber buscar la información 

adecuada, aprender con autonomía; consolidar una personalidad fuerte y 

adaptable a una sociedad en permanente cambio; desarrollare un razonamiento 

lógico, numérico, y espacial; utilizar internet de un modo adecuado y con una 

finalidad definida; aprender durante toda la vida para vivir en una sociedad 

inestable. 

 Casi diez años después, el Informe Delors el 2005 de la Comisión 

internacional  sobre la Educación para el Siglo XXI destaca algunas competencias 

que la caracterizan: aprender a ser, con autonomía, responsabilidad y capacidad 

de adaptación, curiosidad y gusto por aprender cosas nuevas; aprender a saber, a 

conocer la cultura, a estar informado, a construir conocimiento, a aprender a 

aprender, a aprender a lo largo de la vida: aprender a hacer frente a los problemas 

y situaciones que aparecen, con perseverancia, motivación y creatividad; aprender 

a convivir juntos, en equipo, con respeto y cooperación, comunicándose con 

sensibilidad hacia los otros. 

 Igualmente, en el año 2000 Edgard Morin, en su planteamiento sobre la 

complejidad, define lo que llama "los siete saberes necesarios para la educación 

del futuro" que pueden resumirse  como: tener en cuenta las limitaciones del 

conocimiento humano; adquirir un conocimiento global y contextualizado de los 

temas; conocer las características de la condición humana; reconocer la identidad 

terrestre que define un destino común; aprender a afrontar la incertidumbre; ser 

comprensivos frente a la diversidad de los demás seres humanos y construir una 

ética que considere la naturaleza individual del hombre, su pertenencia a una 

especie y a una sociedad. 

2.2.4.3 La alfabetización y las alfabetizaciones  

 Consistentemente con la conciencia de los nuevos requerimientos 

planteados por la realidad actual, el concepto de alfabetización también ha ido 

evolucionando rápidamente en los últimos 30 años y ha producido no pocas 
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controversias. En tal sentido, Braslavsky (2003) se pregunta: ¿cuál es la 

alfabetización requerida para vivir en una sociedad post-industrial compleja? En 

1978, Unesco definió como alfabetizado a "alguien que puede comprender o 

escribir un texto corto y breve de su vida diaria‖; y alfabetizado funcional como 

alguien que puede ―intervenir en  todas las 

Actividades en las cuales la alfabetización es  requerida para el efectivo 

funcionamiento de su grupo en la comunidad y también para capacitarlo en la 

continuidad del uso de la lectura, la escritura y el cálculo para sí mismo y para el 

desarrollo de la comunidad‖. En 1990, la Declaración de Jomtien (2000) situó la 

problemática en el contexto de satisfacción de necesidades educativas 

fundamentales de todos, las cuales abarcan ―tanto las herramientas esenciales 

para el aprendizaje -lectura, escritura, expresión oral, cálculo, solución de 

problemas -como los contenidos básicos del aprendizaje conocimientos teóricos y 

prácticos, valores y actitudes-, necesarios para que los seres humanos puedan 

sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, 

participar plenamente en el desarrollo, mejorar su calidad de vida, tomar 

decisiones fundamentadas y continuar aprendiendo. 

 En las últimas décadas,  el término alfabetización ha sido objeto de nuevas 

conceptualizaciones. Por ejemplo: alfabetización digital; es decir, el proceso de 

adquisición de los conocimientos necesarios  para utilizar las tecnologías de la 

información digital y las comunicaciones. Fernández y Velasco en el 2003 definen 

Alfabetización informativa, que comprendería la alfabetización visual, tecnológica, 

mediática, cultural y organizativa y también, las alfabetizaciones múltiples que 

Unesco en el 2005 define como ―las competencias elementales  relacionadas con 

la tecnología, la información, la salud, los medios de comunicación, el ámbito de lo 

visual, el campo de las ciencias y otros contextos". 

El aprendizaje de estas alfabetizaciones múltiples se destaca como una 

necesidad, puesto que en la sociedad de la información, la formación continua a lo 

largo de la vida, la conversión de saberes en conocimiento funcional, la 
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conservación del conocimiento generado por las personas y las organizaciones, 

juegan un rol esencial en el desarrollo económico y cultural de las sociedades y 

una garantía para el desarrollo humano. 

Más allá de las distintas definiciones de alfabetización mencionadas, Daniel 

Cassany (2006) postula que el término alfabetización está demasiado ligado al 

alfabeto y transmite una concepción mecánica de la lecto-escritura: por ello asume 

que el término que mejor responde a las necesidades actuales, cuando se habla 

de lectura, escritura o alfabetización, es de literacidad, el cual tiene un sentido un 

sentido muy amplio y abarca todo lo relacionado con el uso del alfabeto, desde la 

correspondencia entre fonema y grafema, hasta las capacidades de razonamiento 

asociadas a la escritura. Así según Cassany, la literacidad incluye: el código 

escrito, los géneros discursivos, los roles del autor y lector, las formas de 

pensamiento, la identidad como individuo, colectivo y comunidad, y los valores y 

representaciones culturales. 

 En esta perspectiva, Ottone (1997) menciona que resulta evidente que las 

competencias lingüísticas de una persona, en el siglo XXI, son un factor decisivo 

de su existencia social y cultural, y de sus posibilidades de ejercer su ciudadanía. 

Esta afirmación es aún más valida al tomar conciencia de que el mundo actual 

opera, en gran parte, gracias a la comunicación escrita que las personas e 

instituciones mantienen a través de distintos tipos de textos, propios de la vida en 

sociedad. 

2.2.4.5 Lenguaje escrito y cultura 

 Snow (2002) dice que las competencias en lectura y escritura están 

altamente influenciadas  por el contexto sociocultural de  origen de los  niños y 

niñas no solamente porque se adquieren a través de la interacción social,  sino 

porque representa las formas en que un grupo cultural específico interpreta el 

mundo y transmite sus informaciones y cómo el entorno cultural influye positiva o 

negativamente en dichos procesos. 
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 Según Bruner (1996), el éxito de un alumno en el dominio y utilización de 

competencias, saberes y formas de pensar, dependerá  de la forma en que las 

herramientas culturales, aprendidas a través de la interacción con la escuela, la 

familia y la comunidad, lo apoyan y lo ponen en situación apta para aprender. Las  

herramientas simbólicas de una cultura actúan sobre las capacidades de una 

alumno y determinan si éstas se pondrán o no en juego en la práctica. Es a través 

de esta colaboración, que los niños encuentran las vías de acceso a los medios, a 

los sistemas simbólicos y a la tecnología de la cultura en la que están inmersos. 

 Lo anteriormente dicho, es especialmente válido para la enseñanza del 

lenguaje escrito, dado que ésta se realiza a través de textos que vehiculizan la 

cultura. En este sentido, Fijalkow postula que  la principal causa de los bajos 

resultados se sitúa en el ámbito cultural y que mientas más distancia exista entre 

la cultura de la escuela y la de la familia, existen mayores probabilidades en que 

los niños encuentren dificultades o que rechacen los aprendizajes. Aprender a leer 

y a escribir requiere pasar de una cultura a otra, lo cual representa un desafío 

importante para la escuela, en cuanto debiera considerar como punto de partida la 

riqueza de conocimientos y experiencias culturales particulares de los niños y 

niñas y de sus familias; una enseñanza igualitaria en un medio de desigualdades, 

provocará necesariamente resultados desiguales. 

2.2.4.6 Lenguaje escrito y conocimientos sobre el mundo 

  Investigaciones como las de Raphael (1980), Winograd (1985), Tierney 

(1983) Marzano (2004), Freimuth (2008) muestran que existe un claro vínculo 

entre los conocimientos previos del lector o sus conocimientos sobre el mundo y 

su comprensión lectora. Hirsch (1988) se refiere a estos conocimientos sobre el 

mundo como literacidad cultural, la cual debería abarcar los aspectos esenciales 

en todas las áreas de la actividad humana. En el mismo sentido este autor, En el 

mismo sentido, este autor4l, como resultado de un estudio acerca de la 

comprensión lectora de niños de 4° año en EE.U.U, concluye que los bajos 

resultados radicarían principalmente en un insuficiente desarrollo del vocabulario 
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de los estudiantes y en sus insuficientes conocimientos sobre el mundo, lo cual 

afectaría la comprensión de los textos más complejos que enfrentan en este nivel. 

En dicho estudio se constata que, aunque los alumnos de 4° año han hecho 

significativos avances en sus habilidades de decodificación, esto no ha permitido 

superar sus bajos resultados en comprensión lectora. 

Consistentemente, Chall (1990) revela que aunque los primeros años, los 

niños estadounidenses de bajos ingresos tienen resultados cercanos al promedio 

nacional, sus resultados en comprensión lectora en 4° año comienzan a decaer en 

forma sostenida, acentuándose en los cursos superiores. Además, destaca que 

esta brecha de comprensión parece mucho mayor en cuarto grado, puesto que las 

pruebas utilizadas en los cursos anteriores apuntan a solo a evaluar  destrezas  de 

decodificación y no evalúan las diferencias de vocabulario, conocimientos sobre el 

mundo y comprensión entre los niños pertenecientes a distintos grupos.  

 Por otra parte Hirsch (2007) plantea que en primer año, los alumnos con 

alto rendimiento saben el doble de palabras – y por ende, el doble de conceptos y 

conocimientos sobre el mundo- que los de bajo rendimiento y que esta diferencia 

se acentúa en los grados superiores, de tal forma que en el último año de 

enseñanza secundaria, los estudiantes con alto rendimiento saben cuatro veces 

más palabras que los de bajo rendimiento. Este hecho ocurriría fundamentalmente 

porque en los hogares y establecimientos se sectores desfavorecidos se expone a 

los niños a menos palabras y a estructuras oracionales mucho más simples que 

en los hogares de clase media. 

 Un agravante a esta constatación es que la brecha entre los distintos 

sectores o niveles socioeconómicos se mantendría y podría agrandarse, porque 

los niños y niñas que poseen un vocabulario más desarrollado y mayores 

conocimientos sobre el mundo, están en mejores condiciones de aprender más 

palabras, produciéndose un circulo virtuoso, que es inverso para el caso de los 

niños y niñas con conocimientos y vocabulario insuficiente. Estos estudios pueden 
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iluminar nuestro análisis acerca de los resultados de los niños chilenos, marcados 

por una brecha entre los distintos niveles socioeconómicos. 

 Lo anteriormente expuesto, lleva a destacar la importancia fundamental de 

la escuela en el aprendizaje de los niños y niñas, y especialmente, la necesidad de 

que ésta avance de manera significativa en la calidad de la educación que 

imparte. 

2.2.5 Lenguaje escrito y lenguaje oral 

 Múltiples investigaciones muestran que la calidad del lenguaje oral del niño 

hacia los 5 o 6 años condiciona el éxito de los aprendizajes escolares posteriores 

y que este factor es un elemento importante que justifica las diferencias en los 

resultados de los niños y niñas según sus diversos medios de origen. Según 

Bentolila (2007)  el lenguaje oral con que los niños de sectores desfavorecidos 

llegan a la escuela es muy distinto de aquél que se utiliza para aprender la lectura 

y la escritura, y es incompatible con una entrada sin rupturas al mundo del  

lenguaje escrito. Y agrega que estas deficiencias no se refieren sólo al 

vocabulario, sino también a una utilización muy aproximativa de la sintaxis, del 

sistema de tiempos verbales y de las articulaciones lógicas. 

 Otro aspecto que se menciona como parte importante de esta brecha en los 

resultados, es que el lenguaje oral se compone de variantes originadas 

generalmente en los distintos medios socioculturales: algunas de estas variantes 

son transferibles al lenguaje escrito y otras no. Por ello, antes de leer y escribir, los 

niños deben poder producir formulaciones verbales transferibles al lenguaje 

escrito, para lo cual requieren interlocutores que las modelen. Los niños y niñas 

cuyos padres o adultos significativos utilizan estas formulaciones de manera 

natural, entran en sintonía con sus profesores desde el primer día, accediendo con 

mucha facilidad a las actividades escolares. Lo contrario ocurre con los niños 

cuyos padres utilizan otras variantes del lenguaje, diferentes al lenguaje utilizado 

en la escuela. 
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Según Chauveau (2006c), saber hablar es probablemente el factor número 

uno -la clave- del éxito en la escuela básica. Esta es la razón por la cual el 

aprendizaje del lenguaje oral debería ser el primer ámbito -el corazón- de las 

actividades de la escuela pre-básica (entre los 3 y 6 años), especialmente porque 

para algunos niños, la escuela es el único espacio donde pueden escuchar 

discursos explicativos, argumentativos o narrativos bien estructurados, 

organizados y precisos. 

 En Chile se están desarrollando esfuerzos importantes en este sentido, Así 

lo informa el Ministerio de planificación (2006) tales como un sistema de 

protección integral a la primera infancia, llamado Chile Crece Contigo, el cual 

pretende acompañar a los niños y niñas y sus familias desde la gestación, 

apuntando a aprovechar las ventanas de oportunidades que ellos tienen durante la 

primera infancia para desarrollar sus múltiples potencialidades, a través de 

recomendaciones, materiales y  propuestas de actividades para la estimulación del 

desarrollo de los niños en cada etapa del ciclo  vital infantil, con programas en los 

medios de comunicación y en un sitio web especialmente habilitado para estos 

fines. 

En todos estos casos, una de las fuentes más importantes de 

enriquecimiento del lenguaje oral la constituye la lectura en voz alta de variados 

textos narrativos y expositivos, y las interacciones  alrededor de ellos. Esto ocurre 

porque el registro de lenguaje utilizado en dichos textos se aparta del lenguaje 

familiar e introduce a los estudiantes en las características del lenguaje escrito que 

difieren del lenguaje oral que utilizan en sus vidas cotidianas. 

2.2.6 Lenguaje escrito y prácticas pedagógicas de los profesores 

 Diversos estudios han llevado a concluir que las prácticas de los profesores 

tienen un impacto relevante en los resultados de los estudiantes. Brunner& 

Elacqua (2005) afirman que uno de los tres factores que explican la varianza de 

los resultados de los niños es la efectividad de la escuela y demuestran que este 
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factor es más gravitante en los países con menor desarrollo. Por ejemplo, en 

América Latina, el impacto de la escuela y las familias se distribuye en 40% y 

60%, respectivamente, en tanto que en EE.UU. esta proporción es 20% y 80% es 

decir, mientras más rico es el país, la familia tendría mayor peso en los resultados 

de los escolares de sus hijos, dado que en sociedades más igualitarias, el capital 

cultural de los niños es más homogéneo. Precisando lo anterior, Fuller y Clarke 

(1994) demuestran que dentro del efecto escuela, las dos terceras partes se 

atribuyen a la calidad de las prácticas de los docentes.  

Más específicamente, el Primer Estudio Internacional Comparativo del 

LLECE (Cassasus, 2000) concluye que los estudiantes de la región, con 

excepción de los cubanos, tienen una comprensión fragmentaria de los textos, 

reconocen las palabras pero no logran determinar por qué se dice lo que se dice o 

para qué se dice, lo cual podría indicar que a los niños se les está enseñando a 

decodificare, es decir, a traducir las palabras escritas al lenguaje oral,  pero sin 

entender el significado del texto, ni interpretar lo que leen. 

Parodi (1998) reafirma lo anterior, diciendo que las conclusiones de las 

investigaciones realizadas por el Departamento de Lingüística de la Universidad 

Católica de Valparaíso con estudiantes de educación básica. Revelando  la falta 

de entrenamiento en el uso de las capacidades de razonamiento inferencial, como 

también una carencia de conocimientos prácticos sobre lo que significa 

comprender un texto escrito. El estudio muestra que los estudiantes tienen un 

rendimiento significativamente menor cuando se trata de comprensión inferencial 

de los textos y un uso restringido de estrategias inferenciales eficientes que 

permitan integrar la información de manera coherente y complementarla con los 

propios conocimientos previos. 

En las últimas tres o cuatro décadas, los conceptos de leer y escribir han 

sufrido una inflexión significativa en el mundo; sin embargo, aunque esta evolución 

se integra parcialmente al nuevo marco curricular chileno, encuentra aún una 

resistencia importante en la práctica de los docentes. Dichas prácticas se basan 
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en la forma en que ellos mismos aprendieron a leer y a escribir, en el marco de 

una nueva perspectiva que enfatiza el aprendizaje del código, olvidando la 

naturaleza compleja del lenguaje, que requiere la construcción y producción de 

significados e situaciones reales de comunicación. Más aún, investigaciones como 

la de Cook-Gumperz (1988) revelan que la forma de enseñar la lectura y escritura 

en la educación inicial cumple un rol crucial para el futuro escolar de los niños; la 

calidad de la alfabetización en este período tiende a determinar el ―éxito‖ o 

―fracaso‖ escolar. 

 Refiriéndose a las prácticas de los profesores en cuanto a la enseñanza de 

la Producción de Textos y a partir de estudios realizados en Australia y Gran 

Bretaña, Wray y Lewis  sugieren la necesidad de que los profesores se 

familiaricen con un cuerpo de conocimientos lingüísticos que les permitan facilitar 

los aprendizajes de sus estudiantes para la producción de textos en el marco de 

las exigencias de la sociedad actual.  Asimismo, destacan la importancia de 

identificar y practicar estrategias diversas, otorgándoles un tiempo suficiente para 

enseñarlas y ejercitarlas. 

Otro aspecto que ataña a las prácticas de los docentes para enseñar el 

lenguaje escrito, se refiere a la utilización de una variedad limitada  de textos, con 

una alta predominancia de textos narrativos, en desmedro de textos expositivos, 

argumentativos, informativos y otros. En tal sentido, Wray y Lewis (2000) señalan 

que un estudio realizado con un centenar de profesores de diversos barrios de 

Londres y Devon, mostró que si bien  el 95% de ellos estaba de acuerdo en que 

los niños necesitan  escribir para públicos diversos y en diferentes estilos, solo el 

20 % de ellos dio cuenta de la escritura de textos de información, cuando se 

refería  a sus propias prácticas en el aula. 

En relación con lo anterior, estudios realizados por la Fundación 

Educacional Arauco sobre  la Producción de Textos de los niños de Cañete, 

evaluados antes y después de la aplicación del Programa Interactivo para el 

desarrollo de la educación básica, con la Prueba de Lectura y Lenguaje Escrito de 
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Hammill en 1982 y algunos criterios de Feldman, citados por Condemarín y 

Chadwick (1986), para interpretar la producción escrita, revelan que luego de un 

período de tres años, durante los cuales los profesores enfatizaron la producción 

de textos creativos y con sentido comunicativo más que los aspectos destinados a 

aprender reglas caligráficas, ortográficas y formales de la redacción; en promedio, 

los niños mostraron progresos estadísticamente significativos en la productividad y 

abstracción de las ideas, igualando y superando la categoría de redacción 

esperada para su edad; sin embargo, la legibilidad de sus textos resultaba muy 

precaria dado su bajo desarrollo, tanto en su estructura y organización como en 

convenciones gramaticales, ortográficas y caligráficas. 

 Consistentemente, cabe señalar que la comprensión de la lectura y la 

producción de textos y, en general, el desarrollo del lenguaje, no debería 

involucrar solamente al sector de Lenguaje y Comunicación. Cada área el 

conocimiento requiere aprender, tanto su sistema conceptual y metodológico como 

sus prácticas discursivas características. Por ejemplo, en el sector Historia, 

Geografía y Ciencias   Sociales, los estudiantes deben aprender las regiones de 

Chile, los accidentes geográficos, los pueblos originarios, el origen del universo, 

las zonas climáticas de la tierra y, simultáneamente, deben aprender a leer y 

producir tipos de textos diferentes, tales como mapas, cuadros, gráficos, textos 

descriptivos, argumentativos, comparativos, informes y otros textos relacionados 

con dichas áreas. Wray y Lewis (2000) afirman que en cada ámbito del 

conocimiento, existe una red conceptual específica que se expresa a través de un 

corpus lingüístico particular y de tipos de textos diferentes. 

2.2.7 Modelos de comprensión del acto lector 

 Los modelos de comprensión del acto lector que se han utilizado en el siglo 

XX pueden agruparse en modelos" de abajo hacia arriba", modelos" de arriba 

hacia abajo" y "modelos interactivos". Adicionalmente, Cassany (2006) da cuenta 

de tres enfoques: el lingüístico, el psicolingüístico y el sociocultural. 
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2.2.7.1 Modelos ―de abajo hacia arriba‖  

O Bottom-up (Chall, 1967), también llamados modelos de destreza por 

Condemarín (1991), explican la lectura como una destreza unitaria compleja, 

compuesta de una serie de subdestrezas que ocurren desde los niveles 

perceptivos inferiores-reconocimiento de sonidos, letras, sílabas, palabras, 

oraciones-. Este  proceso supone como requisito el desarrollo de la conciencia 

fonológica, el  reconocimiento de palabras a primera vista (vocabulario visual), el 

reconocimiento de los componentes semánticos de las palabras (análisis 

estructural), así como el dominio de habilidades y destrezas específicas de la 

escritura caligráfica.  

2.2.7.2 Modelos ―de arriba hacia abajo‖ 

O top-down (Smith, 1976; Goodman, 1961; Foucambert, 1976), o modelos 

holísticos, conciben la lectura como un proceso basado en las competencias 

lingüísticas del lector, quien construye el significado a partir de las claves 

ortográficas. Habría un reconocimiento visual de las palabras enteras, sin pasar el 

proceso de reconocer letra por letra. Los investigadores que adhieren a estos 

modelos consideran que la decodificación constituye un freno para el 

comportamiento de un real lector y postulan que el buen lector sería aquel que 

formula hipótesis sobre el contenido y significado del texto a partir de claves 

visuales y contextuales. 

2.2.7.3 Modelos interactivos de comprensión del proceso lector 

 Definidos en las últimas décadas del siglo XX, se articulan a partir de la 

teoría del esquema de Rumelhart (1977), de la teoría de los aprendizajes 

significativos de Ausubel (1983) , los planteamientos de investigadores como 

Smith( 1976) , Goodman (1986) sobre el lenguaje integral; de los postulados de 

Rossenblatt (1978) sobre la lectura como proceso transaccional. 
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Según Giasson (1990) estos modelos conciben la lectura como un proceso 

de construcción del significado a partir de la interacción entre el texto, el contexto y 

el lector. El texto provee las claves ortográficas, morfosintácticas y grafofónicas; el 

contexto aporta los planos psicológico, social y físico en que ocurre la lectura; y el 

lector sus conocimientos previos sobre el mundo, sus conocimientos fonológicos, 

sintácticos, semánticos y pragmáticos sobre el lenguaje y los procesos o  

estrategias que pone en acción en el momento de leer y escribir. Estos 

conocimientos y estrategias se aprenderían a través de su uso funcional, por lo 

que el contexto cultural donde ocurren es de gran injerencia, así como el contacto 

temprano de los niños y niñas con el lenguaje escrito. 

2.2.7.4 Integración de dos modelos 

 A partir de una amplia revisión de los modelos de aprendizaje de la lectura 

en Europa, Nissen y Terwagne (2001) concluyen que dichos modelos no 

consideran la comprensión lectora como un conjunto de habilidades a enseñar 

secuencialmente, sino más bien como una interacción continua entre diversas 

habilidades-microprocesos, procesos de integración, macroprocesos, procesos de 

elaboración y procesos metacognitivos- y que la definición actual del acto lector 

conducen necesariamente a abordar, de lleno, el sentido de los textos y el código, 

de manera integrada. 

En Chile, Mabel Condemarín (1991) en amplias sintonía con los modelos 

interactivos, planteó la integración de dos modelos de desarrollo del lenguaje 

escrito, proponiendo integrar el modelo holístico y el modelo de destrezas en un 

modelo equilibrado de desarrollo de las competencias lingüísticas, incorporado a 

los enfoques que inspiran la Reforma Educacional chilena, y los Programas de 

Estudio de educación básica en el área del Lenguaje. 

Según esta autora, el modelo de destrezas, definido como una resultante de 

la psicología conductual de Skinner, considera la lectura como una destreza 

unitaria compleja, constituida por una serie de subdestrezas que pueden ser 
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claramente identificadas y secuenciadas. La adquisición del significado es el 

rendimiento terminal del leer y escuchar y la expresión del significado es el 

rendimiento terminal del aprendizaje del hablar y escribir. Según este modelo, las 

destrezas más globales son la identificación de la palabra y la comprensión, las 

cuales se dividen en unidades disgregadas de contenidos y se asocian a 

respuestas simples o bien, a clases de respuestas complejas, automáticas y 

precisas. Condemarín (1989) menciona que la lectura y el lenguaje deben ser 

analizados en unidades de conocimientos lingüísticos que deben ser aprendidas a 

través de la instrucción directa. Entre las fuentes que fundamentan este modelo, 

citadas por Condemarín, se encuentran: los trabajos de Chall (1976) y de 

Stenovich (1980), que demuestran la incidencia del conocimiento de la relación 

sonido-letra en el logro temprano de la lectura; Liberman (1962), Luria (1973), y 

Jeffrey y Samuels (1967), que fundamentan la importancia de la discriminación 

auditiva de fonemas: Durkin (1970), Bond y Dykstra (1970), que fundamentan la 

importancia del conocimiento del nombre de las letras.  

Las destrezas básicas a enseñar según este modelo consisten 

principalmente en: la formación de un vocabulario visual; es decir, identificar las 

palabras a primera vista a través de reconocer su identidad gráfica y ortográfica; el 

conocimiento del nombre de las letras; el análisis fonológico; es decir, tomar 

conciencia de los sonidos del habla tales como las palabras, las sílabas, la rima, la 

aliteración, los fonemas, la asociación fonema grafema, la secuencia de fonemas y 

la combinación de sonidos entre sí; y el análisis morfémico; es decir, la conciencia 

de los componentes del habla en términos de sus unidades de sentido (prefijo, 

sufijos). 

Por otra parte, bajo el concepto de modelo holístico, Condemarín (1991) 

agrupa los aportes de la psicolingüística, la sociolingüística, de las teorías del 

discurso y las teorías comprensivas. De acuerdo a estos aportes, la lectura se 

concibe como un proceso muy activo de construcción de significados, a partir de 

las claves lingüísticas proporcionadas por el texto –semánticas, sintácticas, léxico-
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morfémicas y morfo-fonémicas- y de los conocimientos previos del lector, sobre el 

lenguaje y sobre el mundo, los cuales adquiere a través del modelo de utilización 

que observa en los adultos. 

El lector anticipa el contenido del texto, formula hipótesis, realizan 

inferencias, se plantea interrogantes que confirma o rechaza con las informaciones 

proporcionadas por el texto, construye modelos textuales que le permiten anticipar 

el contenido de los textos y producir sus propios escritos. Por otra parte, los 

procesos de lectura y escritura están marcados por aspectos pragmáticos, 

referidos a los distintos parámetros de la situación comunicativa (intención 

comunicativa, relación con el destinatario,  lugar donde ocurre, entre otros). 

2.2.8 Tres concepciones de la comprensión lectora según Cassany 

Daniel Cassany (2006)  postula que existen tres concepciones de la 

comprensión lectora, según cuál se considere, es el procedimiento utilizado para 

obtener el significado: la concepción lingüística, la concepción psicolingüística y la 

concepción sociocultural.  

2.2.8.1 Concepción lingüística 

Según este enfoque, el significado se aloja en el texto y, por lo tanto, es 

único,  estable, objetivo e independiente de los lectores y de las condiciones de la 

lectura. De este modo, leer es recuperar el valor semántico de cada palabra y 

relacionarlo con el de las palabras anteriores y posteriores. El significado del texto 

es la suma de significados de todos sus vocablos y oraciones. Consistentemente, 

aprender a leer es  una cuestión lingüística; es decir, consiste en aprender las 

unidades léxicas y las reglas que regulan su combinación, ya sean de nivel 

oracional o discursivo. 
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2.2.8.2 Concepción psicolingüística 

Según esta concepción, el significado no se aloja en el texto ni en las 

palabras, ni es único, estable u objetivo; contrariamente, se ubica en la mente del 

lector, quien lo elabora a partir de sus conocimientos previos. No todo lo que 

entendemos está dicho en el texto, puesto que es el lector quien aporta datos 

provenientes de sus conocimientos sobre el mundo, organizados en esquemas. 

De esta forma, a mayor cantidad y profundidad de conocimientos, mayor será la 

comprensión del texto. Leer no solo exige conocer las unidades y las reglas 

combinatorias del idioma, sino que también requiere desarrollar habilidades 

cognitivas implícitas en el acto de comprender: aportar conocimientos previos, 

hacer inferencias, formular hipótesis, verificarlas. Para referirse al significado, 

Cassany propone la metáfora de un edificio que debe construirse a partir de 

ladrillos-el conocimiento previo-y de herramientas de albañilería-los procesos 

cognitivos. 

2.2.8.3 Concepción sociocultural 

Sin discutir las implicancias de las otras dos concepciones,  el  enfoque 

sociocultural enfatiza  otros aspectos,  tales como el origen social y situado, tanto 

del significado de las palabras como del conocimiento previo que aporta el lector; 

el reflejo en el discurso de los puntos de vista y de la visión del mundo de quien lo 

formula y la necesidad de comprender  dicha visión del mundo para acceder a la 

comprensión del discurso; la idea de que discurso,  autor y lector  no son 

elementos aislados, sino que ocurren en ámbitos particulares y reflejan una 

práctica social compleja propia de cada comunidad,  ámbito e institución. 

 Este enfoque entiende el acto de leer no sólo como un proceso 

psicobiológico, realizado a partir de unidades lingüísticas y capacidades mentales, 

sino que también como una práctica cultural, insertada en una comunidad 

particular, que posee una historia, una tradición, hábitos y prácticas comunicativas 

especiales. Por ello,  aprender a leer requeriría conocer dichas particularidades. 
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2.2.9 Modelos de comprensión de la producción escrita 

En un análisis basado en la didáctica, Daniel Cassany (1990) distingue 

cuatro enfoques metodológicos básicos en la enseñanza de los procesos 

superiores de la expresión escrita. Estos son: el enfoque basado en la gramática, 

el basado en las funciones del lenguaje, el basado en el proceso de producción de 

textos y el basado en el en el contenido.  Estos cuatro enfoques no son 

excluyentes entre sí, sino que plantean énfasis diferentes. De hecho, en todos los 

actos de producción de textos  intervienen los cuatro aspectos y todos son 

indispensables cuando se trata de lograr una comunicación eficaz. 

2.2.9.1 Enfoque basado en la gramática 

Basado en el campo de la lingüística o la gramática, la idea básica que lo 

subyace es que para escribir es necesario  dominar la gramática de la lengua. Por 

ello, el centro de la enseñanza está constituido por el conjunto de conocimientos 

gramaticales sobre la lengua; es decir, la sintaxis, la morfología, el léxico, la 

ortografía. Dentro de este enfoque, se pueden establecer dos modelos: el modelo 

oracional, que se centra en el campo de la oración; es decir, las partes de la 

oración, la concordancia o la ortografía; y el modelo textual, que se basa en la 

lingüística del texto o gramática del discurso. 

Según este enfoque, la lengua se  presenta en forma homogénea y 

prescriptiva; es decir, ofrece un solo modelo lingüístico, que corresponde al 

lenguaje estándar, sin considerar las variaciones de registros o niveles que 

ocurren en la realidad de los actos de habla. Se enseña lo que debe decirse y no 

lo que se dice en el marco de una situación determinada. 

En el enfoque basado en la gramática, la enseñanza  se basa en los 

contenidos gramaticales; en un enfoque tradicional, los alumnos aprenden 

ortografía, morfología, sintaxis y léxico. En un enfoque más moderno, se estudian 

aspectos como la adecuación, la cohesión, la coherencia interna y externa de los 

textos o su estructura. 
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2.2.9.2 Enfoque basado en las funciones del lenguaje 

 Este enfoque surge dentro de una perspectiva comunicativa, siguiendo la 

tradición de los métodos funcionales desarrollados en Europa en la década del 60, 

los cuales enfatizaron la idea de aprender  una lengua para usarla y comunicarse.  

 Tiene su origen en la filosofía del lenguaje de Wittgenstein de 1951; Austin  

de 1982; Searle de 1975; los tres citados en Cassany (1990), en la concepción 

funcionalista de la lengua, en la sociolingüística, en la lingüística del texto y en los 

movimientos de renovación pedagógica y de enseñanza activa. Sus primeras 

manifestaciones surgen en la década del 80 con los planteamientos de Johnsons 

(1981) en Estados Unidos, Jolibert (1988) en Francia o Kaufman y Rodríguez en 

Argentina (1993) entre muchos otros. 

  El énfasis de este enfoque es la comunicación, por lo tanto lo que el niño 

aprende es la forma de poner en práctica una función determinada; en tal sentido, 

el estudiante se encuentra siempre activo. Se caracteriza por ofrecer una visión 

descriptiva de la lengua y no prescriptiva; es decir, se enseña la lengua como la 

usan los hablantes, sin juzgar si lo que se dice es correcto/incorrecto, sino que 

más bien se focaliza en lo adecuado/inadecuado de determinado acto de habla; se 

consideran distintos niveles y registros y se enseña su adecuación al contexto de 

comunicación; se utilizan textos reales y se aprenden distintos tipos de textos. 

2.2.9.3 Enfoque basado en el proceso 

 Según Cassany (1990) a partir de los años 60, se desarrolló en Estados 

Unidos un conjunto de estudios sobre el proceso de producción de textos escritos, 

los cuales revelaban que los escritores competentes utilizaban una serie de 

estrategias cognitivas que no estaban presentes en aquellos estudiantes que 

tenían bajos resultados. A partir de ello se demostró que para saber producir un 

texto no basta con tener buenos conocimientos de gramática, sino que se requiere 

dominar procesos de composición referidos a saber producir ideas, realizar 

esquemas, escribir borradores, revisar, corregir y reescribir. 
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 Este enfoque, que recibe aportes de la psicología cognitiva, las técnicas de 

creatividad y los métodos de solución de problemas, enfatiza el proceso de 

composición; es decir, destaca la importancia del proceso de producción de un 

escrito, más que el producto terminado. Por ello, este enfoque centra su atención 

en el estudiante y no en los textos y pretende enseñarle a pensar, a realizar 

esquemas, a ordenar las ideas, a precisar la estructura de la frase, a revisar el 

escrito y a reescribirlo. 

 Según Auladell y Figuerola, 1989, en Cassany, 1990 el enfoque basado en 

el proceso organiza la enseñanza de manera similar a los talleres de literatura; es 

decir, el estudiante escribe un texto y el profesor orienta dicha escritura, 

ofreciéndole estrategias que le permitan optimizar su producción. 

2.2.9.4 Enfoque basado en el contenido 

 Este enfoque se desarrolló e n Estados Unidos a partir de la década de los 

80 y en las escuelas que suscribieron la corriente llamada Writing Accross de the 

Currrículum y su planteamiento principal es la predominancia del contenido sobre 

la forma. En tal sentido, se centra en la producción de escritos referidos a distintas 

áreas del currículum y al aprendizaje de estrategias como selección de la 

información relevante, resumen, esquematización y procesamiento general de la 

información, que llevan al estudiante a aprender sobre los contenidos abordados 

en sus textos. 

 Según este enfoque, la producción de textos se realiza en dos etapas: la 

primera se refiere al estudio y comprensión del tema abordado en el texto y la 

segunda, a la elaboración de ideas y la producción del texto escrito. Esta corriente 

se especializa en la enseñanza de habilidades lingüísticas académicas, rompiendo 

los límites de la asignatura de Lenguaje para cubrir todo el currículum.  
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2.3 Instituciones Acogedoras de niños  

2.3.1 Internados 

 

2.3.1.1 En el contexto nacional e internacional 

La existencia y funcionamiento de los internados escolares se fundamenta 

en una  serie de tratados internacionales, en el marco legal nacional y en la propia 

Constitución Política chilena, los cuales buscan promover, facilitar y asegurar la 

educación de  niños, niñas y adolescentes. 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada el año 1990 por el 

Estado de Chile, establece que los ―Estados Partes reconocen el derecho del niño 

a la educación‖; además, manifiesta que ―el Estado Parte debe adoptar las 

medidas necesarias para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir 

las tasas de deserción escolar‖. El mismo documento establece las funciones de la 

educación, entre las que destacan: ―a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y 

la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades; c) 

Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su 

idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de 

que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya; d) Preparar al niño 

para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de 

comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los 

pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena‖. 

 

Con la finalidad de dar cumplimiento con los compromisos establecidos en 

la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 1990, en Jomtiem (Tailandia), 

la mayoría de los países del mundo suscribió la Declaración Mundial sobre 

Educación para Todos. Ésta fue ratificada diez años después en Dakar y llevada a 

un marco de acción, en el cual se establecieron seis metas dirigidas a lograr su 

objetivo, focalizándose en poder resolver la situación de los más pobres y 

dirigiendo las políticas especialmente hacia la primera infancia.  
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El informe de la UNESCO del año 2008 respecto a las metas de Educación 

para Todos declaró que la situación en el contexto latinoamericano no era muy 

alentadora; Chile, sin embargo, es considerado como uno de los países que puede 

resolver las metas cuantificables que se establecieron en los acuerdos 

internacionales, no obstante subsistan problemas en la calidad de la educación 

impartida.  

 

2.3.1.2 Los internados como apoyo a las reformas educativas 

 

El año 2003, mediante la modificación de la Constitución Política, se amplía 

de ocho  a doce años la obligatoriedad de la educación formal, estableciéndose 

que ―la educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el 

Estado financiar  un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el 

acceso a ellas de toda la  población. En el caso de la educación media este 

sistema, en conformidad a la ley, se extenderá hasta cumplir los 21 años de edad‖. 

Este marco legal implica que el Estado chileno debe entregar las garantías 

y posibilidades a todos sus miembros de recibir educación básica y media, 

facilitando el acceso y permanencia de los alumnos en los periodos lectivos. 

Mediante el decreto supremo de Educación N° 1.316 de 1996, el Ministerio de 

Educación (MINEDUC) estableció los requisitos técnicos-pedagógicos para la 

creación y ampliación de internados subvencionados. El decreto establece que 

―los internados escolares tendrán como propósito principal otorgar atención 

integral a niños y jóvenes de enseñanza básica y media, para permitirles la 

continuidad de sus estudios, en el nivel y modalidad escolar requeridos cuando en 

el lugar de su residencia no existan los establecimientos educacionales 

correspondientes. De este modo los internados deben: 

a) Proporcionar alimentación y alojamiento diario a los alumnos, acorde a sus 

necesidades. 

b) Velar por la salud de los alumnos internos. 

Universidad del Bío-Bío. Sistema de Bibliotecas – Chile



70 

 

c) Desarrollar una labor de formación personal de los alumnos orientada al 

aprendizaje de normas, valores y la formación de hábitos. 

d) Desarrollar actividades complementarias a la educación regular, de carácter 

cultural, artísticas, deportivas y recreativas que contribuyan a su formación 

personal y social. 

e) Promover en el alumno actitudes que lo lleven a ser un agente difusor en su 

hogar, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida del grupo familiar‖.  

Para estos efectos, el MINEDUC establece que cada internado escolar debe 

contar con un Programa Educativo Anual —complementario al Plan Educativo del 

o de los establecimiento/s educacional/es que atiende—, que debe promover la 

formación de valores éticos y normas cívicas, la formación de hábitos de cuidado 

personal y de convivencia, el desarrollo de actividades destinadas a atender los 

intereses y aptitudes artísticas, culturales, científicas y deportivas de los/as 

estudiantes, y el refuerzo educativo. 

 

Los internados escolares tienen por misión atender y satisfacer las 

necesidades de alumnos/as de localidades que no cuenten con establecimientos 

educacionales del nivel y modalidad requerida; o cuando la accesibilidad de los/as 

estudiantes al establecimiento educacional, por asuntos geográficos, climáticos u 

otros, les impida asistir a clases en forma regular y sostenida durante todo el año 

escolar; o cuando la familia del/la estudiante sea de escasos recursos o 

proveniente de sectores rurales y urbanos marginales. 

 

El Estado paga una subvención durante los meses de duración del año 

escolar por cada alumno/a que acoge el internado, cuyo hogar se ubique en 

sectores rurales a más de 3 km del establecimiento educacional más cercano que 

entregue el nivel y modalidad de enseñanza que el/la estudiante requiera. 

Entretanto, la subvención para días festivos, incluidos sábados y domingos, es 

para el/la alumno/a cuyo domicilio se encuentra a más de 25 km del 

establecimiento o que le implica al menos dos horas de traslado en los medios 

usuales de locomoción.  
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La capacidad máxima permitida para un internado, según criterios 

pedagógicos y administrativos, es de 200 estudiantes, pudiendo la Secretaría 

Regional Ministerial (SEREMI) de Educación autorizar capacidades mayores.  

 

En relación a infraestructura y equipamiento, el decreto del MINEDUC 

establece dependencias mínimas con las que debe contar un internado. Entre 

ellas, figuran: oficina y vivienda para el director; dormitorios y servicios higiénicos 

para alumnos/as, divididos por sexo; dormitorios con servicios higiénicos para uso 

del o de los inspectores; y enfermería, la que debe ubicarse contigua al dormitorio 

del o de los inspectores. Además, el internado debe contar con salas de estar, 

comedor, sala de estudio, patio, ropería, cocina con despensa, bodega para 

alimentos, recinto para lavado de ropa, servicios higiénicos para uso del personal 

y patio de servicio. Cuando el hogar estudiantil o internado funcione contiguo a un 

establecimiento educacional —de educación básica y/o de educación media— y 

dependa de su mismo sostenedor, podrán compartir el uso de los siguientes 

recintos: patio, cocina, bodega, servicios higiénicos para el personal de servicio, 

patio de servicio y comedor. En este último caso, el comedor deberá estar situado 

en el hogar estudiantil y ser independiente del recinto estar-estudio. 

 

2.3.2 Servicio Nacional de Menores 

2.3.2.1 Descripción de la institución  

 

El SENAME  es la puesta en movimiento de la Convención de Derechos del 

Niño en el terreno de la acción; el SENAME es la institución que se ocupa de los 

niños y jóvenes gravemente vulnerados en sus derechos y los infractores de ley; 

El SENAME es un organismo técnico que trabaja en las líneas de prevención, 

protección y diagnóstico. El SENAME se encarga de solucionar problemas de 

adopción, de maltrato infantil, de drogas, de niños de la calle. (Patricio Dooner D. 

2000) 
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El Servicio Nacional de Menores (SENAME) es un organismo 

gubernamental ayudante del sistema judicial, que depende del Ministerio de 

Justicia. 

Es el encargado de la protección de derechos de los menores de edad y 

adolescentes ante el sistema judicial. Además está encargado de regular y 

supervigilar las adopciones de menores.  

  El Servicio desarrolla sus actividades de acuerdo a las instrucciones que le 

indican los diversos tribunales, a través del país. Todas las prestaciones, salvo las 

Oficinas de Protección de Derechos, están ligadas a la justicia y los niños, niñas y 

adolescentes que son atendidos han sido enviados directamente por los 

Tribunales de Familia, vale decir, se encuentran judicializados. 

Para cumplir con estas obligaciones, el SENAME cuenta con centros de 

atención directa y con una red de colaboradores acreditados, que postulan con 

proyectos a licitaciones públicas. En el caso de los centros directos, estos gastan 

el 10% del presupuesto institucional, mientras que la red privada utiliza el 90% de 

este presupuesto. 

 

2.3.2.2 Historia 

EL Servicio Nacional de Menores fue creado por el Decreto Ley N 2.465 del 

10 de enero de 1979, que constituye su Ley Orgánica y que fue publicada en el 

Diario Oficial el 16 de enero del mismo año, En reemplazo en sus funciones 

al Consejo Nacional de Menores y la Fundación Niño Chileno, Un decreto supremo 

del 5 de diciembre de 1979 fijó la planta y el SENAME entró en funciones el 1 de 

enero de 1980. 
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2.3.2.3 Misión y objetivos 

La misión del SENAME es contribuir a la restitución de derechos de niños, 

niñas y adolescentes, vulnerados/as, así como a la responsabilización y 

reinserción social de los adolescentes infractores/as de ley, a través de 

prestaciones de calidad mediante una red de programas ejecutados directamente 

o por organismos colaboradores del Servicio. 

Los objetivos del SENAME son los siguientes: 

- Garantizar la oferta de programas a nivel nacional, a través de la disponibilidad 

de proyectos cuya cobertura de cuenta de la demanda real, para dar respuesta 

especializada e integral a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, 

usuarios/as del Servicio. 

- Cautelar el uso eficiente de los recursos a través de un proceso de supervisión y 

seguimiento de los proyectos, a fin de mejorar la calidad de las prestaciones 

dando cumplimiento a los estándares establecidos por el Servicio 

- Fortalecer la institucionalidad dedicada a la atención de niños, niñas y 

adolescentes vulnerados/as en sus derechos y la rehabilitación de adolescentes 

que han infringido la ley, a través de la evaluación permanente de la oferta 

programática, a fin de adecuarlas a las políticas nacionales e internacionales 

sobre la materia. 

2.3.2.4 Principales Características de los niños ingresados a SENAME 

Existen 2 vías para ingresar a los hogares de la red SENAME: 

• Vía demanda espontánea. 

• Vía tribunal. 

Las principales causas de ingreso son: 

• Desacato a la norma familiar y escolar. 
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• Presenta ausentismo escolar. 

• Violencia intrafamiliar. 

• Maltrato infantil (físico, psicológico). 

• Víctima de negligencia (salud, vestuario, alimentación, etc.). 

• Relación conflictiva con sus pares. 

• Riesgo de vagancia, mendicidad, o bien, ya están insertos en éstas. 

• Niños ejercen seudo-oficio (obligados a trabajar). 

• En resumen,  reciben a todos los niños con riesgo de ser vulnerados en sus 

derechos. 

Principales características de los  egresos en caso de haber ingresado por vía 

demanda espontánea: 

• El niño puede egresar por solicitud de sus padres. 

• Cuando se ha superado la problemática de ingreso. 

• Cuando se ha disminuido el riesgo. 

2.3.2.5 Los Derechos de la Infancia 

El Servicio Nacional de Menores (SENAME) inició un profundo proceso de 

reforma destinado a promover y fortalecer en nuestra sociedad una cultura donde 

exista respeto real a los niños, niñas y jóvenes, lo que resulta indispensable en la 

construcción de una sociedad justa. 

La tarea es generar un sistema de atención a la infancia que responda a las 

exigencias, que es un tratado internacional aprobado por las Naciones Unidas en 

1989 y ratificado por la mayoría de los países. 
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Al promulgarse en 1990, la convención pasó a ser una ley chilena que 

señala que los niños y niñas gozan de los mismos derechos que cualquier persona 

y, además, tienen otros exclusivos. Esto deja atrás la idea de que son ―Proyectos‖ 

de personas y sostiene que sus intereses, opiniones y manera de ser deben 

incorporarse a la construcción de nuestra sociedad.  

Frente al niño, niña y jóvenes el Estado debe preocuparse que sus 

derechos se hagan efectivos. Así, debe intervenir cuando están amenazados o 

vulnerados, ya sea por su familia, por otras personas o por los propios organismos 

del Estado. Dentro de este marco la reforma del SENAME está destinada a 

entregarles una atención especializada y de calidad. 

 

2.3.3 Aldeas Infantiles SOS 

         2.3.3.1 Descripción de la institución. 

          Una aldea es el lugar físico que se convierte en el hogar de miles de niños y 

niñas que por diversas razones no lo tienen y que son acogidos por nuestra 

organización. La dinámica que ocupa para funcionar es la misma de cualquier 

familia tradicional y se basa en la comprensión y comunicación de sus integrantes.

  

          Es una organización sin fines de lucro y miembro del consejo económico y 

social de la ONU, que acoge a niños/as en situación de abandono y cuyos 

derechos han sido vulnerados. Esto quiere decir cuando los niños/as no pueden 

estar con sus familias de origen, ya sea por ausencia, negligencia o vulneración 

grave de sus derechos, pasan a una medida de protección judicial llamada 

acogimiento familiar (internación), siendo derivados a Aldeas Infantiles SOS. 

          Sustituyen la falta de cuidados de los padres, por el cuidado de una ―Mamá 

SOS― que les brinda el amor, amparo y confianza para un sano desarrollo, junto a 

una sólida educación. Funcionan como una casa de familia, a cargo de una 
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―mamá SOS‖ que asume el cuidado las 24 horas del día de un grupo de 8 a 10 

niños y niñas.  

Cada aldea está formada por 14 casas, acoge entre 90 y 140 niños y cuenta con 

psicólogos y asistentes sociales que apoyan el trabajo de recuperación de los 

niños y niñas acogidos. Este proceso de reparación dura meses y en algunos 

casos años. Actualmente el 14% de los niños y niñas que no pueden volver con su 

familia de origen, permanecen en las Aldeas entre 10 y 15 años. 

         2.3.3.2 Historia 

          Aldeas Infantiles SOS fue creada en 1949 en Austria por Hermann Gmeiner 

y está presente en 132 países. En Chile existe hace 46 años y trabaja con 

dedicación por los miles de niños y niñas en situación de abandono. En 1969 

empezó a funcionar la primera Aldea Infantil SOS en Chile. Se trata de la Aldea 

Madreselvas en Santiago. 

          La primera Aldea Infantil SOS fue fundada por Hermann Gmeiner en 1949, 

en Imst, Austria. La  idea surgió luego de ver a miles de niñas y niños necesitados 

tras haber perdido sus hogares, seguridad y familias a raíz de la Segunda Guerra 

Mundial. Es así, como con el apoyo de muchos donantes y colaboradores, nuestra 

organización ha crecido para ayudar a niños/as en todas partes del mundo.  

 

          Aldeas Infantiles SOS como organización está arraigada en casi todo el 

mundo a través de sus asociaciones nacionales. El personal local de estas 

asociaciones, que funcionan de modo independiente, apoya y coordina in situ la 

labor de las instalaciones.  

 

          SOS Kinderdorf Internacional, con sede en Innsbruck (Austria) es la 

federación de todas las Aldeas Infantiles que existen en el mundo, brindando un 

hogar y acogiendo a más de 65.000 niños y adolescentes de los todos los 

continentes. En tanto, a nivel del programa de fortalecimiento familiar la 

Universidad del Bío-Bío. Sistema de Bibliotecas – Chile



77 

 

organización ha ayudado a más de 97.000 niños/as en los 132 países donde se 

encuentra presente.  

 

          Actualmente, más de 5.000 mujeres en el mundo ejercen la profesión de 

madre SOS y cerca de 40.000 niños/as y jóvenes procedentes de Aldeas Infantiles 

SOS se han independizado. 

          2.3.3.3 Principios 

Madre SOS: es una mujer que se entrega por completo al cuidado de los niños/as 

que acogen. Ella vive con un grupo de hasta 9 menores de diferentes edades en 

una casa familiar y se preocupa de la alimentación, educación y bienestar de sus 

―hijos SOS‖ hasta que consigan volver con sus familias de origen o, en el caso de 

que esto no ocurra, logren ser personas independientes. 

Hermanos SOS: los pequeños que llegan a la organización con sus hermanos 

biológicos se incorporan juntos a una casa para que puedan crecer sin ser 

separados. Una vez ahí, comparten con los demás niños/as quienes se convierten 

en sus hermanos SOS. Los lazos afectivos que se generan entre ellos y la madre 

SOS se mantienen aún en la vida adulta y generan oportunidades para convertir 

los sueños en realidad. 

Casa: al igual que para el común de la sociedad, la casa familiar es el refugio del 

niño/a. Cada hogar dispone de las instalaciones que una familia numerosa 

necesita y la madre SOS se encarga de su decoración, de mantener un ambiente 

armónico y de implementar su propia dinámica y rutina. En su hogar cada niño 

tiene sus pertenencias y asume responsabilidades en la vida familiar 

La Aldea: una aldea tiene un promedio de 14 casas y cada una está habitada por 

8 a 10 niños y niñas mas la madre SOS. 
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   2.3.3.4 A quiénes acoge  

          Las Aldeas Infantiles SOS acogen a niños y niñas en situación de abandono 

y con vulneraciones graves de sus derechos que son derivados a la organización 

a través de una orden judicial. El 65% de los menores que ingresa lo hace por 

situaciones de abandono y negligencia, siendo el 67% de este universo menores, 

cuyas edades fluctúan entre los 7 y 15 años.  

 

          Entendiendo por ―graves vulneraciones‖ aquellas situaciones de abandono 

crónico, negligencia, maltrato físico o psicológico y abuso sexual, Aldeas Infantiles 

SOS enfoca su trabajo en ofrecer a miles de niños y niñas la reparación física, 

sicológica y afectiva que necesitan. 

 

          Actualmente, la organización tiene una cobertura de atención de 4.060 

niños, niñas y adolescentes en Chile, siendo 1.777 de la línea de acogimiento 

familiar, incorporación de los menores en una aldea, y 3.283 de fortalecimiento 

familiar, apoyo a las comunidades vulnerables. En Chile existen 14 Aldeas 

Infantiles SOS desde Arica a Chiloé, 5 Centros Sociales y 7 Centros Comunitarios, 

donde se garantiza el desarrollo de los niños y niñas en un entorno familiar 

protector y se fortalece a las familias para que puedan brindar a sus hijos e hijas el 

amor y la protección que necesitan. 

 

          A los niños y niñas que son parte de la organización se les ofrece la 

oportunidad de construir relaciones duraderas en el seno de una familia, viviendo 

de acuerdo a su propia cultura y apoyándolos para descubrir sus habilidades, 

intereses y talentos individuales que les permita ser miembros exitosos de la 

sociedad.  
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Capítulo III 

 

METODOLOGÍA 
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3.1. Enfoque del estudio 

 Nuestro objeto de estudio según su ontología es de tipo empírico-analítico, 

la epistemología, es decir, la relación entre el sujeto/objeto con el individuo será 

distante o impersonal y la metodología de tipo cuantitativa. El estudio presentado 

es del tipo Descriptivo - comparativo  de diseño no experimental transeccional. 

 

Thomas Kuhn precisa paradigma como el conjunto de prácticas que definen 

una disciplina científica durante un periodo específico de tiempo.  

 

Jürgen Habermas nos señala que los procedimientos empírico analíticos 

solo consienten un tipo de experiencia que ellos mismos definen. Únicamente la 

observación controlada del comportamiento físico que en un campo aislado bajo 

circunstancias reconocibles pueda ser organizada por sujetos intercambiables a 

voluntad. (…)La meta de la teoría analítica no es la deducción y confirmación de 

leyes universales sino la explicación de sucesos individuales. Habermas (2002). 

 

A través de la metodología cuantitativa la investigación se basó en describir 

y comparar los aprendizajes de la lengua materna en estudiantes de enseñanza 

básica  que viven en instituciones acogedoras de niños y por otra parte los que 

viven con su familia  durante el año académico 2013. 

 

 

3.2. Tipo y diseño de estudio 

Tipo de estudio: El presente estudio es de tipo Descriptivo comparativo  pues el 

propósito de esta investigación fue describir y caracterizar las diferencias en los 

aprendizajes de la lengua materna en estudiantes de segundo,  cuarto, sexto y 

octavo año básico procedentes de instituciones acogedoras de niños y por otra 

parte los que viven con su familia nuclear durante el año académico 2013. 
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Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) este tipo de estudios busca 

especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población. 

Diseño de estudio: No experimental transeccional; como el tipo de estudio es 

Descriptivo, el diseño propio de estos estudios es de tipo No experimental, ya que 

el interés de este estudio fue conocer cómo se comporta y se da este hecho, 

Según Hernández et alt (2006) La investigación no experimental es aquella que se 

realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, es una investigación 

donde no hacemos variar intencionalmente las variables independientes. Lo que 

hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como 

se dan en su contexto natural, para luego analizarlos. Y es transversal porque se 

realizó una única medición. Según Hernández et alt (2006). Los diseños de 

investigación transeccionales recopilan datos en un solo momento, en un tiempo 

único. 
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3.3. Sujetos de la investigación 

El universo de la presente investigación está constituido por distintas 

instituciones acogedoras de niños y establecimientos educacionales de la 

provincia de Ñuble, estas son:  

 Aldea infantil SOS de Coyanco comuna de  Quillón. 

 Internado municipal y Escuela ―José Tohá Soldevilla‖, Escuela ―Nido de 

golondrinas‖, Colegio ―Francisco de Asis‖, de la comuna de Pinto. 

 Internado y Hogar del SENAME ―Hogar nuestra señora de la paz‖, Escuela 

―Virgen del Carmen‖, de la comuna de El Carmen. 

 Hogar del SENAME ―Sociedad protectora de la infancia‖,  de la comuna de 

Chillán. 

   Escuela ―Guillermina Draque Wood‖ de la comuna de Coihueco.  

 De cada institución se escogió a niños pertenecientes de segundo, cuarto, 

sexto y octavo año a los que se les aplicó el instrumento, llegando a una muestra 

total de 100 niños. 
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3.4 Instrumentos 

 

Para medir la variable Aprendizaje de la lengua materna se utilizaron las 

pruebas de Comprensión Lectora y Producción de Textos de Fundación 

Educacional Arauco, Ana María Gajardo y Alejandra Medina (CL-PT) 1en cada 

nivel, es decir, segundo, cuarto, sexto y octavo básico, las que consideran los 

siguientes parámetros; en segundo y cuarto básico mide comprensión lectora, 

producción textual y manejo de la lengua. Y en sexto y octavo básico solo 

comprensión lectora y producción de textos. Cuyos resultados están reflejados en 

un puntaje y a partir de éste se determinó el nivel de desempeño correspondiente. 

 

Las Pruebas de Comprensión Lectora y Producción de Textos (CL-PT) 

fueron creadas en primera instancia para kínder a 4° básico en el año 2009, luego 

se hicieron también para 5° a 8° básico en el año 2011. 

 

Dichas pruebas evalúan la lectura y la escritura de niños desde kínder a 8° 

básico y ofrecen una guía concreta a los educadores sobre aprendizajes 

indispensables que se requieren para enfrentar los desafíos de la sociedad actual. 

Además, proporcionan un detallado perfil de cada niño evaluado, de su curso y del 

establecimiento, respecto a la comprensión lectora y la producción de textos. Son 

pruebas exigentes que plantean el desafío de acompañar a los niños y niñas a 

entrar de lleno a la cultura escrita, en la convicción de que todos pueden aprender 

si se le entrega oportunidades para hacerlo. 

 

Para el proceso de validación del instrumento primero se realizó una 

aplicación experimental, esto fue en mayo de 2008, luego se hizo un estudio de 

validez y finalmente una segunda aplicación experimental. 

                                                             
1 Ver Anexos 
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La primera aplicación experimental apuntó a conocer el comportamiento de 

los instrumentos y, simultáneamente, la consistencia de las pruebas en términos 

del poder discriminativo de cada uno de los ítems, a través de las distribuciones de 

los puntajes logrados. Dicho análisis se centró en tres aspectos: el nivel de 

dificultad de cada ítem y de las dimensiones evaluadas, la confiabilidad en la 

asignación de puntajes por parte de las evaluadoras y la consistencia o aporte de 

cada ítem al total de la prueba. 

 

En el estudio de validez el análisis solamente apuntó a la validez de 

constructo, a través del juicio de expertos, quienes analizaron cada uno de los 

ítems en relación a su grado de dificultad, a su pertinencia, a su consistencia con 

las dimensiones evaluadas y sugirieron algunas modificaciones, las que fueron 

realizadas. 

 

La segunda aplicación experimental permitió estudiar el comportamiento y 

características de la versión definitiva de la prueba, establecer normas que 

permitan comparar los resultados obtenidos por los estudiantes con los de la 

muestra de estandarización y, simultáneamente, definir los niveles de desempeño 

para la interpretación de los resultados.   
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3.5 Mecanismos de Recolección de la información 

 

Para la obtención de los datos se realizaron las siguientes actividades: 

Una vez establecido el universo y la muestra de la investigación, se 

procedió a visitar las distintas instituciones seleccionadas, y se solicitó la 

autorización para la aplicación de las pruebas de la fundación Arauco, las que  

fueron el instrumento de esta investigación; explicando con claridad el propósito 

de la investigación a las autoridades pertinentes. 

Se estableció un calendario de aplicaciones y posteriormente se llevó a 

cabo la recolección de la información. 

Se procuró que las condiciones ambientales en las que se aplicó el 

instrumento fueran similares en todos los contextos de la investigación. 

Para comenzar se les dio a conocer las instrucciones del modo en el cual 

debían responder  a la prueba, informándoles del tiempo del cual dispondrían para 

aquello y señalándoles además que los resultados serían usados rigurosamente 

para los fines de la investigación, siendo estrictamente confidenciales. 
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3.6 Procesamiento de los datos y análisis de la información 

 

3.6.1 Procesamiento de los datos 

 

Luego de aplicado el Instrumento a la muestra, se procedió a tabular los 

datos que fueron incorporados al programa estadístico informático SPSS versión 

1.5 ó 15. 

 

SPSS es un programa estadístico informático muy usado en las ciencias 

sociales y las empresas de investigación de mercado. En la actualidad, la sigla se 

usa tanto para designar el programa estadístico como la empresa que lo produce. 

Originalmente SPSS fue creado como el acrónimo de Statistical Package for the 

Social Sciences, ya que se está popularizando la idea de traducir el acrónimo 

como "Statistical Product and Service Solutions".  

 

El paquete estadístico SPSS, responde al funcionamiento de todo programa 

que lleva a cabo análisis estadísticos: pasado los datos a analizar a un fichero con 

las características del programa, este es con una serie de órdenes, dando lugar a 

unos resultados de tipo estadísticos que el investigador debe interpretar. 

 

  Los pasos que se llevaron a cabo para el análisis de tipo estadístico son los 

siguientes:  

 

1º Se recogió la información necesaria de acuerdo a la variable del problema de la 

investigación y se organizó en una sábana en Microsoft Word. 

 

2° Se traspasó la información a archivos del programa SPSS, según los datos a 

analizar, y se guardaron en una carpeta con el nombre de la investigación dentro 

del programa. 
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3° Sobre tales archivos de datos se llevó a cabo el análisis de la información con 

SPSS de tipo descriptivo, calculando la media aritmética de cada una de las 

dimensiones de la variable, correspondiente a cada nivel, institución de 

procedencia o familia nuclear. 

 

4° Los resultados de tales análisis fueron llevados a un visor de resultados en el 

que su visualización y edición es más cómoda, y del cual las tablas generadas se 

guardaron en una carpeta para su posterior análisis. 

 

5º Se interpretaron los resultados, se construyeron gráficos en los programas 

Microsoft Word y Microsoft Excel, y se extrajeron las conclusiones relevantes de 

los mismos. 
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3.6.2 Análisis de la información 

 

Los resultados obtenidos a través del software estadístico SPSS se establecieron 

en tablas y gráficos para proceder al análisis de los mismos. 

 

Para realizar dicho análisis se ordenó la información desde lo más general hasta lo 

más particular. Comparando los puntajes ideales o máximos posibles de cada 

prueba con los puntajes obtenidos tanto por los niños pertenecientes a cada 

institución como de los que viven con sus Familias Nucleares.  

 

Tabla N° 1: Puntajes ideales v/s Puntajes globales obtenidos de toda la 

muestra en los diferentes niveles. 

 

 

CURSO 

DIMENSIONES 

Comprensión 

Lectora 

Producción de Texto Manejo de la Lengua 

Puntaje 

ideal 

Puntaje 

obtenido 

Puntaje 

ideal 

Puntaje 

obtenido 

Puntaje 

ideal 

Puntaje 

obtenido 

2° BÁSICO 39 23,13 34 13,22 13 8,2 

4° BASICO 44 23,79 39 14,88 14 7 

6° BÁSICO 59 23,66 58 15,31 ----- ---- 

8 BÁSICO 56 25,85 58 9,32 ---- ---- 

 

De acuerdo a la tabla N°1 podemos observar que a nivel global, tanto los niños 

que viven en instituciones (Aldeas, Internados y SENAME) como los que viven con 

sus Familias Nucleares, obtienen una media significativamente inferior al puntaje 

ideal en todos los niveles y en cada una de las dimensiones de las pruebas 

aplicadas. Por ejemplo en 6° básico el puntaje ideal de la dimensión Comprensión 
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Lectora es de 59 puntos y la media alcanzada fue de 26,66 habiendo así una 

diferencia notablemente significativa puesto que el puntaje ideal dobla al puntaje 

obtenido. Así mismo en 8° básico, la dimensión Producción de Textos el puntaje 

ideal es de 58 puntos y la media alcanzada fue de 9,32 existiendo así una 

diferencia altamente significativa puesto que esta resulta casi seis veces superior. 

Finalmente en 4° básico en la dimensión de Manejo de la Lengua el puntaje ideal 

es de 14 puntos y la media alcanzada fue de 7, habiendo así una diferencia 

significativa, doblando el puntaje ideal al obtenido. 

 

Gráfico N° 1: Diferencia entre puntaje Ideal y Puntaje obtenido en 

Comprensión Lectora (CL), Producción de textos (PT) y Manejo de la Lengua 

(ML) 

 

 

De acuerdo a lo que se puede observar en el gráfico N°1,  tanto los puntajes de 

los niños pertenecientes a instituciones como los puntajes de los niños que viven 

con sus Familias Nucleares, obtuvieron una media significativamente inferior 

respecto del puntaje máximo posible. 
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En la tabla N° 2 se van a comparar los resultados obtenidos en las tres 

dimensiones (Comprensión Lectora, Producción de Textos y Manejo de la lengua) 

en los niños pertenecientes a instituciones acogedoras de niños y los que viven 

con sus Familias Nucleares. 

 

Tabla 2. Instituciones (Aldea, Internados, SENAME) v/s Familias Nucleares 

 

 

 

Cursos 

Instituciones (Aldea, Internados, 

SENAME) 

Familias Nucleares 

Dimensiones Dimensiones 

Comprensión 

Lectora 

Producción de 

Textos  

Manejo de 

la Lengua 

Comprensión 

Lectora 

Producción de 

Textos 

Manejo  de 

la Lengua 

2° 12,19 0,84 4,88 

 

33,28 24,71 11,28 

4° 19,76 

 

8,44 

 

4,47 

 

28,36 

 

21,33 

 

9,86 

 

6° 21,86 

 

14,22 

 

_ 

 

25,65 

 

16,5 

 

_ 

 

8° 24,88 2,22 _ 26,63 15,13 _ 

 

Con respecto a la tabla N° 2 los puntajes de los niños de 2° año básico 

pertenecientes a las diferentes instituciones (Aldea, Internados y SENAME) en las 

tres dimensiones (Comprensión Lectora, Producción de Textos y Manejo de la 

Lengua) son significativamente inferiores al puntaje máximo posible, y al puntaje 

obtenido por los niños pertenecientes a las Familias Nucleares, puesto que en 

Comprensión Lectora y Manejo de la Lengua los puntajes de los niños 
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pertenecientes a Familias Nucleares superan por casi 3 veces los puntajes 

obtenidos por los niños pertenecientes a las instituciones, mientras que en 

Producción de Textos los superan casi 30 veces. 

En 4° básico los puntajes de los niños pertenecientes a las instituciones y los 

pertenecientes a Familias Nucleares son bajos en relación con el puntaje ideal, sin 

embargo, los puntajes de los niños pertenecientes a Familias Nucleares en 

Producción de Textos y Manejo de la Lengua, superan dos veces los puntajes de 

los niños de instituciones, en cambio en Comprensión Lectora no alcanzan a 

superarlos una vez. 

En 6° básico los puntajes de los niños pertenecientes a las instituciones y los 

pertenecientes a Familias Nucleares también son bajos en relación con el puntaje 

ideal, y las diferencias entre los puntajes de los niños pertenecientes a 

instituciones y los que viven con sus Familias Nucleares no son significativos, 

debido a que las diferencias entre las dimensiones no superan los 3 puntos. 

Finalmente en 8° básico los puntajes de los niños pertenecientes a las 

instituciones y los pertenecientes a Familias Nucleares son bajos en relación con 

el puntaje ideal. Por otro lado los puntajes obtenidos en Compresión Lectora por 

los niños que viven en instituciones acogedoras y los pertenecientes a Familias 

Nucleares no son significativos dado que estos últimos los superan solo en dos 

puntos, sin embargo, en Producción de Textos la diferencia es altamente 

significativa, puesto que los puntajes de los niños que viven en instituciones 

acogedoras es superado casi 7 veces por el puntaje de los niños pertenecientes a 

Familias Nucleares. 
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Gráfico N°2: Instituciones (Aldeas, Internados, SENAME) v/s Familias  

Nucleares 

 

Con respecto a lo que se puede observar en el  gráfico N° 2 los puntajes de los 

niños pertenecientes a instituciones y los puntajes obtenidos por los niños que 

viven con sus Familias Nucleares son inferiores al puntaje ideal, sin embargo 

estos últimos obtienen puntajes significativamente mayores en relación a los 

puntajes obtenidos por los niños  de instituciones.  

 

A continuación se va a comparar los puntajes obtenidos por niños pertenecientes 

a la Aldea SOS en las tres dimensiones y en todos los niveles con los puntajes 

obtenidos por los niños que viven con sus Familias Nucleares. 
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Tabla N°3: 2° Básico Aldea y Familias Nucleares 

 

PROCEDENCIA 

DIMENSIONES 

Comprensión 

Lectora 

Producción de 

Textos 

Manejo de la 

Lengua 

2° Aldea 7,16 0,667 3,16 

2° Familia Nuclear 33,28 24,71 11,28 

 

De acuerdo a la tabla N° 3 podemos observar que los niños de 2° básico 

pertenecientes a la Aldea S.O.S. de Coyanco obtuvieron una = 7,16 en 

Comprensión Lectora, siendo el puntaje ideal en esta dimensión 39 puntos. Las 

diferencias observadas son altamente significativas, por su parte los niños de 2° 

básico perteneciente a Familias Nucleares obtuvieron una = 33,28 que se 

aproxima al puntaje máximo posible, sin embargo al compararlo con los niños de 

la Aldea la diferencia resulta casi 5 veces superior. 

 

Con respecto a la dimensión Producción de Texto los niños de 2° básico de la 

Aldeas S.O.S. obtuvieron una  = 0,667 siendo el puntaje máximo posible 34 

puntos. Las diferencias observadas son altamente significativas, por otro lado los 

niños de 2° básico perteneciente a Familias Nucleares obtuvieron una   = 24,71 

que se aproxima al puntaje Ideal. Sin embargo al compararlo con los niños de la 

Aldea la diferencia resulta tremendamente significativa donde los niños de Familia 

Nuclear superar 36 veces en ésta dimensión a los niños de la Aldea. 

Finalmente en la dimensión de Manejo de la Lengua los niños de 2° básico de la 

Aldea obtuvieron una  = 3,16 de un máximo posible de 13 puntos teniendo una 
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diferencia significativa. Por otro lado los niños de 2° básico perteneciente a 

Familias Nucleares obtuvieron una  = 11, 28 que se aproxima bastante al puntaje 

ideal. Sin embargo al compararlo con los niños de la Aldea la diferencia resulta 

significativa, siendo casi 4 veces más alto el puntaje de los niños de Familia 

Nuclear. 
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Gráfico N° 3: 2° Básico Aldeas SOS y Familias Nucleares

Aldea SOS

Familia Nuclear

 De acuerdo a lo que se puede observar en el gráfico N° 3 los puntajes obtenidos por los niños 

de la Aldeas SOS son notablemente inferiores en comparación con los puntajes logrados por 

los niños que viven con sus Familias Nucleares. 

 

Tabla n°4: 4° Básico Aldea y Familias Nucleares 

 

PROCEDENCIA 

DIMENSIONES 

Comprensión 

Lectora 

Producción de 

Textos 

Manejo de la 

Lengua 

4° Aldea 13,5 4,0 2,8 

4° Familia Nuclear 28,36 21,33 9,86 
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De acuerdo a la tabla N° 4 podemos apreciar que los niños de cuarto básico 

pertenecientes a la Aldea SOS obtuvieron una   = 13,5 en Comprensión Lectora 

siendo el puntaje máximo posible 44 puntos por lo que la diferencia resulta 

significativa. Por su parte los niños pertenecientes a Familias Nucleares obtuvieron 

una  = de 28,36 el cual no se acerca lo suficiente al puntaje ideal. Sin embargo 

ambos puntajes no acercan al puntaje ideal pero sí existe una diferencia del doble 

entre los niños de la Aldea y de las Familias Nucleares.  

En la dimensión de Producción de Texto los niños de cuarto básico de la Aldea 

obtuvieron una  =4,0 de un puntaje máximo ideal de 39 puntos por lo que la 

diferencia resulta altamente significativa. Por otro lado los niños de cuarto básico 

pertenecientes a Familias Nucleares obtuvieron una  = 21,33 lo que se aproxima 

al puntaje ideal. Sin embargo al comparar los puntajes de los niños de la Aldea 

con los de las Familias Nucleares la diferencia resulta altamente significativa, 

superando estos últimos 5 veces a los niños de la Aldea. 

Finalmente en Manejo de la Lengua los niños de cuarto básico de la Aldea 

obtuvieron una  = 2,8 de un puntaje máximo ideal de 14 puntos por lo que la 

diferencia resulta significativa. Por su parte los niños pertenecientes a Familias 

Nucleares obtuvieron una  = 9,86 acercándose más al puntaje ideal. Sin embargo 

al comparar los puntajes la diferencia resulta significativa debido a que los niños 

de Familias Nucleares superan por casi 4 veces el puntaje obtenido por los niños 

de la Aldea. 
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Gráfico N° 4: 4° Básico Aldeas SOS y Familias Nucleares

Aldea SOS

Familia Nuclear

 

En relación a lo que se puede observar en el gráfico N° 4 los  puntajes obtenidos por los niños 

de la Aldeas SOS son notablemente inferiores en comparación con los puntajes obtenidos por 

los niños que viven con sus Familias Nucleares.  

 

Tabla N° 5: 6° Básico Aldea y Familias Nucleares 

 

PROCEDENCIA 

DIMENSIONES 

Comprensión Lectora Producción de Textos 

6° Aldea 13,5 4,0 

6° Familia Nuclear 28,36 21,33 

 

Con respecto a la tabla N° 3 los niños pertenecientes a sexto básico a la Aldea 

SOS obtuvieron una  = 13,5 en Comprensión Lectora de un puntaje máximo 

posible de 59 puntos, por lo que la diferencia resulta altamente significativa. Por su 

parte los niños pertenecientes a las Familias Nucleares obtuvieron una  = 23,25 

la que también se aleja bastante del puntaje ideal. A pesar de que ambos puntajes 
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se alejan bastante del puntaje ideal, los niños pertenecientes a Familias Nucleares 

superan casi el doble a los niños de la Aldea. 

En la dimensión Producción de Textos los niños de sexto básico pertenecientes a 

la Aldea SOS obtuvieron una  = 8.25 de un puntaje máximo posible de 58 puntos 

por lo que la diferencia resulta altamente significativa. Por su parte los niños 

pertenecientes a las Familias Nucleares obtuvieron una  = 16,5 la que también 

existe una diferencia altamente significativa. A pesar de que ambos puntajes se 

alejan bastante del puntaje ideal, los niños pertenecientes a Familias Nucleares 

superan casi el doble a los niños de la Aldea. 
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Gráfico N° 5: 6° Básico Aldeas SOS y Familias Nucleares

Aldea SOS

Familia Nuclear

 

En relación a lo que se puede observar en el gráfico N° 5 los  puntajes obtenidos por los niños 

de la Aldeas SOS son notablemente inferiores en comparación con los puntajes obtenidos por 

los niños que viven con sus Familias Nucleares.  
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Tabla N° 4: 8° Básico Aldea y Familias Nucleares 

 

PROCEDENCIA 

DIMENSIONES 

Comprensión Lectora Producción de Textos 

8° Aldea 18 0 

8° Familia Nuclear 26,63 15,13 

 

Según lo observado en la tabla N° 4 los niños de octavo básico pertenecientes a la 

Aldea SOS obtuvieron una  =18 en Comprensión Lectora de un puntaje máximo 

posible de 56 puntos por lo que se muestra una notoria diferencia. Por su parte los 

niños pertenecientes a las Familias Nucleares obtuvieron una   =26,63 donde 

también se presenta una diferencia importante. A pesar de que ambos puntajes se 

alejan bastante del puntaje ideal, los niños pertenecientes a Familias Nucleares 

superan casi el doble a los niños de la Aldea. 

En la dimensión Producción de Textos los niños de octavo básico pertenecientes a 

la Aldea SOS obtuvieron una  = 0 de un puntaje máximo posible de 56 puntos por 

lo que la diferencia resulta extremadamente significativa. Por su parte los niños 

pertenecientes a las Familias Nucleares obtuvieron una  = 15,13 donde existe 

una diferencia altamente significativa. A pesar de que ambos puntajes se alejan 

bastante del puntaje ideal, los niños pertenecientes a Familias Nucleares superan 

a los niños de la Aldea. 
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Familia Nuclear

 

En relación a lo que se puede observar en el gráfico N° 6 los puntajes obtenidos por los niños 

de la Aldeas SOS, en Producción de Textos son notablemente inferiores en comparación con 

los niños que  viven con sus Familias Nucleares. 

A continuación se va a comparar los puntajes obtenidos por niños pertenecientes a Internados 

en las tres dimensiones y en todos los niveles con los puntajes obtenidos por los niños que 

viven con sus Familias Nucleares. 

 

 

Tabla N°5: 2° Básico Internados y Familias Nucleares 

PROCEDENCIA DIMENSIONES 

Comprensión 

Lectora 

Producción 

de Textos 

Manejo de 

la Lengua 

2° Internado 15,5 1,16 10 

2°Familia 

nucleares 

33,28 24,71 11,28 

 

De acuerdo a la tabla N°5 podemos observar que los niños de 2° año básico 

pertenecientes a los Internados José Tohá Soldevilla y Nuestra Señora de la Paz 
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obtuvieron una  = 15,5 en Comprensión Lectora, siendo el puntaje ideal en esta 

dimensión 39 puntos. Por su parte los niños de 2° básico pertenecientes a las 

Familias Nucleares obtuvieron una   = 33,28 que se aproxima al puntaje máximo 

posible, sin embargo, al compararlo con los niños de los Internados la diferencia 

resulta 2 veces superior. 

En relación a la dimensión Producción de Textos los niños de segundo básico de 

los Internados obtuvieron una  = 1,16 siendo el puntaje ideal en esta dimensión 

34 puntos. Por su parte los niños de 2° básico pertenecientes a las Familias 

Nucleares obtuvieron una = 24,71 que se aproxima al puntaje máximo posible, 

sin embargo al compáralo con los niños de los Internados la diferencia resulta casi 

22 veces superior. 

Con respecto a la dimensión Manejo de la Lengua los niños de segundo básico de 

los Internados obtuvieron una  = 10 siendo el punta ideal en esta dimensión 13 

puntos. Por su parte los niños pertenecientes a las Familias Nucleares obtuvieron 

una = 11, 28 por lo que no existen diferencias significativas dado que ambas 

medias se acercan al puntaje ideal. 
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Gráfico N°7 : 2° Básico Internados y Familias Nucleares
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Familia Nuclear

 

Con respecto a lo que se puede observar en el gráfico N° 7, las diferencias más 

notorias entre los puntajes de los niños pertenecientes a los Internados y los que 

viven con sus Familias Nucleares se da principalmente en Producción de Textos y 
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Comprensión Lectora, mientras que en Manejo de la Lengua la diferencia no es 

significativa. 

 

Tabla N°6: 4° Básico Internado y Familias Nucleares. 

PROCEDENCIA DIMENSIONES 

Comprensión 

Lectora 

Producción 

de Textos 

Manejo de 

la Lengua 

4° Internado 19,4 10,2 4 

4°Familia 

nucleares 

28,36 21,33 9,86 

 

De acuerdo a la tabla N°6 podemos observar que los niños de 4° año básico 

pertenecientes a los Internados José Tohá Soldevilla y Nuestra Señora de la Paz 

obtuvieron una   = 19,4 en Comprensión Lectora siendo el puntaje ideal en esta 

dimensión 44 puntos. Por su parte los niños de 4° básico pertenecientes a las 

Familias Nucleares obtuvieron una   = 28,36 a pesar de que ninguno se aproxima 

al puntaje ideal, existe una diferencia de 9 puntos entre ambos.  

Con respecto a la dimensión Producción de Textos los niños de cuarto básico de 

los Internados obtuvieron una = 10,2 siendo el puntaje ideal en esta dimensión 39 

puntos. Por su parte los niños de 4° básico pertenecientes a las Familias 

Nucleares obtuvieron una = 21,33 a pesar de que ninguno se aproxima al puntaje 

ideal, existe una diferencia significativa, doblando en puntaje las Familias 

Nucleares a los Internados. 

Finalmente en la dimensión Manejo de la Lengua los niños de cuarto básico de los 

Internados obtuvieron una = 4 siendo el puntaje ideal en esta dimensión 14 

puntos. Por su parte los niños pertenecientes a las Familias Nucleares obtuvieron 
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una  = 9,86 que se aproxima al puntaje máximo posible, sin embargo al 

compararlo con los niños de los Internados la diferencia resulta 2 veces superior. 
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Gráfico N°8 : 4° Básico Internados y Familias Nucleares

Internados

Familia Nuclear

En relación a lo que se puede observar en el gráfico N°8, en todas las 

dimensiones las diferencias son significativas, siendo las Familias Nucleares las 

que obtuvieron el mayor puntaje. 

 

Tabla N°7: 6° Básico Internado y Familias Nucleares 

PROCEDENCIA DIMENSIONES 

Comprensión 

Lectora 

Producción 

de Textos 

6° Internado 22,33 21,6 

6°Familia nucleares 25,65 16,5 

 

De acuerdo a la tabla N°7 podemos observar que los niños de 6° año básico 

pertenecientes a los Internados José Tohá Soldevilla y Nuestra Señora de la Paz 

obtuvieron una  = 22,33 en Comprensión Lectora siendo el puntaje ideal en esta 

dimensión 59 puntos. Por su parte los niños de 6° básico pertenecientes a las 
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Familias Nucleares obtuvieron una = 25,65 por lo que no existen diferencias 

significativas dado que ambas medias no se acercan al puntaje ideal. 

Con respecto a la dimensión Producción de Textos los niños sexto básico de los 

Internados obtuvieron una = 21,6 siendo el puntaje ideal en esta dimensión 58 

puntos. Por su parte los niños de 6° básico pertenecientes a las Familias 

Nucleares obtuvieron una = 16,5 por lo que no existen diferencias significativas 

dado que ambas medias no se acercan al puntaje ideal. 

0

5

10

15

20

25

30

Comprensión

lectora

Producción

de Textos
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De acuerdo al gráfico N° 9, se puede observar que las diferencias no son notorias, 

sin embargo, en Producción de Textos, los niños pertenecientes a Internados 

obtienen mayores puntajes que los niños que viven con su Familia Nuclear. 
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Tabla N° 8: 8° Básico Internado y Familias Nucleares 

 

PROCEDENCIA DIMENSIONES 

Comprensión 

Lectora 

Producción 

de Textos 

8° Internado 30 5 

8°Familia nucleares 26,63 15,13 

 

De acuerdo a la tabla N°8 podemos observar que los niños de 8° año básico 

pertenecientes a los Internados José Tohá Soldevilla y Nuestra Señora de la Paz 

obtuvieron una =30 en Comprensión Lectora siendo el puntaje ideal en esta 

dimensión 56 puntos. Por su parte los niños de 8° básico pertenecientes a las 

Familias Nucleares obtuvieron una = 26,63 por lo que no existen diferencias 

significativas dado que ambas medias no se acercan al puntaje ideal. 

Con respecto a la dimensión Producción de Textos los niños de octavo básico de 

los Internados obtuvieron una = 5 siendo el puntaje ideal en esta dimensión 58 

puntos. Por su parte los niños de 8° básico pertenecientes a las Familias 

Nucleares obtuvieron una = 15,13 a pesar de que ninguno se aproxima al puntaje 

ideal, al compararlo con los niños de los Internados la diferencia es 2 veces 

superior. 
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Según lo que se puede observar en el gráfico N° 10, existe una diferencia 

significativa en la dimensión Producción de Textos, siendo las Familias Nucleares 

las que obtienen el mayor puntaje, sin embargo en Comprensión Lectora esta 

diferencia no es significativa, donde el mayor puntaje lo obtienen los niños 

pertenecientes a Internados.  

 

Tabla Nº 9: 2º Básico SENAME y Familias Nucleares 

PROCEDENCIA DIMENSIONES 

Comprensión Lectora Producción de textos Manejo de la 

Lengua 

2º SENAME 19,92 0,78 3,42 

2ºFamilias 

Nucleares 

33,28 24,71 11,28 

 

De acuerdo a la tabla Nº 9 podemos observar que los niños de 2º básico 

pertenecientes a los hogares del SENAME, Nuestra Señora de la Paz y Sociedad 

Protectora de la Infancia obtuvieron una = 19,92 en Comprensión Lectora siendo 

el puntaje ideal en esta dimensión 39 puntos, las diferencias observadas son 
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significativas , por su parte los niños de segundo básico pertenecientes a Familias 

Nucleares obtuvieron una = 33,28 que se aproxima al puntaje máximo posible, 

sin embargo al compararlo con los niños de los hogares de SENAME la diferencia 

resulta casi el doble.  

En relación a la dimensión de Producción de Textos, se puede observar que los 

niños de 2º básico pertenecientes a los hogares del SENAME obtuvieron una = 

0,78, siendo el puntaje ideal en esta dimensión  de 34 puntos, las diferencias 

observadas resultan altamente significativas, por su parte los niños de 2º básico 

pertenecientes a Familias Nucleares obtuvieron una =24,71 el cual no se acerca 

mucho al puntaje ideal, sin embargo al compararlo con los niños de los hogares 

del SENAME la diferencia resulta casi 32 veces superior. 

Finalmente en la dimensión Manejo de la Lengua, los niños de 2º básico de los 

hogares del SENAME, obtuvieron una =3,42 siendo el puntaje ideal en esta 

dimensión de 13 puntos, las diferencias observadas resultan importantes, por su 

parte los niños de 2º básico pertenecientes a Familias Nucleares obtuvieron una 

=11,28 que se aproxima al puntaje máximo posible, a pesar de esto al 

compararlo con los niños de los hogares del SENAME la diferencia resulta casi 4 

veces superior. 

0

10

20

30

40

Comprensión

lectora

Producción

de Textos

Manejo de la

Lengua
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En relación a lo que se puede observar en el gráfico N° 11, las diferencias de 

puntaje entre los niños pertenecientes a SENAME y a Familias Nucleares son 
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significativamente notorias, obteniendo estos últimos en todas las dimensiones el 

puntaje mayor. 

 

Tabla Nº 10: 4º Básico SENAME y Familias Nucleares 

PROCEDENCIA DIMENSIONES 

Comprensión Lectora Producción de 

textos 

Manejo de la Lengua 

4º SENAME 24,5 10,35 6 

4ºFamilias 

Nucleares 

28,36 21,33 9,86 

 

Con respecto a la tabla nº 10 podemos observar que los niños de 4º básico 

pertenecientes a los hogares del SENAME obtuvieron una = 24,5 en la dimensión 

Comprensión Lectora, siendo el puntaje ideal en esta dimensión 44 puntos, por lo 

tanto las diferencias observadas resultan altamente significativas. Por su parte los 

niños pertenecientes a Familias Nucleares obtuvieron una =28,36 que no se 

acerca tanto al puntaje máximo posible, al compararlo con los niños de los 

hogares del SENAME no se observan diferencias significativas, puesto que, la 

diferencia es de solo 4 puntos.  

En la dimensión Producción de Textos, se puede observar que los niños de 4º 

básico pertenecientes a los hogares del SENAME obtuvieron una  =10,35 siendo 

el puntaje ideal en esta dimensión  de 39 puntos, las diferencias observadas 

resultan altamente significativas, por su parte los niños de 4º básico 

pertenecientes a Familias Nucleares obtuvieron una  =21,33 el cual no se acerca 

tanto al puntaje ideal, sin embargo a pesar de que ninguno se acerca al puntaje 
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ideal, al comparar los puntajes de los niños de las Familias Nucleares con los 

puntajes de los niños de los hogares del SENAME la diferencia resulta el doble. 

En la última dimensión Manejo de la Lengua, los niños de 4º básico de los hogares 

del SENAME, obtuvieron una =6 siendo el puntaje ideal en esta dimensión de 14 

puntos, las diferencias observadas resultan significantes, por su parte los niños de 

4º básico pertenecientes a Familias Nucleares obtuvieron una =9,86 que no se 

aproxima tanto al puntaje ideal, finalmente se puede observar que ambos no se 

acercan al puntaje ideal, y al compararlo con los niños de los hogares del 

SENAME no se observan diferencias significativas, puesto que, la diferencia es de 

solo 3 puntos. 
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De acuerdo al gráfico N° 12, los puntajes en Comprensión Lectora y Manejo de la 

Lengua son similares, sin embargo en Producción de Textos la diferencia es 

significativamente notoria, obteniendo el puntaje mayor los niños de Familias 

Nucleares. 
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Tabla Nº 11: 6º Básico SENAME y Familias Nucleares 

PROCEDENCIA DIMENSIONES 

Comprensión Lectora Producción de textos 

6º SENAME 21,16 12,5 

6º Familias Nucleares 25,65 16,5 

 

De acuerdo a la tabla nº 11 podemos observar que los niños de 6º básico 

pertenecientes a los hogares del SENAME Nuestra Señora de la Paz y Sociedad 

Protectora de la Infancia obtuvieron una = 21,16 en Comprensión Lectora siendo 

el puntaje ideal en esta dimensión 59 puntos, las diferencias observadas son 

altamente significativas, por su parte los niños de 6º básico pertenecientes a 

Familias Nucleares obtuvieron una = 25,65 se observa que ambos tiene puntajes 

similares y muy alejados del puntaje ideal, al comparar los niños del SENAME con 

los niños de Familia Nuclear no se observan diferencias importantes puesto que 

hay una distancia de solo 4 puntos. 

En relación a la dimensión Producción de Textos, se puede observar que los niños 

de 6º básico pertenecientes a los hogares del SENAME obtuvieron una =12,5 

siendo el puntaje ideal en esta dimensión  de 58 puntos, las diferencias 

observadas resultan altamente significativas, por su parte los niños pertenecientes 

a Familias Nucleares obtuvieron una =16,5 se observa que ambos tiene puntajes 

similares y muy alejados del puntaje ideal, al comparar los niños del SENAME con 

los niños de Familia Nuclear, no se observan diferencias significativas, puesto que 

hay una distancia de solo 4 puntos. 

Universidad del Bío-Bío. Sistema de Bibliotecas – Chile



110 

 

0

5

10

15

20

25

30

Comprensión

lectora

Producción

de Textos

Gráfico N°13 : 6° Básico SENAME y Familias Nucleares

SENAME

Familia Nuclear

 

Con respecto a  lo que se puede observar en el gráfico N° 13, los puntajes 

obtenidos por los niños pertenecientes al SENAME y a Familias Nucleares no son 

significativos, sin embargo, estos últimos obtienen los puntajes mayores. 

 

Tabla Nº 12: 8º Básico SENAME Y Familia Nuclear 

 

De acuerdo a la tabla nº 12 se puede observar que los niños de 8º básico 

pertenecientes a los hogares del SENAME obtuvieron una = 21,5 en 

Comprensión Lectora,  siendo el puntaje ideal en esta dimensión 56 puntos, las 

diferencias observadas son altamente significativas, por su parte los niños de 8º 

básico pertenecientes a Familias Nucleares obtuvieron una = 26,63 se observa 

que ambos tiene puntajes similares y muy alejados del puntaje ideal, al comparar 

PROCEDENCIA DIMENSIONES 

Comprensión Lectora Producción de textos 

8º SENAME 21,5 0,0 

8º Familias Nucleares 26,63 15,13 
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los niños del SENAME con los niños de Familia Nuclear, no se observan 

diferencias significativas, puesto que hay una distancia de solo 5 puntos. 

Con respecto a la dimensión Producción de Textos, se puede observar que los 

niños de 8º básico pertenecientes a los hogares del SENAME obtuvieron una 

=0,0 puntos siendo el puntaje ideal en esta dimensión  de 58 puntos, las 

diferencias observadas resultan extremadamente significativas, por su parte los 

niños pertenecientes a Familias Nucleares obtuvieron una =15,13 que se 

encuentra alejado del puntaje máximo posible, sin embargo al comparar los 

puntajes de los niños del SENAME con los de Familia Nuclear, se observan 

diferencias significativas, puesto que los primeros obtuvieron 0 puntos y los niños 

de Familia Nuclear obtuvieron 15,13 puntos. 
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De acuerdo a lo que se puede observar en el gráfico 14, existe una diferencia 

notoria en Producción de Textos y en Comprensión Lectora, los puntajes entre 

Familia Nuclear y SENAME son cercanos. 
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Conclusiones 

 

- Tanto los niños que viven con sus Familias Nucleares, como los que viven en 

instituciones acogedoras de niños, obtuvieron puntajes significativamente 

inferiores en relación a los puntajes ideales. Esto resulta evidente puesto que se 

trata de niños que estudian en escuelas municipales vulnerables y es sabido que 

en todas las pruebas estandarizadas obtienen puntajes bajos en comparación con 

los de enseñanza particular subvencionada y qué decir con los de 

establecimientos particulares pagados. 

 

- Al comparar   los puntajes de los niños que viven con sus Familias Nucleares y 

los niños que viven en instituciones acogedoras de niños, estos últimos obtuvieron 

un puntaje significativamente inferior  en relación a los niños que viven con sus 

Familias Nucleares. Esto puede deberse a la carencia de afecto que tienen estos 

niños, lo que rara vez ocurre en niños que viven con sus Familias Nucleares. 

Demostrándose así que el afecto juega un rol protagónico en el proceso de 

aprendizaje de los niños. 

 

- De las tres instituciones en estudio la Aldea SOS es la que obtuvo  el menor 

puntaje en las tres dimensiones de la variable.  Puede ser por lo mencionado en el 

punto anterior y también por la dicotomía que se da en ellos, porque por una parte 

en la aldea son acogidos  en una  familia, constituida por la mamá que es su 

cuidadora y sus hermanos SOS, quizá ellos piensan que  la familia que se ha 

constituido allí no es su familia real.  

 

- El SENAME es la segunda institución con puntajes más bajos en comparación a 

las otras dos instituciones. Esto puede deberse a que en el momento de su  

ingreso un profesional le explica el porqué de su llegada, y qué ha de ocurrir para 

que pueda ser egresado y  volver con su Familia Nuclear, además  mantienen el 

contacto con sus familias porque reciben visitas periódicamente. 
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- Los niños que viven en Internados son los que tienen puntajes más cercanos a 

los niños que viven con sus Familias Nucleares. Esto puede explicarse porque los 

niños pertenecen a Familias Nucleares y ellos lo saben, y su estancia en los 

Internados es solo provisoria (de lunes a viernes) debido a que los 

establecimientos están muy distantes lo que genera problemas de locomoción o 

simplemente no existe. 

 

- Los niños de octavo básico pertenecientes al SENAME y a la Aldea SOS, 

obtuvieron los puntajes más bajos en la dimensión Producción de Textos. 

Constatando de esta manera que el apoyo y afecto de la Familia Nuclear son 

centrales en la educación de los hijos. 

 

- En la dimensión Comprensión Lectora, los niños de octavo básico perteneciente 

a los Internados son los que obtuvieron el mayor puntaje superando a las Familias 

Nucleares. Ratificando así que ambos están prácticamente en igualdad de 

condiciones afectivas. 

 

A partir del problema de investigación se establecieron dos hipótesis de trabajo, 

las que se presentan a continuación. 

 Tras el procesamiento de los datos y análisis de los resultados, realizados en el 

capítulo anterior, se puede concluir específicamente, lo siguiente: 

Hi 1: Existen diferencias significativas en el aprendizaje de la lengua materna 

entre estudiantes de segundo, cuarto, sexto y octavo básico que viven en 

instituciones acogedoras de niños y los que viven con sus familias nucleares 

durante el año académico 2013. 

De acuerdo al análisis de los resultados la hipótesis Hi 1 se acepta, porque 

los puntajes obtenidos al aplicar el instrumento en todos los niveles así lo 

demuestran. 
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Hi 2: Los estudiantes de segundo, cuarto, sexto y octavo año básico que viven con 

sus familias nucleares, logran aprendizajes más significativos en la lengua 

materna que los niños que viven en instituciones acogedoras de niños. 

De acuerdo al análisis de los resultados la hipótesis Hi 2 se acepta, porque 

en las tres dimensiones de la variable existen diferencias de puntaje, a favor de los 

niños que viven con sus Familias Nucleares.  

Finalmente se destaca la gran desventaja a la que se ven enfrentados los 

niños y niñas que viven en Aldeas SOS, desventajas que en esta investigación se 

expresó en los aprendizajes de la lengua materna, que como sabemos es la 

principal herramienta para desenvolverse en la vida, sin estos aprendizajes 

difícilmente se puede surgir y es lo que lamentablemente está ocurriendo en las 

Aldeas SOS. Esto es solo son un síntoma de su compleja realidad. Se expresa 

como compleja porque a pesar que estos niños se integran a una familia con una 

madre y hermanos SOS, tienen un hogar en el que no les hace falta cosas 

materiales, van a una escuela, tienen ayuda económica; sin embargo, no se notan 

felices, se nota una desmotivación por aprender y se demuestra que no obtienen 

buenos aprendizajes. Quizá esto ocurra por hacerse ellos mismos la constante 

interrogante del porqué viven allí y no con sus padres como la mayoría de los 

niños, y por necesitar principalmente afecto que aunque las personas que allí 

trabajan lo hagan, no remplaza al afecto de sus padres, de sentirse perteneciente 

a un núcleo familiar. Sería interesante ir más allá, es decir, investigar las reales 

causas de las deficiencias en los procesos de aprendizaje. 
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