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Introducción 

 

La presente tesis tiene como finalidad obtener el Título de Profesora En 

Educación General Básica y su  objetivo es observar la sobrecarga curricular de 

los alumnos en establecimientos municipales y particulares de la ciudad de 

Chillán.  

Esta investigación aborda la sobrecarga curricular que los alumnos perciben 

en la actualidad. En el presente seminario se profundizará en temas como El 

Autoestima, Las Relaciones Interpersonales, La Comprensión Lectora,  El 

Razonamiento Abstracto y el Rendimiento Académico  como variables 

dependientes de la Sobrecarga Curricular, las cuales se midieron  mediante 

diferentes  test realizados a los alumnos.  

La importancia de querer investigar sobre este tema es que en la actualidad 

este se encuentra en la palestras debido a que se han generado muchas 

especulaciones, como por ejemplo  si ha sido beneficiosa la JEC, si cumple con 

los propósitos establecidos, si el currículum  escolar es muy amplio para entregar 

al 100% los contenidos planteados, etc.  Además al realizar nuestras prácticas 

profesionales nos dimos cuenta que el exceso de tareas escolares para el hogar 

ha ido en aumento, afectando en algunos casos su vida cotidiana. 

Si bien la tarea es parte fundamental del aprendizaje, el exceso de esta 

puede traer diferentes problemas a los alumnos; como por ejemplo, no entienden 

lo que deben hacer ya que no tienen al profesor como guía durante este proceso. 

Un exceso de tareas escolar puede traer efectos como reducir el tiempo de estar 

en familia, quita horas que se podrían utilizar en ejercicios o juegos recreativos y 

además ayuda al sedentarismo.  

Por eso al introducirnos en la investigación nos daremos cuenta si en la 

actualidad hay o no sobrecarga curricular, que sienten los niños de los diferentes 

establecimientos y si afecta en alguna variable de su vida cotidiana. 
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1.1 Antecedentes del problema 

Nelson Mandela lo dijo con claridad: “No puede haber una revelación más 

intensa del alma de una sociedad que la forma en la que trata a sus niños”. 

¿Cómo podemos pasar por el lado sin mirar la realidad, mientras tratamos a la 

infancia de la manera que la estamos tratando? ¿Con estos modelos de 

enseñanza, que llegan a ser “robotizados“, pretendemos mejorar la educación y 

con ello la sociedad?  

Es importante como docentes darnos cuenta que muchas de nuestras 

prácticas o metodologías de trabajo pueden resultar agobiantes para nuestros 

estudiantes. Hoy el estudiante está obligado a recibir una educación que es 

impuesta de forma obligatoria por el sistema actual, el que se inicia de forma 

temprana, durante los primeros años de vida de un niño.  

Los adultos, padres y profesores, viven en una constante sensación de 

ansiedad frente a la crianza y educación de los hijos, los cuales, probablemente 

sin malas intenciones, han perdido el norte del fin de aquellas tareas. Debido a 

esto se generan un sinfín de situaciones no beneficiosas para la niñez. El ritmo de 

vida actual está generando cada vez más en la población un fuerte incremento en 

los niveles de ansiedad, situación que lamentablemente se presenta de manera 

transversal en la población, desde los adultos mayores, hasta los niños. La  

sensación de ansiedad se puede generar por una situación o dificultad que cuesta 

superar, es una reacción natural dada en los seres humanos, la cual es más fácil 

de conllevar en una edad adulta, sin embargo ¿Qué pasa cuando  se trata de un 

niño sometido a este tipo de sensaciones o estados?.  

Ya en el año 1966 el autor Francisco Secadas se refirió al tema en la Revista 

de Educación, en su capitulo: “Trabajo y descanso del escolar”, donde nos habla 

de una encuesta realizada en Francia a alumnos de doce a trece años de edad, 

donde se desprende que más del 50% de los adolescentes se encuentran 

cansados en el periodo de escolaridad. Se fatigan más las niñas que los niños y 

tanto en unos como en las otras aumenta la sensación de fatiga con la edad y con 
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el nivel de estudio. Duermen cada vez peor y acusan dolores de cabeza tres de 

cada cuatro niñas y dos de cada tres muchachos en el bachillerato. 

Hace mas de 40 años este autor ya re refirió a una realidad que hasta el día de 

hoy se repite, y probablemente ha aumentado considerablemente. Es decir, no es 

una novedad para nosotros lo que hoy consideramos una realidad, el sistema 

escolar satura o sobrecarga a los estudiantes, sino que es algo de lo que ya se 

habló anteriormente en los años 60, donde el ritmo de vida era más lento por lo 

tanto, todo lo demás funcionaba lento, a diferencia de hoy que es lo contrario, por 

lo tanto la escuela también lo es. 

En el año 2006 Renato Opertti nos habla en su artículo “Cambio curricular y 

desarrollo profesional docente en la agenda del plan de acción global de la 

educación para todos“ sobre la problemática en la cual debemos enfrentar el 

problema histórico que representa un currículo sobrecargado y las manifiestas 

dificultades relacionadas con la eliminación de contenidos propuestos en las 

nuevas reformas. Esto se ha mencionado en la Revista PRELAC (Proyecto 

Regional de Educación para América Latina y el Caribe), donde hace ya más de 

10 años se ha planteado la problemática del Curriculum sobrecargado y cómo se 

hace difícil crear políticas donde se reduzca la cantidad de lo que se quiere 

enseñar en la escuela, dificultoso escenario que se conserva hasta nuestros días.  

Así también lo ha reflejado Cesar Coll (2006) en la Revista Electrónica de 

Investigación Educativa, donde nos retrata la situación que se vive en España 

desde hace ya más de diez años y nos habla de las implicaciones altamente 

negativas para la calidad de la educación escolar de unos currículos 

sobrecargados y excesivos son de sobra conocidas: generan frustración en el 

profesorado y sentimientos de fracaso y de incompetencia en el alumnado, 

obligados unos y otros a enseñar y aprender, respectivamente, cantidades 

considerables de contenidos a los que no siempre consiguen atribuir sentido; 

refuerzan la tendencia a primar la cantidad de los contenidos que se ven o son el 

caldo de cultivo de metodologías puramente transmisivas y constituyen uno de los 

obstáculos principales para la realización de aprendizajes reflexivos, funcionales y 
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significativos, e introducen una dificultad añadida, muy difícil de afrontar y resolver, 

al ya de por sí complejo y difícil tema de la atención educativa a la diversidad.  

Además se refirió a la fatiga Diane Papalia (2007) en “Psicología del Desarrollo 

y la Infancia”, donde se menciona que hay niños que presentan una fuerte 

sensación de malestar físico y temor a la hora de asistir al colegio debido a los 

trabajos muy exigentes y la sobrecarga académica, quizás lo que se debe 

modificar es el entorno y no el niño, plantea.  

Dentro de la misma problemática de la sobrecarga están las famosas “Tareas 

para la casa“, debate larguísimo que por años, en nuestro país y a nivel mundial, 

se discute sobre su efectividad y necesidad en la educación.  

Según Teresa de Jesús Guerrero Quinaluisa, en su Tesis de maestría “La 

Tarea Escolar como Problemática Educativa”, publicada en el año 2009 en 

Ecuador, se plantea una realidad el problema de las tareas escolares; basados en 

el incumplimiento de las tareas para la casa y su escasa incidencia en los 

resultados escolares, y del gran número de estudiantes que no entienden las 

actividades, ya que no siempre son de los temas revisados durante la clase, y a su 

vez no cumplen con el papel de reforzamiento de la enseñanza, ya que su 

resolución está a cargo de la familia y solo refuerza las estigmatizaciones de los 

estudiantes, ya que están los que cumplen y los que no cumplen, por diversos 

motivos que son tomados a consciencia. Es así como vemos aquí retratado que la 

problemática de las tareas para la casa son una no menor arista del gran tema 

que es la sobrecarga, inclusive afectando a las familias de los estudiantes por las 

frustraciones que producen muchas veces la falta de herramientas para ayudarlos. 

En el año 2012, en España el autor José Carlos Núñez del Departamento de 

Psicología en la Universidad de Oviedo, realizó una investigación llamada “Los 

deberes escolares: ¿son o no son necesarios?”. Y llegó a la conclusión que el 

cuestionamiento está en si los deberes escolares mejoran el rendimiento 

académico de los estudiantes. Muchos estudiantes en España definen o  

consideran los deberes escolares  como la principal fuente de estrés en sus vidas, 
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en la investigación se  describen los argumentos positivos de los deberes y los 

argumentos en contra, además del análisis de factores tales como: poco o nula 

coordinación entre los maestros, la misma asignación de deberes para toda la 

clase, sin tomar en cuenta las diferencias de los estudiantes y la cantidad de 

deberes. 

En la investigación de Ayala Gaibao en el 2013, Bogotá, en la revista "Ser 

Padres Hoy", aborda el tema que “la exigencia escolar y otros factores de tipo 

social y familiar, pueden llegar a afectar de manera importante el desempeño 

escolar y la salud del menor” (p. 25). Es así como vemos que desde distintas 

áreas, países y disciplinas se han concluido temas afines con esta investigación. 

La gran exigencia escolar puede llegar a afectar de manera considerable diversas 

áreas de los estudiantes, desde su capacidad de razonamiento, las relaciones con 

sus pares y la propia autoestima. 

En el año 2013, en Bogotá, el autor Ayala Gaibao hizo una investigación 

llamada “Estrés y las Actividades Extraescolares en Niños de 5-7 años de edad“, 

en la cual se llegó a la conclusión que es necesario tener un equilibrio que 

beneficie en un crecimiento integral a los niños, aprender a regular el stress es 

una herramienta útil, que las familias debieran desarrollar o aplicar en la crianza 

de sus hijos dado el sistema escolar actual y las  exigencias de un mundo 

globalizado, se debe avanzar en el análisis de las instituciones educativas y las 

relaciones familiares en el desarrollo o la implicancia del stress en los niños, con el 

objetivo de desarrollar mecanismos que ayuden a contrarrestar los efectos 

negativos de los sistemas.  

Las investigadoras, Lucía Gundin y Rosana Fernández Coto realizaron una 

investigación en el año 2014, en Argentina llamada “Alumnos sobre-exigidos y el 

peligro de robarle la infancia a un niño”, en el cual llegaron a la conclusión de que 

la sobre exigencia académica impuesta a los niños hoy en día pueden gatillar el no 

tener tiempo libre para jugar como tales, coartando el desarrollo de la infancia. 

Aquí se toca un tema que puede llegar a la fibra sensible en cuanto a aspectos del 

desarrollo en la niñez, el juego. Muchos autores a lo largo de la historia se han 
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referido a la importancia que tiene el tiempo de ocio y el juego en el desarrollo de 

los niños, como se podrían ver perjudicados si se ven restringidos en sus tiempos 

de jugar y especialmente debido a la imposición de los adultos de realizar 

actividades de carácter académico. 

Inclusive esta temática ha llegado este año 2016 hasta nuestras autoridades 

en el Senado, donde tuvo lugar el debate que se genero sobre las tareas para la 

casa y la evidente sobrecarga curricular que aqueja a nuestro sistema educativo. 

El Presidente de la Comisión de Educación Senador Ignacio Walker se refirió al 

tema en cuestión,  

"planteando que el tema es real, junto con la sobrecarga curricular que ha 

reconocido que hay una especie de estrés curricular en Chile. 42 horas 

comparado con cualquier país desarrollado es un exceso, súmele a eso que en 

los colegios con Jornada Escolar Completa, está la obligación de las tareas 

para la casa, donde muchas veces quedan en manos de los papás o las 

mamás, que obviamente no son pedagogos, y eso contribuye a una suerte de 

agobio escolar que al final, mal enfocado, impide que los niños sean felices". 
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1.2 El problema y su importancia  

1.2.1 Justificación del Problema 

Hemos considerado importante investigar este tema ya que es una realidad 

con la que nos encontraremos próximamente en nuestro desarrollo laboral. La 

cada vez más temprana escolarización, la agobiante carga académica que viven 

nuestros escolares, las excesivas tareas para la casa a pesar de contar con 

suficientes horas en la sala de clases con la jornada escolar completa, las pruebas 

estandarizadas y la presión social han convertido la escuela en un sistema 

demasiado exigente, donde los pequeños pierden su infancia y la sociedad pierde 

el norte de lo que se considera educación. 

¿Qué es educación? Definición de educación hay muchas, pero la que más 

se acerca es la siguiente, según la UNESCO: “La educación promueve la libertad 

y la autonomía personal y genera importantes beneficios para el desarrollo”. Dicha 

definición se puede interpretar de diferentes maneras, entendiendo a que se 

enfocan los modelos educativos a “libertad y la autonomía personal” y sabemos 

que ello desarrolla al individuo en sociedad. 

La pregunta que nos hacemos es ¿Qué modelo educativo será más 

beneficioso para lograr aquello? ¿más memoria? ¿más horas de clases? Antes de 

responder dichas preguntas, vamos a los datos duros que rigen hoy en el sistema 

educativo. 

Somos un país OCDE que avanza cada día por salir del subdesarrollo y 

llegar a ser como las anheladas potencias europeas. Pero, ¿Cómo ve nuestro 

sistema educativo la OCDE? Dice que somos uno de los países con más horas de 

clase. Chile tiene, por ejemplo, según el Informe PISA en promedio 1203 horas 

anuales, contrastando con las 921 del promedio OCDE, tenemos 6 horas y 40 

minutos de matemática a la semana, en comparación al promedio OCDE que son 

de 3 horas y 38 minutos a la semana. 

¿Y este notable aumento en las horas tiene  directa relación con los 

resultados? explica desde París Noémie Le Donné, de la Dirección para la 
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Educación y Habilidades de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), que supervisa la puesta en marcha de PISA. 

“Con un promedio de 423 puntos en la Prueba PISA de Matemáticas 

2012, Chile aparece como una nación por debajo del resto de los países 

OCDE evaluados que promedian 494 puntos. El 52% de los estudiantes es 

considerado un alumno de bajo desempeño, mientras que la media OCDE 

es del 23% de los jóvenes” 

Si tenemos más horas de clase, ¿Por qué seguimos teniendo bajos 

desempeños en informes de educación a nivel internacional? La respuesta 

consideramos es bien fácil. Es por el actual sistema educativo por el cual se rigen 

nuestros estudiantes y profesores. No tenemos un sistema el cual integre, incluya 

y desarrolle todas las capacidades cognitivas y físicas del estudiante para  que se 

pueda desenvolver en sociedad. No tenemos un sistema que se preocupe por 

mejorar el mundo, sino que, lo mecaniza para pruebas estandarizadas que 

definirán la vida futura del escolar. 

Por lo tanto, consideramos que es relevante investigar sobre este tema por 

diversos motivos. En primer lugar es necesario mencionar la considerable falta de 

estudios al respecto en nuestro país y en nuestra ciudad, por lo cual esta 

investigación podría resultar siendo un aporte a la comunidad. En segundo lugar y 

no menos importante, es la preocupación que genera la ”decadencia” de nuestro 

sistema educativo, el cual debiera ser un refugio para los niños de nuestro país, 

pero termina siendo todo lo contrario al dejar espacio mínimo para el juego y 

creatividad. Esto produce una falta de motivación intrínseca donde los niños 

debieran sentir ganas de aprender, jugar y crear, y en cambio esto se transforma 

en una motivación extrínseca, donde convencemos a nuestros alumnos que deben 

aprender ciertos contenidos obligatorios, rendir en las pruebas y simces etc., 

aunque no entiendan lo que leen. 

Para agudizar todo esto, se va produciendo año tras año en algunos de 

nuestros niños la desmotivación, donde deja de entender lo que lee, comienza a 
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quedarse atrás de sus compañeros y comienza a surgir un nuevo sentimiento, la 

humillación. ¿Puede haber algo más humillante que sentir que sus compañeros si 

están entendiendo y que uno no logra ni descifrar los párrafos? Desde aquí 

hacemos la critica al sistema y creemos que esto hace muy cercana la realidad del 

bullying, conductas disruptivas, baja autoestima, deserción escolar y mucho más. 

Por lo dicho anteriormente pasamos a formular el problema como sigue. 

1.2.2 Formulación del problema  

¿SE RELACIONA LA SOBRECARGA 

ESCOLAR EN NIÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

CON EL RENDIMIENTO ESCOLAR, EL 

RAZONAMIENTO ABSTRACTO, LA 

COMPRENSIÓN LECTORA, LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES Y LA AUTOESTIMA? 
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1.3 Hipótesis 

H1 La Sobrecarga Curricular incide en el Rendimiento Escolar, el 

Razonamiento Abstracto, la Comprensión Lectora, las Relaciones 

Interpersonales y la Autoestima. 

H2 La Sobrecarga Curricular incide en el Rendimiento Escolar, el 

Razonamiento Abstracto, la Comprensión Lectora, las Relaciones 

Interpersonales y la Autoestima en Escuelas Municipales.  

H3 La Sobrecarga Curricular incide en el rendimiento escolar, el Razonamiento 

Abstracto, la Comprensión Lectora, las Relaciones Interpersonales y la 

Autoestima en los Colegios Particulares.  

Ha El peso de incidencia de la variable Sobrecarga Curricular es mayor en la 

Relaciones Interpersonales. 
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1.4 Variables: conceptualización  y operacionalización 

1.4.1 Variables  

VARIABLE INDEPENDIENTE  

 Sobrecarga Curricular 

VARIABLES DEPENDIENTES 

 Autoestima 

 Racionamiento Abstracto 

 Rendimiento Escolar 

 Comprensión Lectora 

 Relaciones Interpersonales 

1.4.2 Definiciones conceptuales 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

SOBRECARGA CURRICULAR 

 Se entiende, para fines de esta investigación como, una carga demasiado 

grande, una carga excesiva en lo curricular. La sobrecarga curricular  u escolar 

sugiere que existe algún desequilibrio o incongruencia en la capacidad para 

promulgar o activar un plan de estudios que no se considere sobrecargado. 

(NCCA, 2010, p.7). 

 

VARIBLE DEPENDIENTE 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

 Se define como el nivel de logro en la actividad escolar. De ordinario, se 

mide a través de pruebas de evaluación con las que se establece el grado de 

aprovechamiento alcanzado. (Ander-Egg, Ezequiel, 1986, p.) 
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COMPRENSIÓN LECTORA 

 Se entenderá como comprensión lectora a las habilidades lectoras 

que incluyen la localización, selección, interpretación y evaluación de información 

a partir de una serie completa de textos asociados a situaciones que van más allá 

del aula. (PISA, 2011, P.20) 

RELACIONES INTERPERSONALES 

 Se entiende como la capacidad que tienen las personas para relacionarse 

con su entorno siendo los padres y educadores quienes guían ya sea de modo 

explícito o implícito, para que los niños logren mantener e iniciar un tipo de 

relación interpersonal. (Jean D. Grambs, 1970, p.29) 

AUTOESTIMA 

Se entenderá para efectos de esta investigación, por autoestima a “la 

evaluación que afecta y mantiene comúnmente un individuo, en referencia de sí 

mismo y  expresa una actitud de  aprobación o desaprobación.  (Rosemberg, 

1965, p.)  

RAZONAMIENTO ABSTRACTO:  

Se entenderá para efectos de esta investigación, Por razonamiento 

abstracto  a  “el proceso  del pensamiento que separa, destaca o suprime 

contenidos parciales del contenido total de la conciencia”. Es una división del 

contenido o fragmentación de este para lograr una conceptualización o 

aprendizaje más profundo, esta es la base para desarrollar la inteligencia.  

(Dorsch, 1973, p. 31). 

1.4.3 Definiciones operacionales 

SOBRECARGA CURRICULAR 

Existirá un nivel de sobrecarga curricular alta cuando un estudiante obtenga 

13 – 20 puntos en el test de Sobrecarga curricular. Esto quiere decir que la 
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cantidad de actividades ligadas al ámbito escolar, que se realizan fuera del horario 

de clases, ocupan alta cantidad de tiempo libre. 

Existirá un nivel de sobrecarga curricular media cuando un estudiante 

obtenga 6 – 12 puntos en el test de Sobrecarga curricular. Esto quiere decir que la 

cantidad de actividades ligadas al ámbito escolar, que se realizan fuera del horario 

de clases, ocupan una moderada cantidad de tiempo libre. 

Existirá un nivel de sobrecarga curricular baja cuando un estudiante 

obtenga 0 – 5 puntos en el test de Sobrecarga curricular. Esto quiere decir que la 

cantidad de actividades ligadas al ámbito escolar, que se realizan fuera del horario 

de clases, ocupan baja cantidad de tiempo libre. 

 

AUTOESTIMA 

 

Será autoestima elevada cuando en el test de Rosemberg el sujeto obtenga 

un puntaje de 30 a 40 puntos, lo cual es considera autoestima normal. 

Será autoestima media  cuando en el test de Rosemberg el sujeto obtenga 

un puntaje de 26 a 29  puntos, no presenta problemas de autoestima grave. 

Será autoestima baja cuando el test de Rosemberg el sujeto obtenga un 

puntaje menor  a 25 puntos, existen problemas significativos de autoestima. 

 

RAZONAMIENTO ABSTRACTO  

 

Existirá un nivel de pensamiento abstracto alto cuando se observe que un 

estudiante obtiene un puntaje igual o superior a 33 puntos en el test de 

razonamiento Abstracto. 

Existirá un nivel de pensamiento abstracto medio cuando se observe que un 

estudiante obtiene un puntaje igual o superior a 27 e inferior de 33  puntos en el 

test  de razonamiento abstracto. 

Existirá un nivel de pensamiento  abstracto bajo cuando se observe que un 

estudiante obtiene un puntaje inferior a 27 puntos en el test de razonamiento 

abstracto. 
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RENDIMIENTO ESCOLAR 

 Se observará la variable rendimiento escolar al promediar las notas 

logradas desde el mes de marzo al mes de diciembre de 2016, es decir durante 

los 10 meses de duración del año escolar. 

 Existirá un rendimiento académico muy bueno cuando el alumno obtenga 

como promedio una nota de 6,1 – 7,0. 

 Existirá un rendimiento académico bueno cuando el alumno obtenga como 

promedio una nota de 5,1 – 6,0. 

 Existirá un rendimiento académico suficiente cuando el alumno obtenga 

como promedio una nota de 4,0 – 5,0. 

 Existirá un rendimiento académico insufciente cuando el alumno obtenga un 

promedio de 2,0 – 3,9. 

RELACIONES INTERPERSONALES 

Las relaciones interpersonales se regularán mediante un test socio métrico 

de Jacob Levy Moreno en la cual se distinguirán 5 rangos de puntajes que arroja 

este test y que pueden ser de aceptación o rechazo. 

El primer rango es de 0-0 puntos, este nos indica que el alumno tiene 

dentro de su grupo curso un nivel de rechazo total. 

El segundo rango va entre 1- 10 puntos, los alumnos que se encuentran es 

este rango  dentro de su grupo curso tienen un nivel de rechazo parcial. 

El tercer rango varía entre 11- 20 puntos, el cual nos dice que el alumno se 

encuentra en un nivel “normal’’ de aceptación dentro de su curso. 

El cuarto rango es de 21 a 30 puntos, este nos indica que el alumno es 

categorizado como  polémico dentro de su grupo curso. 

El último y quinto nivel varía entre 31- 40 puntos, donde  los alumnos que 

logran tener estos puntajes son llamados lideres destacándose dentro de su curso.  
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COMPRENSION LECTORA  

Se considerará un desempeño muy desarrollado en comprensión lectora 

cuando se obtengan de 94 – 117 puntos, lo que quiere decir que existe un amplio 

predominio de las fortalezas por sobre las necesidades de aprendizaje. 

 Se considerará un desempeño de desarrollo satisfactorio en comprensión 

lectora cuando se obtengan de 71 - 93 puntos, lo que quiere decir que existe un 

predominio de las fortalezas por sobre las necesidades de aprendizaje. 

 Se considerará un desempeño en desarrollo en comprensión lectora 

cuando se obtengan de 47 - 70 puntos, lo que quiere decir que las necesidades de 

aprendizaje son semejantes a las fortalezas. 

 Se considerará un desempeño emergente en comprensión lectora cuando 

se obtengan de 24 - 46 puntos, lo que quiere decir que predominan las 

necesidades de aprendizaje por sobre las fortalezas. 

 Se considerará un desempeño no desarrollado en comprensión lectora 

cuando se obtengan de 0 - 23 puntos, lo que quiere decir que existe un amplio 

predominio de las necesidades por sobre las fortalezas. 
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1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

Determinar la existencia o no de relación entre la sobrecarga escolar, el 

rendimiento escolar, el racionamiento abstracto, la comprensión lectora, las 

relaciones interpersonales y la autoestima. 

1.5.2 Objetivos específicos  

 

 Medir el rendimiento escolar de los sujetos de la muestra 

 Determinar el nivel de racionamiento abstracto  de los sujetos de la muestra 

 Determinar el nivel de comprensión lectora de los sujetos de la muestra 

 Determinar las relaciones interpersonales de los sujetos de la muestra 

 Medir niveles de autoestima de los sujetos de la muestra 
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Capítulo II 

          MARCO TEÓRICO 
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2.1 Sobrecarga Curricular: No se puede enseñar todo lo 

que nos gustaría que los niños y jóvenes aprendiesen 

 

No parece ajeno o extraño a nuestra actualidad, escuchar que tanto, 

apoderados como alumnos,  se quejen de la sobrecarga escolar y curricular que 

pesa hoy sobre nuestro sistema escolar. En esta sobrecarga encontramos 

diversos factores que pueden afectar en distintos niveles a los miembros de la 

comunidad educativa, especialmente a alumnos y profesores, dentro de estos 

factores encontramos en primer lugar la sobrecarga en el Curriculum, las tareas 

para la casa, jornada escolar completa con excesivas horas de clases, exitismo, 

exceso de actividades extraescolares, etc.  

 Ya se han referido a la sobrecarga algunos autores internacionales como 

Julio Almeida en su libro Sociología de la Educación (2003) el cual se lamenta de 

la sobrecarga que tienen los escolares en España, "la escuela debe reducir su 

campo de acción, sobre todo en sus primeros años. Sin duda, el desequilibrio 

mayor se encuentra en la sobredosis que los más pequeños se ven obligados a 

asimilar". Es aquí donde nos vamos dando cuenta que esta triste realidad ha ido 

acabando en alguna medida con la niñez de nuestros pequeños, donde ven su 

vida enfocada en la buenas notas y cumplir con altos estándares que muchas 

veces hasta sus padres los han considerado como óptimos. Nuevamente es 

Almeida quien se refiere a este nefasto sistema que "ocupando tanto tiempo 

estratégico, la escuela dificulta el aprendizaje y estorba el uso del ocio".  

Así también Coll nos habla de esta misma situación también en España,  

“que es totalmente imposible que el alumnado pueda aprender y el 

profesorado pueda enseñar todos los contenidos ya incluidos en los 

currículos actualmente vigentes de estos niveles educativos“. Coll, 

Cesar (2006) 
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En nuestro país también se ha referido a este tema el director de Educación 

2020, en su columna de opinión: Estamos volviendo locos a nuestros niños 

"La burocracia del Mineduc se ha dedicado por décadas a crear un sistema 

infernal, en el cual, mientras más horas de clase y materias se pasen, creen, 

absurdamente, los niños aprenderán más. En los países avanzados, el lema es 

“enseñar menos pero mejor”. Aquí, es “enseñar mucho pero mal”. En Chile, se 

imparten cerca del doble de horas de clase al año que en países avanzados, y se 

tiene a profesores y alumnos como ratas preparando Simce tras Simce y, cuando 

ya se agotaron de embrutecerlos, entonces comienza la preparación de facsímiles 

de la PSU. Waissbluth, Mario (2015) 

Consideramos que si mantenemos las cosas tal como están hoy, no vamos a 

lograr recuperar la educación, ni la equidad, de hecho continuamos manteniendo 

la calidad promedio del sistema, no mejoramos. Así ha quedado  demostrado en el 

resultado de la encuesta nacional de comprensión lectora y aritmética en adultos 

(Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2011). El 45 % de la población entre 

15 y 24 años, es decir los que están egresando o recién egresaron de media, no 

entiende nada de lo que lee, ni puede realizar una operación aritmética tan simple 

como balancear una chequera. 

Para continuar el análisis ahondaremos en cuatro temas que consideramos 

como variables que influencian aun más este fenómeno, estas son: La Jornada 

Escolar Completa, el exitismo, tareas para la casa y falta de horas de juego. 

2.1.1 Jornada Escolar Completa (JEC) 

 La Jornada Escolar Completa, es una reforma promulgada en 1997 por la 

administración del ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, donde se creyó que 

sería el esfuerzo más importante por mejorar la educación pública y particular 

subvencionada hecho en las últimas décadas.  

“Si queremos calidad en nuestra educación, necesitamos más tiempo de 

nuestros alumnos en clases; más tiempo para que nuestros profesores 

trabajen en los aspectos pedagógicos y de la reforma curricular; más 
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tiempo para actividades de apoyo al trabajo y recreación de los 

alumnos. Esta medida favorece especialmente a todos aquellos niños y 

jóvenes que carecen de un espacio pedagógico en sus hogares.” 

Presidente Frei, (1996); citado por Aylwin, Mariana (2016) 

En el papel, su lógica era impecable: para mejorar el proceso educativo, los 

estudiantes debían pasar más tiempo en el establecimiento educacional, por lo 

tanto eso significa menos tiempo en la calle en los sectores más vulnerables. 

Además cuenta con el apoyo alimenticio que asegura al menos dos comidas al día 

a todos los niños de nuestro país. En la práctica, sin embargo, sus resultados no 

han estado a la altura de las expectativas: la evidencia demuestra efectos 

menores sobre el desempeño escolar. No obstante con la aparición de carga 

horaria adicional en el sistema educativo, no se ha observado que esto produzca 

mayor efecto en el mejoramiento de las asignaturas de Lenguaje y Matemáticas. 

En cambio, el agotamiento de alumnos y profesores es visto como uno de los 

principales problemas de haber aumentado el horario de clases en 200 horas 

promedio al año, equivalentes a 6 semanas adicionales 

En tanto este año 2016, la senadora Ena Von Baer -integrante de la 

Comisión de Educación- agrega al debate que el problema de fondo es la extensa 

jornada escolar que tienen los niños. "Hay niños que tienen una jornada escolar 

demasiado larga y adicionalmente a eso llegan a hacer tareas. Eso me parece que 

no está bien. La idea de la Jornada Escolar Completa era que los niños hicieran 

las tareas en el colegio pero eso no se está cumpliendo. La jornada es muy larga y 

adicionalmente llegan los niños a hacer tareas", dijo. Von Baer, Ena (2016) 

2.1.2 Exitismo 

Muchos problemas de personalidad, y más aun de los adolescentes,  derivan 

de una crianza excesivamente exitista, que ha puesto el foco en los logros del niño 

en lugar de sus progresos, y a los sueños de los padres por sobre los de los niños. 

 Entenderemos el exitismo, según Andrés Rojo (2015), como el afán 

desmedido por el éxito, sin hacer referencia a ejemplos como el resultado feliz de 
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un negocio o actuación, o la buena aceptación que tiene algo o alguien. El éxito no 

depende entonces de la derrota del competidor sino que se produce por la 

conclusión satisfactoria de un esfuerzo, lo que radica su relevancia en uno mismo 

más que en los demás.  Es uno el que concluye de buena forma su desafío, 

independientemente que la ganancia significa la pérdida de otro.   No es el criterio 

de la competencia el que hace al éxito. El exitismo, por su parte, es una 

amenaza.   El exitista tiende a creer que, una vez alcanzada una meta, las 

siguientes son seguras, se facilitan o al menos se tienen algunos derechos 

excepcionales adquiridos, y en la realidad la mayoría de las veces no es así. 

 La presión que les hacemos sentir a los niños y las expectativas tan 

idealizadas y fuera de la realidad, “inflan” la imagen ideal de sí mismo provocando 

un abismo entre éste y su yo real. Así, el menor nunca llega a sentir que cumple 

con los que se espera de él. La parte más triste es que empieza a sentir que su 

valor depende de lo que es capaz de lograr y no de lo que él es. Se siente querido 

por lo que hace y no por ser quien es. Esto le impide construir su propia seguridad. 

 La sociedad y los padres debieran tener altas expectativas respecto a lo 

que pueden lograr los niños para que ellos se sientan estimulados a dar lo mejor 

de sí mismos, pero éstas deben ir de acuerdo a la realidad de sus capacidades y 

talentos y no a lo que nosotros queremos que ellos sean. No hacerles sentir la 

presión de que deben ser los mejores sino mostrarles que deben dar su máximo 

esfuerzo, valorando el proceso, no solo el resultado, y lo más importante, hacerlos 

sentir queridos por quienes son y no por lo que logran. De esta manera los 

ayudaremos a ser seguros de sí mismos, lo que será siempre una herramienta 

fundamental para todos los desafíos que enfrenten en la vida 

2.1.3 Tareas para la casa o deberes 

Se ha impuesto como un tema en la palestra en los últimos años el que  se 

haya incrementado el tiempo que los menores han de dedicar en casa a realizar 

las tareas escolares, lo que demuestra que la escuela no responde 

adecuadamente a las necesidades educativas. Son habituales las quejas de las 

familias por los deberes y tareas que el profesorado de las distintas materias 
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encarga diariamente a los menores, y que a muchos crea verdaderos problemas 

para afrontarlos con éxito. Hemos considerado que este exceso de trabajo 

académico extra que se llevan los niños a su casa, representan diferentes 

realidades, que se nombran a continuación. 

Representan en gran medida un fracaso del sistema educativo, que tiene que 

sobrecargar a niños y niñas de tareas que deberían haber trabajado en la escuela. 

Los  niños y niñas ya deberían cumplir el proceso de enseñanza y aprendizaje en 

la escuela y en el horario escolar. Los estudiantes encuentran en las aulas una 

enseñanza poco motivadora, poco práctica y alejada de la cultura audiovisual en la 

que ha crecido, que sigue fundamentándose en el libro de texto y en el 

aprendizaje memorístico. Ante esto, el sistema educativo aun así, sigue 

sobrecargando a los niños encargando más tareas para la casa. 

Provocan desigualdades sociales: que un niño o niña los haga mejor o peor 

depende del nivel socioeconómico y cultural de su familia y de su entorno. 

Mientras unos padres y madres intentan ayudar a sus hijos e hijas, otros recurren 

a clases particulares o academias y otros muchos no tienen ni el nivel educativo ni 

el dinero para poder pagar esos apoyos.  Además, las tareas para la casa en 

muchos casos cuentan en las calificaciones. Cuantas más familias sientan la 

necesidad de recurrir a las clases y profesores particulares para completar la 

educación de sus hijos e hijas, más estará fracasando el sistema educativo actual 

en el objetivo de educar a toda la población escolar y de garantizar la igualdad de 

oportunidades. 

Por último, cabe señalar que esta situación produce tensiones entre padres y 

madres e hijos e hijas. Muchas veces, para poder hacer los deberes se quedan sin 

jugar, por lo que generan rechazo. Es cierto que los niños y niñas tienen que saber 

cuáles son sus obligaciones, pero también deberían tener tiempo para jugar. 

Constituyen un problema para muchos progenitores que salen tarde de trabajar y 

no disponen de tiempo para ayudar a sus hijos en las tareas para el hogar. 
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Según Francisco Secada en su libro trabajo y descanso escolar publicado en 

1965,  señala que dentro de los fenómenos relacionados con la fatiga  en 

escolares, alude a las causas  de este fenómeno a los efectos y manifestaciones y 

rasgo además en  el concepto. Todo ello medible  a través  una encuesta aplica a 

estudiantes de primaria, en Francia Y Bélgica. Con  evidencia de  cansancio en 

periodos de etapa escolar  se muestra que  se fatigan más las niñas que los niños,  

esto va en progresión conforme aumenta los años de escolaridad y los niveles, 

debido a la exigencia de estos,  dentro de los síntomas están el dolor de cabeza o 

cefalea, el dolor óseo por la falta de alimentación “por la falta de tiempo”, y la poca 

de oxigenación por los extensos periodos de clase en sala y la cantidad de 

estudiantes en  sala.  Entre las causa de la fatiga están los la complejidad 

excesiva de deberes y las faltas de horas de descanso he incluso de sueño, 

debido a la distancias entre el establecimiento y los hogares, las horas que pasan 

en el trasporte, se estima que en promedio un estudiante español viaja dos horas 

diaria. Además está el factor de las comidas tardes en la noche y sin tiempo para 

una buena digestión, se duermen apenas terminan de comer o siguen estudiando, 

en la mañana los desayunos son rápidos y livianos o muchas veces no se 

desayuna, por esto muchos estudiantes caen en trastornos de alimentación y del 

sueño, los estudiantes por consiguiente presentan una baja actividad física debido 

al desgano o fatiga y sobre todo por el tiempo disponible. 

2.1.4 Falta de horas de juego 

‘Según las consultas atendidas, son cada vez más los padres preocupados 

porque sus niños no cuentan con períodos de descanso necesarios. Los deberes 

escolares están en aumento así como los niveles de exigencia, lo cual ha 

provocado que tengamos más niños con altos niveles de estrés y ansiedad, nada 

bueno para su salud en general', señaló la psicóloga infantil Mónica Moraga. 

La privación del juego y de actividades recreativas conducen a producir 

sociedades más enfermas tanto a nivel físico como mental (equilibrio emocional), 

puesto que la falta de movilidad ocasiona problemas a la larga de obesidad y 
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focos de estados de ansiedad prolongadas en los individuos', agregó la 

profesional. 

Por otro lado, si privamos cada vez más a los niños y jóvenes de actividades 

recreativas estamos contribuyendo a que se generen desequilibrios emocionales 

donde los niños y jóvenes no logran encontrar espacios donde puedan canalizar o 

drenar sus frustraciones, miedos y todo lo que implica vivir hoy por hoy, en esta 

sociedad más compleja. 
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2.2 Autoestima  

 El  autoestima, es un auto concepto que define la  persona de sí mismo, es 

parte fundamental de la identidad ya sea de forma positiva o negativa, la 

aceptación de sí mismo más allá de la de los demás, el autoestima se nutre y se 

sostiene en un conjunto de capacidades que provienen de la individualidad, la 

autovaloración,  la autocrítica y la aceptación. 

Autor como Musitu y otros (1996) “Sostienen que es un constructo 

hipotético con valor relativo que los individuos se atribuyen”. 

A su vez Acosta, (2004) Chile. Plantea que “La autoestima es un 

sentimiento valorativo de nuestro ser, de quiénes somos nosotros, del conjunto de 

rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad”. 

Lo cual indica que esta se va modificando por lo que esta mejora o se daña de 

manera no consiente. 

2.2.1 Confianza 

El autoestima es un constructo social que se va modificando según varios 

estados de la persona, emocional, económico, social, he identitario, este cambio 

en la conducta o en la percepción de sí mismo, influye de forma positiva o 

negativa, si  es positiva este no presentara contrastes mayores dificultades, si se 

da en el ámbito negativo o la perdida de este incide de forma directa en la 

conducta de la persona,  por lo que modifica la confianza en sí mismo, o cae en un 

cuestionamiento de si más profundo. BRANDEN, Nathaniel, 1995, sostiene  “La 

confianza en nuestra capacidad de pensar, en nuestra  capacidad de enfrentarnos 

a los desafíos básicos de la vida”.  La confianza en nuestro derecho a triunfar y a 

ser felices;  el sentimiento de ser respetables, de ser dignos, y de tener derecho a 

afirmar nuestras necesidades y carencias, si la confianza se daña, el autoestima 

sufre el mismo daño, ambas son recuperables, pero requieren de un gran esfuerzo 

del individuo y el medio. 
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2.2.2 Pérdida De El Autoestima 

Las causas que bajan el autoestima son múltiples: el miedo, la tensión, los  

fracasos, las enfermedades, la angustia, la ansiedad, las  neurosis, la gordura, el 

incumplimiento de las metas, y las adicciones, son variados los elementos que 

inciden en la pérdida de la autoestima.  

Por supuesto que estos elementos adquieren una connotación especial en  

determinadas condiciones económicas y sociales. Según BRANDEN, Nathaniel, 

1995, Barcelona: el autoestima es temporal y frágil por lo que nunca permanece  

estable y sin cambio. 

Por otra parte, ortega y otros (2001) España, señala que se hace depender 

la autoestima de los logros, metas y éxitos alcanzados (resultados), con 

independencia de las cualidades, peculiaridades y características que posee cada 

persona, y que la singularizan y caracterizan, tal cual lo hace la educación en 

variados sentidos como promover la competencias, más allá del aprendizaje 

significativo. 

2.2.3 Autoestima Según Abraham Maslow 

Según la motivación humana: esta teoría se basa en “la jerarquía de las 

necesidades humanas y conforme se van satisfaciendo estas etapas básicas, los 

seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados” Maslow 

(1943).de las cuales se desprenden 5 categorías o etapas piramidales, 

fisiológicas, seguridad, afiliación, reconocimiento y la ultima de autorrealización. El 

ser humano puede alcanzar y superar las cinco etapas o saltar de una a otra en 

forma creciente o decreciente, cada una de estas etapas con sus dificultades y 

potenciales, y se asemeja  a un nivel de autoestima en que se encuentre el ser 

humano en x etapas de su vida. 

2.2.4 Construcción Del Auto-Concepto 

Según Julio A. González- Pineda y otros en el año 1997 en la Investigación 

Autoconcepto, Autoestima Y Aprendizaje Escolar. 
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Plantea Hernández en 1991  (como se citó en González – Pineda en 1997) 

que son tres las variables personales que determinan el aprendizaje escolar: el 

poder, el querer y el modo de hacer, en palabras más precisas la inteligencia y 

aptitudes (poder), la motivación (querer) y la personalidad (el modo de hacer).  

También Corno y Snow en 1986 (como se citó en González – Pineda en 

1997) que para describir la vertiente personal del aprendizaje académico hay tres 

ámbitos de análisis, el cognitivo, el conativo y afectivo. El cognitivo se define por 2 

variables que son las habilidades y los conocimientos previos. El conativo es 

integrado por las características de las personas que con el paso del tiempo se 

conceptualizan como estilos propios de enfrentarse a las tareas de aprendizaje y 

el afectivo en donde encontramos 2 variables relevantes para el aprendizaje 

escolar que es la personalidad y la motivación académica. 

En conclusión gran parte de la investigación realizada sobre el 

autoconcepto se dirigió hacia su papel en la conducta académica del alumno. Esto 

ha sido así no sólo por la relevancia del logro escolar, sino también por la 

importancia del contexto escolar en el desarrollo del niño. En la mayoría de estas 

investigaciones se ha encontrado relacionado, más o menos, el autoconcepto y las 

experiencias y/o logros escolares de los alumnos. Una vez constatada dicha 

relación, la discusión se ha centrado en saber cómo es la relación entre ambos 

constructos (unidireccional, recíproca) y, conocido esto, cuáles son los 

mecanismos y/o procesos que hacen posible tal relación.      

2.2.5 Como Fortalecer El Autoestima. 

La predisposición positiva  al cambio, con el objetivo de erradicar conductas 

dañinas y auto flagelantes, el cambio parte por la necesidad de cambiar conductas 

nocivas y focalizarnos de forma positiva en mejorar. Los jóvenes y niños son 

menos resistentes al cambio, en los adultos las costumbre y hábitos están más 

arraigados, para entender el proceso del cambio y asimilarlo debemos entender 

que es necesario liberarse de los malos hábitos y por ende de sus consecuencias, 

agentes tan simples como la alimentación, el tiempo, etc,  pero que son complejos 

de cambiar y a medida que avanza la edad, lo ideal es darnos cuentas si nuestros 
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hábitos potencia o deterioran nuestra autoestima, Con el objetivo de tomar 

posición de nuestras emociones, conductas y de esta forma encaminarnos como 

personas consientes de nuestras fortalezas y necesidades.  

El autoestima como hemos visto es variable, moldeables y cambia según 

cada episodio de nuestra vida y a lo largo de ella, enseñarles a nuestros niños a 

manejar este concepto para ser cociente de que nos sucede, ayuda a formar 

personas más elocuentes y dispuestos al aprendizaje.  

Como docentes es importante darnos cuentas en los distintos agentes que 

influyen en el autoestima de los estudiantes, que esta es cambiante y se puede 

moldear con la ayuda indicada y enseñándoles a los niños a manejarla de forma 

positiva, la sobre carga académica, la presión de los estudios, es un agente 

contante que influye en la autoestima, las notas, las presiones y el exitismo, 

enseñar a nuestros niños a potenciar su autoestima, ayuda en cada etapa 

académica. Acosta Padrón, Rodolfo; Hernández, José Alfonso (2004) 

Causas y efectos de el autoestima; el autoestima puede aumentar o 

disminuir bajo múltiples factores, la familia, la escuela, la comunidad, etc. Existen 

personas cuya autoestima puede variar de forma rápida influencia por dichos 

factores, estas son más susceptibles a padecer de baja autoestima, y existen otras 

cuyos cambios no inciden fuertemente, estas son personas resistentes a las 

críticas y con una fuerte capacidad de resiliencia, el autoestima se debe 

fuertemente a la educación que recibe cada persona,  las frases negativas, el 

excesivo control y los miedos, crean niños inseguros y con autoestima variable, la 

familias positivas con refuerzos estimuladores y la posibilidad de aprendizaje en 

los errores sin miedos a las reprimendas potencia y reafirman el autoestima en los 

niños y a sí mismo en la adultez. 

Las conductas negativas que cargamos desde la infancia hasta la adultez, 

las traspasamos a través de nuestros actos, es por ello que cada vez que 

reprimimos o reforzamos una conducta de un niño través de agentes negativos, 

vamos traspasando nuestras propias conductas, así es como en Estudios 
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realizados en “Estados Unidos demostraron que los niños de cuatro años de edad 

escuchaban un elogio y nueve reprimendas y media cada veinticuatro horas. Para 

que una reprimenda se anule o neutralice en el cerebro de una persona, son 

necesarios al menos siete elogios, hasta los ocho años de edad, escucha la 

absurda cantidad de 100.000 “noes”.” (Ribeiro, 1997:97) citado por Acosta Padrón, 

Rodolfo; Hernández, José Alfonso (2004). 
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2.3 Rendimiento Escolar 

El rendimiento es un concepto que está inmerso dentro nuestra sociedad, es 

algo que, básicamente, deriva del mundo laboral donde se exigen ciertos 

estándares en la realización de las actividades, las cuales se van midiendo a 

través de las superaciones mensuales o anuales, además de ir comparando con el 

promedio de los trabajadores. Esta es una forma de medir la productividad de las 

personas, y que esto se haya incluido en el mundo escolar no genera más que 

una comparación con sus pares, una exigencia por igual para todos y una 

estandarización de las capacidades de los alumnos. 

El rendimiento escolar se define como 

“Nivel de aprovechamiento o de logro en la actividad escolar. De ordinario, 

se mide a través de pruebas de evaluación con las que establece el grado 

de aprovechamiento alcanzado”. Ezequiel Ander-Egg. (1999). 

 Según Oscar A. Erazo (2012, p.146), el rendimiento escolar, de ahora en 

adelante  

“Es reconocido por su capacidad clasificatoria y su vinculación a la 

promoción y evaluación de estudiantes, su expresión en notas y promedios 

académicos lo identifican con objetividad. Sin embargo esta condición no es 

válida, en tanto existen factores subjetivos y sociales que lo atraviesan, 

convirtiéndolo en una condición fenomenológica.”  

 Diversos estudios han demostrado que el rendimiento académico varía 

según condiciones sociales, hábitos, conductas, personalidad, etc. Para ser mas 

específicos, dichos estudios han correlacionado el rendimiento escolar con 

variables como género, condiciones cognitivas, rasgos de personalidad, 

integración familiar, conducta, edad, frecuencia de estudios, trayectoria 

académica, características familiares, ocupación, novel educativo de los padres, 

vida familiar, clima afectivo, uso del tiempo, prácticas de crianza, cultura, normas, 

clima, formas de evaluación, estrategias de aprendizaje. 
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 Estos diversos factores que influyen dentro del rendimiento académico de 

un alumno, generarán el hecho de si alguien que posee un buen R.A o uno bajo. 

Es necesario destacar que el fenómeno creado por nosotros mismos para 

clasificarnos dentro del área intelectual contiene factores subjetivos, los que 

muchas veces son externos y no tienen directa relación con el dominio por parte 

del estudiante.  

Muchos de los factores antes mencionado tienen que ver con el entorno en 

que se desenvuelve el alumno, ya que no depende de el si su núcleo familiar tiene 

nivel de escolaridad completo o incompleto, si tiene estudios superiores o no, si 

existe un clima de motivación hacia los estudios o simplemente si existe un clima 

afectivo en su entorno mas cercano. 

 Por otra parte tenemos los factores que dependen netamente de el 

establecimiento al cual concurra el estudiante, no depende de él el tener la 

capacidad de subvencionar una educación particular, particular-subvencionada o 

municipal, no pasa por sus manos el dinero para ver si lo destina a su educación, 

esto produce que siga existiendo la segregación dentro del sistema educacional, 

puesto que, si el estudiante carece de factores dentro de su núcleo familiar para 

motivarse con los estudios, puede también asistir a un establecimiento que posea 

el mismo déficit, donde existirán compañeros que no se interesan por surgir 

académicamente, y esto llevará a horas de clases con poco provecho, debido a 

que los docentes tendrán la tarea de generar motivación dentro del alumnado, si 

esto no se logra concretar, el alumno seguirá inmerso en un entorno que no 

aprecia el desarrollo intelectual de las personas ni el propio. Este factor va a 

depender mucho de el tipo de docente que exista dentro de el establecimiento, ya 

que el será el encargado de desplegar distintas técnicas de aprendizaje hasta 

lograr el adecuado para el grupo, si el docente no cuenta con las herramientas 

necesarias para descubrir la técnica necesaria, simplemente el alumno continuará 

con un entorno que perjudique su rendimiento académico. 

 En cuanto a los factores subjetivos que logren afectar el rendimiento 

académico de un estudiante se encuentra principalmente la forma de evaluación, 
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pues sabemos que existen diferentes estilos de aprendizaje, los cuales influirán 

directamente en la motivación que tenga el alumno hacia los conocimientos o la 

capacidad que tendrá para aprender. Si no son desarrollados los distintos estilos 

de aprendizajes, difícilmente el alumno logre dilucidar cual es el que me las le 

acomoda, y si sus rasgos son marcados hacia uno, le será difícil obtener una 

buena calificación al ser evaluado con un instrumento que mida sus conocimientos 

que está basado en un estilo de aprendizaje totalmente opuesto al suyo, esto 

derivará en que si el docente usa constantemente el mismo estilo y a un alumno 

es el estilo que mas difícil se le hace, obtendrá un rendimiento académico bajo. 

2.3.1 Resultados 

Los resultados que podemos esperar dentro del rendimiento escolar son el 

éxito y el fracaso, el rendimiento escolar promedio no se puede considerar como 

resultado esperado, debido a que dependerá muchas veces de el curso en el cual 

el alumno esté inmerso, aportando a el la exigencia del establecimiento, las 

competencias que tenga el docente del curso, entre otras.  

El éxito es para aquel estudiante que logra rendir lo esperado por el 

profesor, obteniendo buenas calificaciones y logrando incorporar los aprendizajes 

significativos, es el alumno que puede ir al ritmo de los programas y avanzar en 

las unidades durante el año sin mayor esfuerzo, el éxito se logra cuando se es un 

alumno destacado dentro de el curso, cuando se está por sobre la media del 

promedio del curso.  Los factores que aportan a un estudiante exitoso son 

estrategias de aprendizaje, el auto concepto, unos de tipo intelectual, un nivel 

socioeducativo alto y la motivación que tenga hacia la tarea. 

Por otro lado tenemos el fracaso, este se ve reflejado en aquellos alumnos 

que tienen problemas para lograr adquirir los aprendizajes que el profesor entrega 

a la clase, se puede evidenciar a través del promedio, pues si se está bajo de la 

media del curso es posible catalogarlo como un fracaso. Los factores que pueden 

influir en un alumno con bajo rendimiento académico son dificultades para utilizar 

estrategias, poca ayuda o desmotivación de su entorno familiar, mala actitud frente 

a procesos académicos, contar con una necesidad educativa especial y que el 
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establecimiento y/o los padres no aporten el apoyo necesario para lograr 

aprendizajes significativos. 

2.3.2 Habilidades 

Según el MINEDUC las habilidades son  

“Capacidades para realizar tareas y para solucionar problemas con 

precisión y adaptabilidad. Una habilidad puede desarrollarse en el ámbito 

intelectual, psicomotriz, afectivo y/o social.” 

Las habilidades son importantes dentro del rendimiento escolar, ya que si 

un alumno tiene habilidades para realizar alguna tarea en uno de los ámbitos 

escolares será mas fácil para el desenvolverse en esa área, sin embargo, si no es 

capaz de adquirir la habilidad en otra asignatura, sin duda generará un retraso de 

este alumno en esa área, llevándolo a un fracaso.  

Es importante trabajar las habilidades para las distintas áreas de la 

educación debido a que no todas las personas tienen la misma tolerancia al 

fracaso, por lo tanto pueden haber individuos dentro del aula que se frustren con 

facilidad al fracasar en una sola asignatura, y al sentirse opacados por esa 

asignatura pueden generar  un temor en las demás, provocando el fracaso en 

todas y llegando a ser un alumno que no destaque. Esto provocaría que ese 

alumno no logre visibilizar su capacidad de desenvolverse en el área académica y 

generar un fracaso escolar, universitario o laboral en un futuro. 

2.3.3 Esfuerzo 

El esfuerzo es sin duda un factor importante dentro del rendimiento escolar, 

debido a que los alumnos que son capaces y quieren esforzarse lo hacen para 

lograr estar dentro de los que tienen un buen rendimiento escolar. Aquellos 

alumnos que les gusta esforzarse para lograr adquirir una habilidad serán exitosos 

dentro del aula, ya que, al ir interiorizando habilidades se les hará más fácil el 

adquirir las siguientes. 
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El esfuerzo que los alumnos realizan para intentar aprender lo que se les 

enseña es relevante a la hora de lograr un rendimiento adecuado. Aquellos 

alumnos que no tienen el hábito de esforzarse son los que generalmente terminan 

siendo los con rendimiento escolar más bajo dentro de su grupo curso. 

2.3.4 Tipos de Estudiantes 

Dentro del contexto de Rendimiento Escolar se pueden distinguir tres tipos de 

estudiantes dentro del aula, catalogándolos de acuerdo a sus comportamientos. 

Los distintos comportamientos se deben a los temores que los alumnos arrastran y 

la confianza en ellos mismos. 

2.3.4.1 Estudiantes Sin Temor 

Esta categoría se refiere a aquellos estudiantes que se comportan de forma 

segura dentro del aula, quieren opinar, adquirir más conocimientos, se tienen 

confianza y se creen capaces de todo lo que se les exige en el sistema escolar, 

son aquellos alumnos que tienen éxito, ya que su autoconfianza les genera la 

gallardía para enfrentar los desafíos diarios que se presentan en clases. Son 

generalmente los alumnos más exitosos y destacados de las aulas. 

2.3.4.2 Estudiante Receptor del Fracaso 

Estos estudiantes se pueden definir como aquellos que aceptan la derrota, se 

sienten derrotados siempre, se ven poco prolijos y demuestran la poca confianza 

que tienen en ellos mismos. Mediante su desempeño dentro del aula, han 

adquirido como conocimiento que controlar el ambiente es sumamente difícil, por 

lo que asumen el fracaso sin mayor cuestionamiento. No tienen la capacidad de 

esforzarse y tampoco existe la capacidad de superarse. 

2.3.4.3 Estudiante Evasor del Fracaso 

Este estudiante es aquel que dentro del aula evita quedar en vergüenza o 

hacer el ridículo frente al resto, evade las tareas por temor a equivocarse 

prefiriendo no hacerlas. Este tipo de estudiantes se refugia en diversas excusas 

para conseguir la evasión de los deberes. Las consecuencias que genera en el 

estudiante el evadir sus compromisos escolares son tener un deterioro dentro del 
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aprendizaje, está propenso a fracasar, sumándole que a pesar de sus técnicas de 

evasión tendrá que realizar su tarea tarde o temprano, llegado el último momento 

para hacerlo, generará que la realización de su tarea sea de forma apresurada, lo 

que generará un mal desarrollado de ésta y generalmente un fracaso dentro de 

ella, finalmente lo único que conseguirá el alumno será confirmar su fracaso como 

estudiante y no salir de esta categoría. 
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2.4 Relaciones Interpersonales  

2.4.1 Primeras Relaciones Interpersonales 

 Según Jiménez Hernández  en su libro Las relaciones interpersonales en la 

infancia, 

‘’ los humanos llegan al mundo provisto de una orientación interpersonal, 

todo su equipamiento parece tener a los otros como objetivo’’ Jiménez 

Hernández  (2000- p. 17) 

En las relaciones interpersonales las personas no  pueden estudiarse como 

un ser aislado ya que durante toda nuestra vida vivimos como un ser social, donde 

interactuamos con muchos grupos sociales. El primer aprendizaje social en 

nuestra vida ocurre después del nacimiento, por lo tanto la familia es la base y el 

ejemplo que seguirá el niño en su desarrollo, las primeras experiencias de 

interacción y apego serán claves en su vida social.  

Según el trabajo de grado,  La Teoría del Apego considera que  

 ‘’la relación que se establece con él bebe y su cuidador es esencial en el 

desarrollo personal y en la estructuración de la personalidad. Muchos de los 

conflictos psicológicos que se producen a lo largo de las edades, incluso los 

que entrarían en el ámbito de la psicopatología, pueden ser explicadas a 

través del conocimiento de la historia afectiva de los primeros años donde 

se constituye la seguridad básica y los modelos internos’’ Becerril 

Rodríguez y Álvarez Trigueros (2012- p. 14) 

El apego para algunos puede ser cariño y afectos, y para otros, 

dependencia y falta de autonomía, desde el punto de vista de la psicología social, 

el apego es un vínculo afectivo, un lado emocional que una persona establece con 

otras y que le impulsa a aproximarse a ellas. Estas personas con las que se 

establece el vínculo reciben el nombre de figuras de apego. 
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Diversos investigadores llegaron a conclusión que hay tres tipos de apego: 

 Apego seguro: buscan la proximidad con su madre, el niño se desenvuelve 

sin problemas, con seguridad y confianza. 

 Apego ansioso – evitativo: niños inseguros que buscan la proximidad con 

sus progenitores pero estos no son capaces de entregarle seguridad. No se 

sienten cómodos con ellos. 

 Apego ansioso – ambivalente: los niños se resisten a los contactos e 

interacciones. (Jiménez Hernández 2000)  

2.4.2 Relaciones Interpersonales Entre Compañeros Dentro Del Aula 

Según Jiménez Hernández,   

‘’existe evidencia que niños preescolares con un apego seguro se 

introducen con facilidad en relaciones sociales y cooperativas con los 

compañeros de clase. Al mismo tiempo, tienden a mostrar altos 

niveles de afecto positivo. Por el contrario, los niños con un apego 

inseguro presentan retraimiento e interacciones negativas (agresivas, 

inmaduras, solitarias, etc.)’’ Jiménez Hernández (2000- p. 129). 

En el contexto escolar la escuela es el segundo agente de socialización 

importante en la vida de las personas, ya que aquí se adquieren y desarrollan las 

interacciones con sus pares. Las relaciones interpersonales pueden llegar a ser un 

factor clave en el éxito académico del niño, esto se debe a que todas las personas 

quieren ser aceptadas. 

 En el libro Las Relaciones Interpersonales En La Infancia   nos plantea: 

‘’que la aceptación se produce cuando una persona comunica cariño, 

vinculación, atención positiva’’ Jiménez Hernández  (2000- p. 21)  

Como el medio escolar compone un espacio esencial de relaciones 

interpersonales, los alumnos intentan formar y proteger las relaciones que allí 

constituyen, tratando de formar una identidad social e intentan  comportarse de 
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una manera aceptable para sus amigos, compañeros y profesores para así no ser 

víctima de rechazo por sus pares. 

2.4.3 Habilidades Sociales, Aceptación y Rechazo Social en los 

Grupos Escolares 

En el libro Psicología de las habilidades sociales nos dice que:  

‘’Las Habilidades Sociales son repertorios de comportamientos que 

presentamos en nuestra vida cotidiana y que contribuyen en forma decisiva 

para alcanzar buenos resultados en nuestras relaciones interpersonales. 

Cuanto mayores sean nuestras habilidades sociales y cuanto mayor sea la 

coherencia de nuestros comportamientos con lo que pensamos y sentimos, 

y con los valores que defendemos, mejor será la evaluación externa que 

recibiremos en cuanto a nuestra competencia social’’ Pereira Del Prette y 

Almir Del Prette  (1999- p.1) 

  La comunicación con los demás es algo necesario, a través de ella 

manifestamos nuestras necesidades, deseos y sentimientos. Pero, ¿somos 

habilidosos a la hora de comunicarnos con los demás? 

‘’En la comunidad científica existe cada vez mayor consenso sobre la 

importancia crucial que tiene, para la socialización y el desarrollo de la 

personalidad y los aprendizajes escolares’’ Jaramillo (2007 p. 82) 

Las habilidades sociales son un conjunto de conductas necesarias que nos 

permiten interactuar y relacionarnos con los demás, de manera efectiva y 

satisfactoria. La cultura y las variables sociodemográficas resultan ser 

imprescindibles para evaluar y entrenar las habilidades sociales, ya que 

dependiendo del lugar en el que nos encontremos, los hábitos y formas de 

comunicación cambian. Además, resultan ser conductas aprendidas, esto quiere 

decir, que no nacemos con un repertorio de habilidades sociales, sino que a lo 

largo de nuestro crecimiento y desarrollo, vamos incorporando algunas de estas 

habilidades para comunicarnos con los demás. 
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‘’ no se espera que los resultados y logros personales que alcance una 

chica o chico competentes sociales, sean los mismos que los de una chica 

o chico incompetentes socialmente, se considera que el logro y resultado de 

la presencia de todas las habilidades y capacidades, que configuran lo que 

es la competencia social de una persona, se traduzca en lo que 

genéricamente se denomina adaptación y, más pretensiosamente, una 

salud mental positiva’’ Jiménez  Hernández (2000- p. 75) 

Tener amistades y sentir afecto por estas nos permite tener experiencias de 

interacción social ya que se expresan sentimientos, le otorga a los sujetos el sentir 

empatía por sus pares. 

’’ No tener amigos por el contrario, conduce al aislamiento o a contactos 

sociales muy restringidos, por lo que se dispone de pocas oportunidades 

para obtener reconocimiento y desarrollar habilidades de interacción social’’ 

(Díaz Aguayo, 1996) citado por Jorge Jaramillo Pérez y otros (2007 –p.83)  

Por esto mismo podríamos preguntarnos que sienten estos niños y que 

hace la diferencia entre ser aceptado o rechazado. Quizás una diferencia puede 

ser que provengan de un estrato social diferente, que tengan diferentes valores, 

que pertenezcan a diferentes religiones, que padezcan alguna necesidad especial 

educativa, diferentes etnias, etc.  

Desde este aspecto la combinación seria iniciar y mantener amistades, para 

que él pueda darse cuenta que aspectos predominan en ese momento dentro del 

aula o con sus pares y cuáles serían las actitudes favorables para ser aceptado y 

las que no para no ser reproducidas y provocar un rechazo a su persona.   

 

2.4.4 La Empatía: Factor Importante En El Desarrollo De Nuestras 

Relaciones Interpersonales 

‘’ocho fenómenos distintos pero relacionados”, nos dice que el 

término empatía ha sido utilizado últimamente para responder dos tipos de 

preguntas distintas: ¿Cómo puede uno conocer lo que la otra persona está 

sintiendo y pensando? Y ¿qué lleva a una persona a responder 
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sensiblemente y con preocupación frente al sufrimiento del otro? La 

empatía es la capacidad para ponerse en el lugar del otro y saber lo que 

siente o incluso lo que puede estar pensando’’ Según Batson (2007), en el 

capítulo Aquellas cosas que llamamos Empatía;  citado por Mariana F. 

Fernández, en su estudio de La empatía desde dos miradas: la evolución y 

la educación. 

Las personas con una mayor capacidad de empatía son las que mejor 

saben "leer" a los demás. Son capaces de captar una gran cantidad de 

información sobre la otra persona a partir de su lenguaje no verbal, sus palabras, 

el tono de su voz, su postura, su expresión facial, etc. Y en base a esa 

información, pueden saber lo que está pasando dentro de ellas, lo que están 

sintiendo. Además, dado que los sentimientos y emociones son a menudo un 

reflejo del pensamiento, son capaces de deducir también lo que esa persona 

puede estar pensando. 

Jiménez Hernández señala que hay diversos estudios de psicólogos que  

indican que la empatía tiene en realidad tres componentes: 

‘’Una reacción emocional a los demás que se desarrolla en los primeros 

años de vida. 

Una reacción cognitiva que determina el nivel en que un niño  aprecia el 

punto de vista o perspectiva de la otra persona. 

Componente motivacional en el cual los niños aprecian o perciben los 

problemas o sufrimientos de otros y los sienten como suyos 

experimentando así una conducta empática’’ Jiménez Hernández (2000- 

p.71) 

La empatía puede ser un aliado importante que nos servirá a lo largo de 

nuestra vida y en establecer relaciones interpersonales de calidad, ya que esto 

nos enseña a mirar las cosas de diferentes puntos de vista, nos permite ampliar 
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nuestros horizontes y tener diferentes perspectivas de la vida y de lo que nos sirve 

para ser grandes personas. 

2.4.5 El papel de la comunicación en las relaciones interpersonales 

La comunicación tiene es un factor relevante en las relaciones 

interpersonales, ya que esto nos permite intercambiar innumerable información 

como por ejemplo, opiniones, sentimientos, ideas y además nos permite conocer 

más sobre las personas que nos rodean y también sobre nosotros mismos. 

Un primer acercamiento a la definición de comunicación puede realizarse 

desde su etimología. La palabra deriva del latín communicare, que significa 

“compartir algo, poner en común”. Berselon señala a la comunicación como: 

‘’ el acto de transmitir información, ideas, emociones, habilidades, por medio 

del uso de símbolos, palabras, cuadros, figuras y graficas’’ (citado en Fiske, 

1984- p.112). 

Podemos decir que la comunicación se inicia desde que estamos en vientre 

materno  ya que lo demostramos con movimientos cada vez que recibimos un 

estímulo externo, después se desarrolla de mejor manera en los primeros meses 

de vida con balbuceos, llantos, gestos etc. Estos gestos nos dicen que no solo hay 

comunicación verbal, sino que existe una comunicación no verbal que también la 

podemos desarrollar de mejor manera entablando relaciones interpersonales de 

calidad.  

  Por lo tanto, la comunicación es un fenómeno inherente a la relación que 

los seres vivos mantienen cuando se encuentran en grupo. Para que la 

comunicación sea exitosa, el receptor debe contar con las habilidades que le 

permitan decodificar el mensaje e interpretarlo. El proceso luego se revierte 

cuando el receptor responde y se transforma en emisor (con lo que el emisor 

original pasa a ser el receptor del acto comunicativo). 
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Así  la comunicación es un factor importante ya que la comunicación 

permite la interacción y la entrega de información que es lo primordial para que el 

ser humano se desarrolle. 

2.4.6 Educación emocional 

 ‘’ la educación emocional está formada por tres capacidades: la capacidad 

para comprender las emociones, la capacidad para expresarlas de una 

manera productiva y la capacidad para escuchar a los demás y para 

empatía respecto de sus emociones’’ Claude Steiner, Ph.D (1998 p. 27) 

 La educación emocional es un descubrimiento educativo que responde a 

necesidades sociales no atendidas en los componentes académicos. La 

fundamentación está en el concepto de  emoción, teorías de la emoción, la 

neurociencia, la psiconeuroinmunología, la teoría de las  inteligencias múltiples, la 

inteligencia emocional, el fluir, los movimientos de renovación  pedagógica, la 

educación psicológica, la educación para la salud, las habilidades sociales, las  

investigaciones sobre el bienestar subjetivo, etc.( Bisquerra Rafael 2003 ) 

El objetivo de la educación emocional es el desarrollo de competencias 

emocionales: conciencia emocional, regulación emocional, autogestión, 

inteligencia interpersonal, habilidades de vida y  bienestar. 

Tener una buena educación emocional nos permitirá mejorar nuestro 

desarrollo personal, nuestra calidad de vida, nuestras relaciones interpersonales, 

nos accede a una amplia gama de beneficios que nos facilita poder vivir en 

comunidad. 

‘’Las emociones son una parte esencial de la naturaleza humana. Sin ellas 

seriamos psicópatas. Si, en cambio, las reconocemos y las manejamos de 

una manera productiva, aumentaremos nuestro desarrollo personal’’ Claude 

Steiner, Ph.D (1998 p. 28) 

Para que una persona pueda ser emocionalmente inteligente primero 

deberá sus propias emociones y las ajenas, esto sólo se puede lograr si tiene 
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capacidad de empatía. Para poder tener habilidades emocionales primero deberá 

tener conocimiento de ellas mismas. Solo con la educación emocional el sujeto 

aprenderá a comportarse y expresarse en los diferentes contextos como por 

ejemplo; con su familia, amigos, colegio, etc.   

A partir de esto el sujeto se convertirá en un experto en emociones y será 

consiente de la textura, el sabor y el regusto de cada una de ellas. Aprenderá que 

sus habilidades emocionales trabajen codo a codo con las racionales, mejorando 

su capacidad para relacionarse con los demás. (Steiner, Ph.D 1998) 
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2.5 Razonamiento abstracto  

El pensamiento abstracto en Dorsch, diccionario de psicología (1973) p. 31.  

“proceso  de pensamiento que separa, destaca o suprime contenidos parciales del 

contenido total de la conciencia”. Es una división del contenido o fragmentación de 

este para lograr una conceptualización o aprendizaje más profundo, esta es la 

base para desarrollar la inteligencia 

2.5.1 Abstracción Positiva 

 Es lo que se llama como atracción aisladora, centra la atención en el 

resultado o en lo general y dependen de la voluntad del sujeto, por avanzar en un 

proceso mayor,  es donde los niños se separa de sus conceptos iniciales e 

intuitivos, tales como las operaciones concretas, para logra alcanzar un 

razonamiento  base para desarrollar las inteligencias. 

2.5.2 Capacidad de Abstracción 

Está determinada por variados índices de medición, mayor, menor, rápido y 

lenta, esta a su vez suscita expresiones del pensamiento conceptivo, según 

Dorsch, diccionario de psicología (1973) p. 31.   Esto quiere decir que a través de 

la formación de conceptos bases y estructuras completas bien definidas el sujeto 

consigue desarrollar una organización en su mente sobre la clasificación de un 

concepto o contenido para profundizar  forma implícita. 

La capacidad del ser humano  por abstraerse se inicia a partir de los 12 

años, y está ligada de manera directa con el desarrollo de la inteligencia medible 

como el coeficiente y a su vez con las inteligencias múltiples. Para lograr 

desarrollar estas etapas, se debe madurar bien  de forma bilógica (cerebro 

maduro) y así  alcanzar la capacidad de abstracción. Luego de superada la etapa 

concreta que es la base, (lo solido medible y palpable) a una capacidad más 

abstracta (imaginar, viajar de manera imaginaria,  pensar de forma razonable sin 

recurrir a lo concreto, a su vez se asocia al desarrollo de los sentidos y de 

percepción). Para entender  más afondo al importancia del pensamiento abstracto 
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debemos recurrir a la base de las inteligencias, donde analizaremos las más 

importantes para lograr clarificar la idea del desarrollo del pensamiento.  

Desarrollo del pensamiento. 

Las habilidades del pensamiento, son capacidades y destrezas de la 

inteligencia, esta relaciona de forma directa con la memoria, la comprensión y el 

análisis, y la síntesis entre otros elementos. El pensamiento se concierne con la 

inteligencia de una persona de forma directa. La inteligencia abstracta, consisten 

en la capacidad para manejar ideas, símbolos, formulas y decisiones entre otras,  

se relaciona con el pensamiento productivo o discernimiento. Que difiere mucho 

de la inteligencia mecánica que se relaciona con las etapas concretas del ser 

humano, y con el pensamiento reproductivo o retención y memoria, asociados a 

una etapa de la infancia. Martines J; Mejias J; Heredia H; Palos A; (2011). 

Razonamiento, según Charles S. Peirce (1903).  Se define como una 

habilidad del pensamiento que a su vez es llamado  “raciocinio”, El termino 

razonamiento es el punto de separación entre el instinto y el pensamiento, es una 

inferencia de una proposición o juicio, donde la inferencia es un paso mental, del 

razonamiento. 

  Se entiende por razonamiento a la facultad humana y animal que permite 

resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los 

hechos, estableciendo conexiones causales y lógicas necesarias entre ellos., 

Conocemos tres formas trascendentales de razonamiento: La analogía, (consiste 

en obtener una conclusión a partir de antecedentes en las que se establece una 

equivalencia o semejanza entre elementos o conjuntos de elementos distintos).  
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2.6 Comprensión Lectora 

2.6.1 Niveles de Comprensión Lectora 

Para lograr una comprensión lectora adecuada, debemos comprender que 

existen distintos niveles dentro de ella, los cuales son muy relevantes al momento 

de saber que tan bien leemos, pues dependiendo de la capacidad que tenga el 

individuo para entender el texto, será su nivel de comprensión lectora. 

La comprensión lectora ha sido muy importante durante la historia de los 

pedagogos, pues siempre se ha sabido que de esto depende muchas veces la 

capacidad que tendremos para lograr conocimientos, es por esto que ha sido tema 

de estudio de variados autores, los mismos que han ayudado a definir los niveles 

de la comprensión lectora, dentro de ellos se encuentran Allende, Condemarín, 

también cabe destacar que Condemarín se basa en la taxonomía de Barret. Los 

niveles de comprensión lectora son cinco. 

2.6.1.1 La Comprensión Literal 

  Este es el nivel más básico de la comprensión lectora. Dentro de este las 

personas deben ser capaces de lograr extraer información que esté mencionada 

de forma explícita dentro del texto, se debe tener la capacidad de retener 

información literal del texto para entender que quiere decirnos en forma concreta, 

se debe ser capaz de reconocer que dice el texto con exactitud, el lector debe 

reconocer y recodar cosas como: reconocer, la localización y la identificación de 

elementos;  reconocer los de detalles: nombres, personajes, tiempo;  reconocer 

las ideas principales;  reconocer las ideas secundarias; reconocer las relaciones 

causa-efecto; reconocer los rasgos de los personajes; recordar hechos, épocas, 

lugares; recordar detalles; recordar las ideas principales; recordar las ideas 

secundarias;  recordar de las relaciones causa-efecto;  recordar de los rasgos de 

los personajes. 
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2.6.1.2 Reorganización de la Información 

 Este es el segundo  nivel de comprensión lectora, en el cual el individuo 

debe ser capaz de recolectar información, sintetizar y tener la capacidad de 

reorganizarla. Es necesario que el lector tenga las capacidades de: clasificar y 

categorizar personas, objetos, lugares, etc.; bosquejar el texto, es decir, reproducir 

de manera esquemática el texto; generar resúmenes, generando la condensación 

del texto; sintetizar y refundir diversas ideas, hechos, etc. 

  Este y el nivel básico de comprensión lectora deben generar en el individuo 

una visión y comprensión global del texto, extrayendo la esencia del texto de 

forma general, además de poder sacar la idea central del texto  

2.6.1.3 Comprensión Inferencial 

 Es sabido que los textos generalmente tienen mas información de la que 

sale explicitada en ellos y para lograr obtener esta información debemos tener la 

capacidad de inferirla dentro de él, lo que mas coloquialmente se llama “leer entre 

líneas”, es decir, debemos poder deducir información durante la lectura de ideas 

que no han sido expresadas de forma explícita, esto tiene que ver con los 

conocimientos previamente adquiridos por el lector, ha de tener una importante 

participación en esto la cultura del lector que tengan que ver mas que nada con 

sus experiencias personales, pues a partir de ellas realizará conjeturas e hipótesis. 

El lector podrá generar inferencias de detalles adicionales, de las ideas 

principales, por ejemplo, la inducción de un significado o enseñanza moral a partir 

de la idea principal, de las ideas secundarias que permita determinar el orden en 

que deben estar si en el texto no aparecen ordenadas, de los rasgos de los 

personajes o de características que no se formulan en el texto. 

2.6.1.4 Crítica o Juicio Valórico 

 En este nivel el lector deberá generar un juicio de valor, además de 

enjuiciar la realidad y la fantasía del texto. Este nivel de comprensión lectora le 

permite al lector evaluar la información contenida a partir de conocimientos 
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adquiridos fueras del texto que tengan relación con el contenido de éste, a través 

de la comparación de información se podrá formar una idea crítica sobre el 

contenido del texto, generando en el lector la capacidad de entrelazar información 

y relacionara, además de poder emitir un juicio de valor y todo esto contrastarlo 

con su propia visión de mundo que ha adquirido a través de conocimientos y 

experiencias personales. 

2.6.1.5 Apreciación Lectora 

 Este es el último nivel de comprensión lectora, además de ser uno de los 

más complejos, pues es en este nivel donde el sujeto deberá realizar una reflexión 

sobre la forma del texto, pues se verá el impacto estético y psicológico que genera 

en el lector. Para lograr la reflexión, el lector debe generar un distanciamiento del 

texto, es decir, crear una opinión objetiva sobre la lectura realizada, requiere una 

evaluación crítica y una apreciación de impacto sobre ciertos temas del texto. El 

lector en este nivel debe realizar inferencia sobre relaciones lógicas (motivos, 

posibilidades, causas psicológicas y causas físicas) e inferencias referidas al texto  

(relaciones espaciales y temporales, referencias pronominales, ambigüedades 

léxicas y relaciones entre los elementos de la oración) 
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Capítulo III  

METODOLOGÍA 
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3.1 Diseño de la investigación 

 

El presente trabajo es una investigación de tipo cuantitativa, no 

experimental, transeccional, descriptiva  y comparativa. Es de tipo cuantitativa 

ya que según Hernández Sampieri (2010) representa un conjunto de procesos 

que mediante la recolección de datos busca probar una hipótesis, esto 

mediante la utilización de una base numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías.  

El análisis de esta investigación procederá mediante la observación de la 

realidad sin alterarla, donde luego será analizada. Por lo tanto, que la 

investigación sea no experimental quiere decir que son estudios que se 

realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se 

observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos.  

Esta investigación es de carácter transeccional, entendiendo investigación 

transeccional como un diseño donde se recolectan datos en un solo momento 

o tiempo único, donde el propósito es describir variables y analizar su 

incidencia en los fenómenos. Por lo tanto en este escenario la esta 

investigación busca, mediante la recopilación de datos, retratar una realidad. 

Además, se busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice,  describiendo tendencias 

de un grupo o población. Todo esto representa un estudio de alcance 

descriptivo y en éste únicamente se pretende medir o recoger información 

sobre las variables a las cuales hemos decidido registrar. 

Por último, cabe mencionar que este estudio es de carácter correlacional y 

comparativo. Que sea correlacional quiere decir que tienen como finalidad 

conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. 
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3.2 Sujetos de la investigación  

Para esta investigación hemos definido el universo, en colegios particulares y 

municipales de la ciudad de Chillán urbano, los cuales son, Colegio  Seminario 

Padre Alberto Hurtado, Colegio The Wessex School, Escuela La Castilla E211, 

Escuela José María Caro y Escuela Las Canoas 

La muestra corresponde a los cursos de sexto año básico, de dichos 

establecimientos mencionados.  

Se ha decidido solicitar la participación de al menos cinco colegios particulares 

y municipales, y dentro de ellos los alumnos de 6° año básico. La razón de incluir 

estos dos tipos de establecimientos tiene que ver con la presunción de mayores 

niveles de sobrecarga escolar en los establecimientos particulares, debido a la 

presión de mantener los estándares y resultados. 

 

3.2.1 Universo 

El universo de la presente investigación está constituido por cinco 

establecimientos de la ciudad de Chillán, los cuales para el análisis de los datos se 

dividieron en municipales y particulares en las que se encuentran:  

Escuelas Municipales: 

Escuela La Castilla  E-211, Escuela Las Canoas y Escuela José María Caro F-

245. 

De estas 3 escuelas se extrajo una muestra de 22 alumnos correspondientes a 

sexto año básico. 
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Colegios Particulares: 

The Wessex School y Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado de la ciudad de 

Chillán, de estos dos colegios se extrajo una muestra de 38 alumnos 

correspondientes a sexto año básico. 

3.2.2 Muestra 

En total la muestra contempla 60 alumnos pertenecientes a estos diferentes 

establecimientos alojados en la ciudad de Chillán. 

Detalle de la muestras utilizada: 

ESTABLECIMIENTO NUMERO DE LA MUESTRA 

Municipales 22 

Las Canoas 10 

José María Caro 8 

La Castilla 4 

Particulares / Particulares - subvencionados 38 

Wessex School 19 

Seminario Padre Hurtado 19 
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3.3  Instrumentos 

Para este estudio se utilizarán diferentes tipos de instrumentos según las variables 

a medir. Se detallan a continuación. 

 Rendimiento escolar: La media estadística de las notas (promedio) 

 Razonamiento abstracto: Test de Razonamiento Abstracto, forma A 

 Comprensión Lectora: Pruebas de comprensión lectora y producción de 

textos (CL-PT) 6 Básico 

 Relaciones interpersonales: Sociograma 

 Autoestima: La escala de Rosenberg. 

 Sobrecarga: Instrumentos creados para alumnos y profesores. 

 

Para medir la variable dependiente de razonamiento abstracto,  se 

seleccionó el test de forma A (ver anexo 5), elaborado por los autores George K 

Benet, Harold G Seasbore y Alexander Wesman  de la cooperación de Psicología 

de Nueva York, en el año 1947.  

Este instrumento fue adaptado para los centros universitarios de la universidad 

de Chile de la versión del colegio Americano de Guatemala en 1966, y validado, 

además, por la universidad de Concepción  en 1970. Es un instrumento validado y 

confiable, puesto que ha sido aplicado en muchas investigaciones en todo el país, 

así además mide la capacidad de abstracción de forma segura. 

Para medir la variable dependiente  autoestima, se seleccionó el test de 

Rosemberg (ver anexo 1) se utilizó la versión  EAR5, la cual consta de 10 

afirmaciones de los sentimientos que tiene la persona sobre ella, 5 direccionadas 

positivamente negativamente (ítems 3, 5, 8, 9 y 10). La graduación de respuestas 

tiene 4 puntos (1 =muy en desacuerdo, 2 =en desacuerdo, 3 =de acuerdo y 4 

=muy de acuerdo) y se asigna el puntaje inverso a las afirmaciones direccionadas 

negativamente. Este instrumento diseñado por Rosembergen  M. Society and the 

adolescent selfimage. En  Princeton Estados unidos,  Princeton University Press; 

en el año  1965. 
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En chile este instrumento se validos en el año 2008,  por la Escuela de 

Psicología, Universidad de los Andes y la Facultad de Educación, Pontificia 

Universidad Católica de Chile. Santiago. Este instrumento es confiable y seguro ya 

que mide de forma segura el nivel de autoestima de los sujetos, y ha sido utilizado 

en innumerables investigaciones.  

Para medir la variable Relaciones Interpersonales se utilizó el instrumento 

denominado SOCIOGRAMA (ver anexo 2), es un test sociométrico  desarrollado 

por  el psiquiatra J.L Moreno a principios del siglo xx. 

Este test sociométrico nos sirve para medir la importancia de las organizaciones 

de los grupos sociales, ya que J.L. Moreno la utilizaba para fomentar las 

relaciones de armonía social e incrementar la eficiencia de la sociedad. 

Una de las herramientas más adecuadas con la que cuentan los profesores para 

estudiar y conocer las relaciones sociales en el aula es la sociometría.  

La utilización del test en el campo de la educación, nos permite visualizar de 

manera gráfica las relaciones que se dan en el aula a  través del sociograma, el 

lugar que ocupa cada sujeto dentro del curso y además de  sus preferencias  y 

rechazos. 

El sociograma  proporciona una información muy valiosa sobre la dinámica y el 

funcionamiento de la clase, por ello le servirá para orientar y actuar de manera 

individual con cada alumno. Conocerlos con  mayor profundidad, permite a los 

profesores  tomar las  medidas necesarias, permite la ayuda a los alumnos 

solitarios y rechazados por diferentes situaciones ajenas a él, como por ejemplo 

diferentes etnias, culturas, religió etc. 

En fin el sociograma es ante todo un método de exploración de las interrelaciones 

que establece un sujeto con los demás individuos. 

 Test sociométrico: consiste en preguntar a los miembros de un grupo con quién 

desearían trabajar para lograr algún objetivo. El criterio sociométrico empleado 
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fue: Elige a las personas con quienes te gustaría hacer un trabajo. J.L. Moreno 

(1954) 

Sociograma: es un diagrama que permite explorar gráficamente la posición que 

ocupa cada individuo dentro del grupo, así como todas las interrelaciones 

establecidas entre los diversos individuos. J.L. Moreno (1954)  

Para medir la variable independiente  de sobrecarga curricular, se diseñaron 

dos instrumentos uno para aplicación de estudiantes (ver anexo 3),  y otro para 

profesores (ver anexo 7), basado en preguntas reflexionadas a partir del concepto 

de sobrecarga curricular,  estos se crearon para poder medir los resultados a 

través de la escala Likert y  se realizó un técnica de validación del instrumento a 

partir de un juicio de expertos, y aplicación piloto, en docentes de la universidad 

del Bio-Bio. Este instrumento fue diseñado por Paula rojas, Paulina Pérez, 

Constanza Campos y Nataly Ceballos, en el año 2016, para la presente 

investigación. 

Para medir comprensión lectora se utilizó el cuadernillo CL-PT 6º año básico 

(ver anexo 4), el cual es un complemento del texto de Pruebas de Comprensión 

Lectura y Producción de Textos.  

 Como complementos del texto existen cuadernillos para evaluar a niños 

desde 2º NT hasta 8º año básico, proporcionando un perfil del niño, del curso y del 

establecimiento, que abarca tanto la comprensión lectora, la producción de textos, 

como también los diversos rasgos que componen estas dimensiones. 

Simultáneamente, pretenden dar señales a profesores, unidades técnico-

pedagógicas y centros de formación sobre los aprendizajes indispensables para 

enfrentar las necesidades de la sociedad actual. Son pruebas exigentes que 

plantean el desafío de acompañar a los niños y niñas a entrar de lleno en la 

cultura escrita, superando las desigualdades, bajo la convicción de que todos los 

niños pueden aprender, siempre que se les ofrezcan oportunidades para hacerlo.  

Este texto constituye un gran aporte a los docentes de nuestro país y surge 

como una respuesta a la necesidad nacional de contar con un instrumento 
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actualizado que permita evaluar la comprensión lectora y la producción de textos 

de los niños, fueron creados por Alejandra Medina, quien es profesora de 

Educación General Básica y magíster en Educación Especial de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile (UC). Ella posee una amplia trayectoria en el campo 

de la enseñanza de la lectura y la escritura, como profesora de aula, especialista 

del Ministerio de Educación y docente de Magíster en la UC y de Educación 

Parvularia en la Universidad Mayor. Es autora de numerosas publicaciones. 

También es autora del libro Ana María Gajardo, quien es profesora de Educación 

General Básica y magister en educación Especial de la UC. Asimismo se 

desempeña como psicopedagoga, especialista en procesos de aprendizaje de 

niños y adolescentes. Estas autoras crearon el texto en colaboración con la 

Fundación Educacional Arauco. 

Para medir la variable Rendimiento Escolar se utilizó el promedio de 

general cada alumno, los cuales fueron obtenidos desde el mes de Marzo hasta 

Diciembre de 2016.  
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3.4 Mecanismo de recolección de la información. 

Una vez seleccionada la muestra, se procede a enviar las autorizaciones 

correspondiente a cada uno de los establecimientos, que son cinco, tres 

municipales y dos particulares de la cuidad de chillan. 

Se diseñó una carta, firmada y timbrada por  el director de la carrera de 

pedagogía general básica don Rogelio Navarrete Gaona,  dirigida  los jefes de 

unidades técnicas pedagógicas  y directores de cada uno de los 

establecimientos. Una vez confirmada las autorizaciones se procede a  enviar 

las cartas de consentimiento informado para los estudiantes. 

Se diseñó una carta de consentimiento informado para cada uno de los 

estudiantes de la muestra total (ver anexo 6), correspondiente a los sextos 

años de educación básica, la cual se envía una semana antes de la aplicación 

de los test correspondiente a cada una de las variables, de esta forma los 

apoderados de los establecimientos se informaron de igual manera. 

Las condiciones de aplicación de los test fueron las mismas para todos los 

establecimientos,  los test  de razonamiento abstracto y compresión lectora se 

definió el día martes a las 8: 00 de la mañana, ya que estos son los más 

largos, con una duración de 30 minutos el de  razonamiento abstracto y 45 

minutos el de compresión lectora, para los test de autoestima, relaciones 

interpersonales y sobrecarga curricular, se determinó el día jueves de la misma 

semana a las 9: 30 de la mañana, cada uno de ellos con una duración de 10 

minutos como tiempo máximo de duración, todos estos fueron aplicados en el 

mes de noviembre del año 2016, con un día soleado y de temperatura 

templada, en la sala de clases correspondiente a cada curso 

Antes de proceder con cada una de las aplicaciones, se procede a leer en 

que consiste cada uno de los test, para informar a los estudiantes participantes 

de  la muestra,  se les agradeció por la participación. 
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A su vez se aplicó un test diseñado para medir la sobrecarga de los 

docentes de las mismas escuelas y pertenecientes a sextos año básico, la 

aplicación de este instrumento fue durante los mismos días de la paliación a 

los estudiantes, el tiempo de la implementación del test es de 10 minutos. 
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3.5 Procesamiento de Datos y Análisis de la Información 

 

3.5.1 Procesamiento de Datos  

Luego de aplicados cada uno de los instrumentos a la muestra, se procedió 

a tabular los datos que fueron incorporados al programa estadístico informático 

IBM SPSS Statistics versión 22.  

El SPSS es un programa estadístico informático muy usado en las ciencias 

exactas, sociales y aplicadas, además de las empresas de investigación de 

mercado. Originalmente SPSS fue creado como el acrónimo de Statistical 

Package for the Social Sciences aunque también se ha referido como "Statistical 

Product and Service Solutions". Sin embargo, en la actualidad la parte SPSS del 

nombre completo del software (IBM SPSS) no es acrónimo de nada. 

Es uno de los programas estadísticos más conocidos teniendo en cuenta su 

capacidad para trabajar con grandes bases de datos y un sencillo interface para la 

mayoría de los análisis. En la versión 12 de SPSS se podían realizar análisis con 

dos millones de registros y 250.000 variables. El programa consiste en un módulo 

base y módulos anexos que se han ido actualizando constantemente con nuevos 

procedimientos estadísticos.  
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3.5.2  Análisis de la información 

3.5.2.1 Análisis Descriptivo  

En este apartado se estudiará la magnitud de las variables en forma 

independiente, para ellos se generará un análisis porcentual además del 

descriptivos, y así lograr obtener un análisis mas detallado y luego lograr 

comparar. 

3.5.2.1.1 Estadísticos Descriptivos de la muestra total 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Autoestima 60 13 39 29,17 5,182 

Razonamiento Abstracto 60 ,00 42,50 19,2292 12,70854 

Comprensión Lectora 60 2,0 82,0 37,654 20,6252 

Relaciones Interpersonales 60 0 38 11,06 10,716 

Rendimiento Académico 60 4,2 6,9 5,960 ,5536 

Sobrecarga Curricular 60 4 17 11,87 2,949 

N válido (por lista) 60     

   Tabla Nº1 

Como se puede observar en la tabla Nº1 se realizó el calculo de la media 

estadística de la muestra total (60 sujetos) en las seis variables de investigación. 

Así la media estadística obtenida de la variable autoestima es = 29, 17, lo que 

significa que el nivel de autoestima global es medio, puesto que se encuentra en el 

rango que va de 26 – 29 puntos.   

A pesar de que la media estadística se encuentra en el rango medio, es 

importante destacar que un 11,3% de la muestra obtiene un puntaje equivalente a 
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32 puntos, que se encuentra en el rango alto de autoestima. Sin embargo, un 

importante 12,9% alcanza 25 puntos que los ubica en el rango bajo de autoestima.  

Respecto de la variable Razonamiento Abstracto, la media estadística 

obtenida es =19,23, lo que significa que la muestra global se encuentra en el 

nivel bajo, puesto que se ubica en el rango que va de 0 – 26 puntos.  Esto 

indicaría que la media de la muestra global no posee capacidad para razonar 

abstractamente. 

Sólo un 18,3% de la muestra global posee capacidad para razonar 

abstractamente con certeza, por lo tanto se encuentran en el rango más alto, que 

va de 33 – 50 puntos.  Un 16% de la muestra global se encuentra en el rango 

medio, que va de 27 – 32 puntos, y que significa que poseen capacidad 

abstractiva pero sin cuantía ni dirección. Por su parte, un significativo 65% de la 

muestra total se ubica en el rango más bajo, que va de 0 – 26 puntos, que por 

tanto no poseen capacidad para razonar abstractamente.  

En relación con la variable Comprensión Lectora, la media obtenida de la 

muestra total es = 37,65, puntaje que se encuentra en el rango emergente que va 

de 24 – 46 puntos. En esta variable es importante destacar que existe una 

dispersión significativa respecto de la media, puesto que la desviación estándar es 

S=20,63.   

Es importante señalar que un 28,3% del total de la muestra, posee una 

comprensión lectora no desarrollada, que se encuentra en el rango que va de 0 – 

23 puntos.  Un significativo 33,3% de la muestra total obtiene un puntaje entre 24 

– 46 puntos, que los ubica en el rango emergente.  Un importante 31,6% de los 

mismos, se encuentra en el rango en desarrollo, que va de 47 – 70 puntos. Sólo 

un 6,6% de la muestra global se encuentra en el rango de desarrollo satisfactorio 

en comprensión lectora, que va de 71 – 93 puntos. Importante destacar que 

ningún sujeto alcanza el rango muy desarrollado de comprensión lectora, que va 

de 94 – 117 puntos.  
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Respecto de la variable Relaciones Interpersonales, la media obtenida de la 

muestra total es = 11,1, puntaje que se encuentra en el rango que va entre 11 – 

20 puntos, y que corresponde a un nivel de aceptación normal.  

Un importante 21,7% de la muestra total se encuentra en el rango que va 

entre 21 – 30 puntos, y que se pueden catalogar como polémicos, que se 

caracterizan por tener un numero significativo de aceptaciones y de rechazos. Es 

importante destacar que un 25% de la muestra total se encuentra en el rango de 

rechazo total, que corresponde a 0 puntos, y que por tanto son sujetos que no son 

elegidos por nadie. Un significativo 35% de la muestra total, se encuentra en el 

rango que va de 1 – 10 puntos, que corresponde a rechazo parcial y que significa 

que tiene preferencias pero se destacan las negativas. Un no menos importante 

18,3% de la muestra total se encuentra en el rango de 11 – 20 puntos, que 

corresponde a un nivel de aceptación normal y significa que tiene aceptaciones y 

rechazos en la misma proporción. Cabe destacar que sólo el 1,6% de la muestra 

total se encuentra en el rango de los líderes, que va de 31 – 40 puntos y son 

alumnos destacados por una serie de características que los hacen ser elegidos 

por la mayoría de sus compañeros. 

La media estadística de la variable rendimiento escolar es =5,96, que se 

encuentra en el rango de rendimiento bueno, que va de 5,1 – 6,0. Es importante 

señalar que la desviación estándar obtenida es S=0,55, que muestra la ausencia 

de dispersión de puntaje. 

Un 46% de la muestra global se encuentra en el rango que va de 5,1 – 6,0, 

que corresponde a un rendimiento académico bueno. Y un significativo 50% de la 

muestra total se encuentra en el rango de rendimiento escolar muy bueno, que va 

de 6,1 – 7,0. Es destacable señalar que sólo un 3,33% de la muestra global se 

encuentra en el rango que va de 4,0 – 5,0 y que corresponde a un rendimiento 

escolar suficiente. En el rango de rendimiento insuficiente no se encuentra ningún 

sujeto de la muestra. 
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No existe relación entre el rendimiento escolar observado de la muestra 

total y variables como razonamiento abstracto, y especialmente la variable 

comprensión lectora.  

Por último en cuanto a la variable sobrecarga curricular, la media obtenida 

por los sujetos de la muestra es =11,87, que se encuentra en el rango medio que 

va entre 6 -12 puntos.  

Es importante destacar que sólo un 5% de la muestra total obtenida 

considera que tiene una sobrecarga baja, que en este caso va de 0 – 5 puntos. 

Por su parte un 55% de la muestra considera que la sobrecarga curricular se 

encuentra en un rango medio, que va de 6 – 12 puntos. Y un significativo 40% de 

la muestra considera que tiene una sobrecarga curricular alta, rango que va entre 

13 – 20 puntos. 

Al desagregar la información por tipo de establecimiento se obtiene los 

siguientes resultados. 

3.5.2.1.2 Estadísticos descriptivos Colegios Municipales 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Autoestima 22 21 39 28,41 4,687 

Razonamiento Abstracto 22 ,00 26,25 10,0341 7,60611 

Comprensión Lectora 22 2,0 82,0 46,034 19,8171 

Relaciones Interpersonales 22 0 28 13,45 9,975 

Rendimiento Académico 22 4,2 6,8 5,877 ,6510 

Sobrecarga Curricular 22 4 17 12,59 3,034 

N válido (por lista) 22     

       Tabla Nº2 
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En la tabla Nº2 se encuentran las medias estadísticas de las seis variables 

investigadas en los colegios municipales, cuya muestra corresponde a 22 sujetos. 

En el caso de la variable Autoestima la media obtenida de =28,41, que de 

acuerdo con la estructura de los rangos corresponde a un nivel de autoestima 

media, puesto que el rango va de 26 – 29 puntos.  

Es importante consignar que un significativo 36,4% de la muestra tiene un 

bajo nivel de autoestima, y el mismo 36,4% de la muestra tiene un alto nivel de 

autoestima, lo que configura en materia de autoestima una distribución normal, 

donde los extremos alcanzan un 36,4% y el centro,  que constituye la media, sólo 

un 27,3%. Los rangos establecidos en la variable autoestima para el nivel bajo va 

entre 0 – 25 puntos, y el alto entre 30 – 40 puntos.  

En cuanto a la variable Razonamiento Abstracto, la media obtenida es         

=10,0, que corresponde al rango bajo, que va de 0 – 26 puntos. Resulta  

destacable el hecho de que el 100% de la muestra se ubica en el rango bajo, lo 

que significa que ningún estudiante de los investigados en los colegios 

municipales, posee capacidad para razonar abstractamente.   

En relación con la variable Comprensión Lectora, la media estadística 

obtenida es =46, que corresponde al rango emergente que va de 24 – 46 puntos. 

Es interesante observar que sólo un 13,6% de la muestra total se encuentra en el 

rango inferior que corresponde a no desarrollado, que va entre 0 - 23 puntos, y 

que significa que hay un amplio predominio de las necesidades de aprendizaje por 

sobre las fortalezas. Así mismo, se destaca el 9,1% de la muestra, que se 

encuentra en el rango  de desarrollo satisfactorio, que va de 71 – 93 puntos, y que 

significa que existe un predominio de las fortalezas por sobre las necesidades de 

aprendizaje. A su vez un 45,5% de la muestra se ubica en el rango en desarrollo, 

que va entre 47 – 70 puntos, y que significa que las necesidades de aprendizaje 

son semejantes a las fortalezas. Y un importante 31,8% de la muestra, se 

encuentra en el rango emergente, que va entre 24 – 46 puntos, y que significa que 

las necesidades de aprendizaje predominan por sobre las fortalezas.  Es 
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importante destacar que en la muestra de los colegios municipales, no hay ningún 

estudiante que haya alcanzado el rango muy desarrollado, que va entre 94 – 117, 

y que significa que hay un amplio predomino de las fortalezas por sobre las 

necesidades de aprendizaje. 

En cuanto a la variable Relaciones Interpersonales, la media obtenida es de 

=13,45, que corresponde al rango normales, que va entre 11 – 20 puntos, y que 

significa que los sujetos tienen aceptaciones y rechazos en la misma proporción.  

El 18,2% de la muestra se encuentra en el rango rechazo total, que significa 

son sujetos que no son elegidos por nadie, ni positiva o negativamente. Un 22,7% 

de la muestra se encuentra en el rango de rechazo parcial, que va entre 1 – 10 

puntos, y que significa que tiene preferencias pero se destacan las negativas.  Un 

significativo 31,8% de la muestra se encuentra en el rango de normales, que va 

entre 11 – 20 puntos. Un 27,3% de la muestra se encuentra en el rango 

polémicos, que van entre 21 – 30 puntos, y que se caracterizan por tener un 

numero significativo de aceptaciones y de rechazos. Es importante indicar que en 

la muestra total de colegios municipales, no existe ningún estudiante que se 

encuentre en el rango de lideres, que va entre 31 – 40 puntos, y que significa que 

son alumnos destacados por una serie de características que los hacen ser 

elegidos por la mayoría de sus compañeros. 

Respecto de la variable rendimiento escolar, la media estadística obtenida 

es =5,9, lo que significa que la muestra se encuentra en el nivel bueno, puesto 

que se ubica en el rango que va de 5,1 – 6,0.  

Un significativo 45,5% de la muestra se encuentra en el rango de 

rendimiento escolar muy bueno, que va de 6,1 – 7,0, lo que indica que el 

desempeño académico de los estudiantes es excelente debido a que están en el 

rango de clasificación más alto. Un destacable 50% de la muestra se encuentra en 

el rango que va de 5,1 – 6,0, que corresponde a un rendimiento académico bueno. 

Y sólo un 4,5% de la muestra se encuentra en el rango suficiente, que va de 4,0 – 
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5,0. Ningún sujeto de la muestra se encuentra en el rango de rendimiento 

insuficiente. 

Por último en cuanto a la variable sobrecarga curricular, la media obtenida 

por los sujetos de la muestra es =12,59, que se encuentra en el rango de 

sobrecarga alta que va entre 13 - 20 puntos.  

Es importante destacar que sólo un 4,5% de la muestra total obtenida 

considera que tiene una sobrecarga baja, que en este caso va de 0 – 5 puntos y 

que significa que la cantidad de actividades ligadas al ámbito escolar, que se 

realizan fuera del horario de clases, ocupan baja cantidad de tiempo libre. Por su 

parte un 45,5% de la muestra considera que la sobrecarga curricular se encuentra 

en un rango medio, que va de 6 – 12 puntos, que significa que la cantidad de 

actividades ligadas al ámbito escolar, que se realizan fuera del horario de clases, 

ocupan moderada cantidad de tiempo libre. Y un significativo 50% de la muestra 

considera que tiene una sobrecarga curricular alta, rango que va entre 13 – 20 

puntos, que significa que la cantidad de actividades ligadas al ámbito escolar, que 

se realizan fuera del horario de clases, ocupan alta cantidad de tiempo libre. 
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3.5.2.1.3 Estadísticos descriptivos Colegios Particulares 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Autoestima 38 13 39 29,61 5,460 

Razonamiento Abstracto 38 ,00 42,50 24,5526 12,05508 

Comprensión Lectora 38 4,0 72,5 32,803 19,7363 

Relaciones Interpersonales 38 0 38 9,68 11,013 

Rendimiento Académico 38 4,9 6,9 6,008 ,4918 

Sobrecarga Curricular 38 5 17 11,45 2,854 

N válido (por lista) 38     

       Tabla Nº3 

Como se observa en la tabla Nº3, se encuentran las medias estadísticas de 

las seis variables investigadas en los colegios de carácter particular, cuya muestra 

corresponde a 38 sujetos. En el caso de la variable Autoestima la media obtenida 

es  = 29,61, que de acuerdo con la estructura de rangos corresponde a un nivel 

de autoestima media, puesto que el rango va de 26 – 29 puntos.  

Es importante destacar que un 13,16% de la muestra tiene un nivel de 

autoestima media, rango que va entre 26-29 puntos, y que significa que el sujeto 

posee un nivel de autoestima variable según las circunstancias vividas. Un 26,31% 

de la muestra posee un nivel de autoestima baja, que va entre los 0 – 25 puntos, y 

que significa que el sujeto  posee una baja valorización de si mismo. Y un 

sobresaliente 60,53% de la muestra posee un nivel de autoestima alto, rango que 

va entre los 30 – 40 puntos, y que significa que el sujeto posee una alta 

valorización de sí mismo. 
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Respecto de la variable Razonamiento Abstracto, la media estadística 

obtenida es = 24,55, lo que significa que la muestra de colegios particulares se 

encuentra en el nivel bajo, puesto que se ubica en el rango que va de 0 – 26 

puntos.  Esto indicaría que la media de la muestra global no posee capacidad para 

razonar abstractamente. 

Un considerable 28,95% de la muestra posee capacidad para razonar 

abstractamente con certeza, por lo tanto se encuentran en el rango más alto, que 

va de 33 – 50 puntos.  Un no menor 26,32% de la muestra global se encuentra en 

el rango medio, que va de 27 – 32 puntos, y que significa que poseen capacidad 

abstractiva pero sin cuantía ni dirección. Y un significativo 44,73% de la muestra  

se ubica en el rango más bajo, que va de 0 – 26 puntos, lo cual significa que los 

estudiantes no poseen capacidad para razonar abstractamente.  

En relación con la variable Comprensión Lectora, la media estadística 

obtenida es =32,8, que corresponde al rango emergente que va de 24 – 46 

puntos. Es interesante observar que un 36,84% de la muestra, donde se concentra 

la mayor cantidad de estudiantes, es en el rango no desarrollado,  que va entre 0 - 

23 puntos, y que significa que hay un amplio predominio de las necesidades de 

aprendizaje por sobre las fortalezas. Asimismo, se destaca el 5,26% de la 

muestra, se encuentra en el rango  de desarrollo satisfactorio, que va de 71 – 93 

puntos, y que significa que existe un predominio de las fortalezas por sobre las 

necesidades de aprendizaje. A su vez un 23,69% de la muestra se ubica en el 

rango en desarrollo, que va entre 47 – 70 puntos, y que significa que las 

necesidades de aprendizaje son semejantes a las fortalezas. Y un importante 

34,21% de la muestra, se encuentra en el rango emergente, que va entre 24 – 46 

puntos, y que significa que las necesidades de aprendizaje predominan por sobre 

las fortalezas.  Es importante destacar que en la muestra de los colegios 

particulares, al igual que en la de colegios municipales, no hay ningún estudiante 

que haya alcanzado el rango muy desarrollado, que va entre 94 – 117, y que 

significa que hay un amplio predominio de las fortalezas por sobre las necesidades 

de aprendizaje. 
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Respecto de  la variable Relaciones Interpersonales, la media obtenida es 

de =9,68, que corresponde al rango de rechazados parciales, que va entre 1 – 10 

puntos, y que significa que tiene preferencias pero se destacan las negativas y 

que significa que los sujetos tienen aceptaciones y rechazos en la misma 

proporción.  

Un destacable 28,95% de la muestra se encuentra en el rango rechazo 

total, que corresponde a 0 puntos y que significa que son sujetos que no son 

elegidos por nadie, ni positiva o negativamente. Un significativo 39,47% de la 

muestra se encuentra en el rango de rechazo parcial, que va entre 1 – 10 puntos, 

y que significa que tiene preferencias pero se destacan las negativas.  Un 10,53% 

de la muestra se encuentra en el rango de normales, que va entre 11 – 20 puntos. 

Por otro lado un 18,42% de la muestra se encuentra en el rango polémicos, que 

van entre 21 – 30 puntos, y que se caracterizan por tener un numero significativo 

de aceptaciones y de rechazos. Sólo 2,63% de la muestra se ubica que se en el 

rango de lideres, que va entre 31 – 40 puntos, y que significa que son alumnos 

destacados por una serie de características que los hacen ser elegidos por la 

mayoría de sus compañeros. Es importante resaltar que de la muestra total sólo 

un individuo está en la categoría de líder y que pertenece a un establecimiento 

particular. 

Respecto de la variable Rendimiento Escolar, la media estadística obtenida 

es =6,0 lo que significa que la muestra se encuentra en el nivel bueno, puesto 

que se ubica en el rango que va de 5,1 – 6,0.  

Un significativo 52,6% de la muestra se encuentra en el rango de 

rendimiento escolar muy bueno, que va de 6,1 – 7,0, lo que indica que el 

desempeño académico de los estudiantes es excelente debido a que están en el 

rango de clasificación más alto. Un destacable 44,7% de la muestra se encuentra 

en el rango que va de 5,1 – 6,0, que corresponde a un rendimiento académico 

bueno. Y sólo un 2,7% de la muestra se encuentra en el rango suficiente, que va 

de 4,0 – 5,0. En el rango de rendimiento insuficiente no se encuentra ningún sujeto 

de la muestra. 
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Un significativo 52,63% de la muestra se encuentra en el rango de 

rendimiento escolar muy bueno, que va de 6,1 – 7,0, lo que indica que el 

desempeño académico de los estudiantes es excelente debido a que están en el 

rango de clasificación más alto. Un destacable 44,74% de la muestra se encuentra 

en el rango que va de 5,1 – 6,0, que corresponde a un rendimiento académico 

bueno. Y sólo un 2,63% de la muestra se encuentra en el rango suficiente, que va 

de 4,0 – 5,0. En el rango de rendimiento insuficiente no se encuentra ningún sujeto 

de la muestra. 

Por último en cuanto a la variable Sobrecarga Curricular, la media obtenida 

por los sujetos de la muestra de colegios particulares es =11,45, que se 

encuentra en el rango medio que va entre 6 -12 puntos.  

Es importante destacar que sólo un 5,27% de la muestra total obtenida 

considera que tiene una sobrecarga baja, rango que va entre 0 – 5 puntos y que 

significa que la cantidad de actividades ligadas al ámbito escolar, que se realizan 

fuera del horario de clases, ocupan baja cantidad de tiempo libre. Por su parte un 

destacable 60,52% de la muestra considera que la sobrecarga curricular se 

encuentra en un rango medio, que va de 6 – 12 puntos, que significa que la 

cantidad de actividades ligadas al ámbito escolar, que se realizan fuera del horario 

de clases, ocupan moderada cantidad de tiempo libre. Y un no menor 34,21% de 

la muestra considera que tiene una sobrecarga curricular alta, rango que va entre 

13 – 20 puntos, que significa que la cantidad de actividades ligadas al ámbito 

escolar, que se realizan fuera del horario de clases, ocupan alta cantidad de 

tiempo libre. 

 Cabe mencionar que para efectos de nuestra investigación, se decidió 

aplicar un instrumento que midiera sobrecarga curricular en docentes de los 

establecimientos de la muestra, la finalidad de los resultados en dichos 

instrumentos es poder observar si los docentes perciben sobrecarga dentro de su 

labor como tal, es necesario averiguar esta información para lograr observar si la 

sobrecarga percibida por los alumnos depende solo de la exigencia de sus 

profesores o es que existe una sobrecarga dentro de el sistema escolar que 
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afectara tanto a docentes como alumnos. A continuación se realizará un análisis 

de los resultados obtenidos al aplicar el instrumento “Escala Liker Encuesta para 

Profesores”. (Anexo 7) 

3.5.2.1.4 Estadísticos descriptivos Muestra total Profesores 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Sobrecarga Profesores 11 31 48 37,18 5,400 

N válido (por lista) 11     

              Tabla Nº4 

Como se puede observar en la tabla Nº4 se realizó el cálculo de la media 

estadística de la muestra total de profesores (11 sujetos) en la variable 

Sobrecarga Curricular, así la media estadística obtenida de los instrumentos de los 

docentes es =37,18, lo que significa que existe un nivel alto de sobrecarga, 

puesto que se encuentra en el rango que va de  37 – 55 puntos.  

A pesar de que la media estadística se encuentra en el rango alto, es 

importante destacar que un 45,5% de la muestra se encuentra en el rango medio 

que va de los 19 – 36 puntos. Es necesario mencionar que el porcentaje 

correspondiente al rango alto es el 54,5%, el que va de los 37 – 55 puntos. Es 

importante destacar que en la muestra no hay ningún profesor en el rango de 

sobrecarga bajo que va desde los 0 – 18 puntos. 
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3.5.2.1.5 Estadísticos descriptivos Muestra Profesores 

Municipal 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Sobrecarga Profesores 5 35 48 40,80 4,970 

N válido (por lista) 5     

              Tabla Nº5 

En la tabla Nº 5 se logra observar que la media estadística de los 

profesores en los colegios municipales es de = 40,80, lo que quiere decir que 

existe una alta sobrecarga dentro de los docentes, ya que se encuentra en el 

rango alto que va desde los 37 – 55 puntos. 

Es importante mencionar que un 80% de la muestra obtuvo puntaje entre 

los 37 – 55 puntos, lo que los categoriza dentro del rango alto, esto nos deja ver 

que existe alta sobrecarga curricular en los docentes. Un no menor 20% de la 

muestra se encuentra en el rango medio de sobrecarga que va entre los 19 – 36 

puntos. Cabe destacar que no existe ningún resultado dentro de la muestra que 

haya obtenido puntaje entre 0 – 18 puntos, lo que significa que no hay profesores 

que sientan  una baja sobrecarga. 
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3.5.2.1.6 Estadísticos descriptivos Muestra Profesores 

Particular 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Sobrecarga Profesores 6 31 40 34,17 3,817 

N válido (por lista) 6     

               Tabla Nº6 

En la tabla Nº6, correspondiente a la descripción estadística de los 

docentes en colegios particulares podemos observar que la media estadística 

corresponde a = 34,17, lo que indica que existe una sobrecarga media en los 

profesores, ya que se encuentran en el rango medio que va de los 19 – 36 puntos. 

 Un importante 66,6% de la muestra obtuvo un puntaje entre los 19 – 36 

puntos, lo que los deja dentro del rango medio, esto demuestra que se mantiene la 

tendencia de la media estadística. Un 33,3% de la muestra se ubica en el rango 

alto, ya que obtuvieron un puntaje entre 37 – 55 puntos. No existe profesores con 

baja sobrecarga, ya que nadie obtuvo entre 0 – 18 puntos. 

 Es posible observar dentro del análisis de datos, que en la variable 

sobrecarga existe una diferencia en los resultados de los alumnos y los docentes. 

La media estadística de la muestra total de alumnos corresponde a =11,87, lo 

que los deja dentro del rango medio que va desde los 6 – 12 puntos, sin embargo, 

la media estadística global de los profesores es de  =37,18 puntos, 

correspondiente al rango de sobrecarga alta que va desde 37 – 55 puntos. Es 

necesario destacar la diferencia, ya que podemos analizar que los profesores 

tienen o consideran tener sobrecarga curricular. La importancia de este dato 

estadístico es fundamental para la presente investigación, debido a que realmente 

existe una cantidad de contenidos y carga laboral importante para los docentes, lo 

que en muchos casos no permite que desarrollen investigación o reflexiones en 

cuanto a la materia pasada.  
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 Al comparar los resultados de las medias estadísticas separadas por tipos 

de establecimientos podemos apreciar que en los colegios particulares se dio la 

tónica de resultados iguales entre docentes y alumnos, siendo la media estadística 

de profesores = 34,17, lo que alcanza rango medio que va desde los 19 – 37 

puntos, por otro lado la media estadística de los alumnos en colegios particulares 

corresponde a =11,45, dejándolos con una sobrecarga media, cuyo rango va 

desde los 6 – 12 puntos. Sin embargo se produce un contraste al comparar los 

resultados de los colegios municipales, ya que la media estadística de los alumnos 

es =12,59, puntaje que corresponde al rango de sobrecarga media que va de los 

6 – 12 puntos, en cambio en los profesores el puntaje de la media obtenido fue de 

= 40,80, esto los deja con sobrecarga alta, rango que va desde los 37 – 55 

puntos. 
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3.5.2.2 Análisis Inferencial 

CORRELACIONES MUESTRA GLOBAL 

 Autoestima 

Razo. 

Abstracto 

Compr. 

Lectora 

Relac. 

Interper. 

Rendi. 

Acad. 

Sobrecarga 

Curri. 

Autoestima Correlación de Pearson 1 ,085 ,128 ,055 ,156 ,006 

Sig. (bilateral)  ,521 ,331 ,677 ,234 ,964 

N 60 60 60 60 60 60 

Razonamiento 

Abstracto 
 

Correlación de Pearson ,085 1 -,062 ,006 ,377** -,113 

Sig. (bilateral) ,521  ,638 ,964 ,003 ,391 

N 60 60 60 60 60 60 

Comprensión 

Lectora 

Correlación de Pearson ,128 -,062 1 ,259* ,368** ,098 

Sig. (bilateral) ,331 ,638  ,046 ,004 ,456 

N 60 60 60 60 60 60 

Relaciones 

Interpersonales 

Correlación de Pearson ,055 ,006 ,259* 1 ,348** ,158 

Sig. (bilateral) ,677 ,964 ,046  ,006 ,229 

N 60 60 60 60 60 60 

Rendimiento 

Académico 

Correlación de Pearson ,156 ,377** ,368** ,348** 1 -,007 

Sig. (bilateral) ,234 ,003 ,004 ,006  ,955 

N 60 60 60 60 60 60 

Sobrecarga 

Curricular 

Correlación de Pearson ,006 -,113 ,098 ,158 -,007 1 

Sig. (bilateral) ,964 ,391 ,456 ,229 ,955  

N 60 60 60 60 60 60 

       Tabla nº 7 

Al analizar las correlaciones entre la variable independiente (Sobrecarga 

curricular) y las variables dependientes (Autoestima, Razonamiento Abstracto, 

Comprensión Lectora, Relaciones Interpersonales y Rendimiento Escolar) de la 

muestra global (N=60) se pudo determinar lo siguiente: 

A. Como se puede observar en la tabla Nº7 la variable independiente 

Sobrecarga Curricular correlaciona mínimamente con Relaciones 

interpersonales, el r obtenido r = 0,158, lo que significa que existe una 

relación mínima entre las variables. Al calcular el coeficiente de correlación 

al cuadrado r2 = 0,02, lo que significa que sólo un 2% de la variable 

relaciones interpersonales es explicada por la variable sobrecargar 

curricular. El resto de las variables no expresan correlación. 
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B. Tal vez sea importante consignar que entre las variables independientes 

hay algunas correlaciones que se pueden considerar significativas con 59 gl 

y un α=0,01 entre Razonamiento Abstracto y Rendimiento Escolar  r= 0,377 

y el r2= 0,14, lo que significa que el 14% de la variable Rendimiento Escolar 

es explicado por la variable Razonamiento Abstracto. Asimismo 

Comprensión Lectora y Rendimiento Escolar es r: 0,368, lo que significa 

que existe una correlación significativa con 59 gl y un α= 0,01. Al calcular la 

correlación r2=0,135 lo que significa que un 13,5% de la variable 

Rendimiento Escolar es explicada por la variable Comprensión Lectora. 

Finalmente al correlacionar Relaciones Interpersonales y Rendimiento 

Escolar se puede observar una correlación significativa con 59 gl y un α= 

0,01 donde el coeficiente de correlación obtenido es r = 0,348. Al calcular 

en r2= 0,121, lo que significa que en un 12,1% de la variable Rendimiento 

Escolar es explicada por la variable Relaciones Interpersonales.  
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Al desagregar de la muestra global (N=60) las escuelas municipales (N=22) 

se pudo establecer: 

CORRELACIONES ESCUELAS MUNICIPALES 

 Autoestima 

Razo. 

Abstracto 

Compr. 

Lectora 

Relac. 

Interper. 

Rendi. 

Acad. 

Sobrecarga 

Curri. 

Autoestima Correlación de Pearson 1 -,342 -,065 ,193 ,287 ,351 

Sig. (bilateral)  ,120 ,773 ,389 ,195 ,110 

N 22 22 22 22 22 22 

Razonamiento 

Abstracto 

Correlación de Pearson -,342 1 ,207 -,123 -,016 ,008 

Sig. (bilateral) ,120  ,355 ,585 ,942 ,971 

N 22 22 22 22 22 22 

Comprensión 

Lectora 

Correlación de Pearson -,065 ,207 1 ,118 ,409 -,246 

Sig. (bilateral) ,773 ,355  ,602 ,059 ,270 

N 22 22 22 22 22 22 

Relaciones 

Interpersonales 

Correlación de Pearson ,193 -,123 ,118 1 ,324 ,134 

Sig. (bilateral) ,389 ,585 ,602  ,141 ,553 

N 22 22 22 22 22 22 

Rendimiento 

Académico 

Correlación de Pearson ,287 -,016 ,409 ,324 1 -,145 

Sig. (bilateral) ,195 ,942 ,059 ,141  ,520 

N 22 22 22 22 22 22 

Sobrecarga 

Curricular 

Correlación de Pearson ,351 ,008 -,246 ,134 -,145 1 

Sig. (bilateral) ,110 ,971 ,270 ,553 ,520  

N 22 22 22 22 22 22 

Tabla Nº 8 

C. Que la variable independiente Sobrecarga Curricular correlaciona con la 

variable Autoestima, no siendo ésta una correlación altamente significativa, 

donde r = 0,351 y que al calcular r2=0,123, lo que significa que solo un 

12,3% de la variable Autoestima es explicada por la variable Sobrecarga 

Curricular. A su vez Sobrecarga Curricular correlaciona mínimamente con la 

variable dependiente Relaciones Interpersonales r = 0,134. En el resto de 

las variables no se observa correlación de acuerdo a la tabla Nº8.  

D. No obstante entre las variables Comprensión Lectora y Rendimiento 

Escolar se observa una alta correlación r = 0,409, al calcular el coeficiente 

de correlación al cuadrado se obtiene r2 = 0,167 lo que significa que un 
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16,7% de la variable Rendimiento Escolar es explicada por la variable 

Comprensión Lectora. Al observar la correlación entre las variables 

Rendimiento Escolar y Relaciones Interpersonales se obtiene un r = 0,324 

que indica que existe relación entre las variables y al calcular el r2 = 0,104 

lo que significa que el 10,4% de la variable Rendimiento Escolar es 

explicada por la variable Relaciones  

Interpersonales. 

 

Al desagregar de la muestra total obtenida (N=60) los colegios particulares 

(N=38): 

CORRELACIONES COLEGIOS PARTICULARES 

 Autoestima 

Razo. 

Abstracto 

Compr. 

Lectora 

Relac. 

Interper. 

Rendi. 

Acad. 

Sobrecarga 

Curri. 

Autoestima Correlación de Pearson 1 ,141 ,289 ,024 ,059 -,139 

Sig. (bilateral)  ,400 ,078 ,888 ,727 ,404 

N 38 38 38 38 38 38 

Razonamiento 

Abstracto 

Correlación de Pearson ,141 1 ,120 ,205 ,601** -,017 

Sig. (bilateral) ,400  ,471 ,218 ,000 ,917 

N 38 38 38 38 38 38 

Comprensión 

Lectora 

Correlación de Pearson ,289 ,120 1 ,273 ,449** ,217 

Sig. (bilateral) ,078 ,471  ,098 ,005 ,191 

N 38 38 38 38 38 38 

Relaciones 

Interpersonales 

Correlación de Pearson ,024 ,205 ,273 1 ,422** ,128 

Sig. (bilateral) ,888 ,218 ,098  ,008 ,444 

N 38 38 38 38 38 38 

Rendimiento 

Académico 

Correlación de Pearson ,059 ,601** ,449** ,422** 1 ,142 

Sig. (bilateral) ,727 ,000 ,005 ,008  ,396 

N 38 38 38 38 38 38 

Sobrecarga 

Curricular 

Correlación de Pearson -,139 -,017 ,217 ,128 ,142 1 

Sig. (bilateral) ,404 ,917 ,191 ,444 ,396  

N 38 38 38 38 38 38 

Tabla Nº9 
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E. Se puede observar la correlación entre la variable independiente 

sobrecarga curricular y las variables dependientes Autoestima, 

Razonamiento Abstracto, Comprensión Lectora, Relaciones Interpersonales 

y Rendimiento Escolar, de acuerdo con la tabla N9 se pudo constatar que 

sólo existe correlación, aunque no significativa, entre las variables 

Sobrecarga Curricular y Comprensión Lectora r = 0,217. Al calcular en r2 = 

0,047, lo que significa que sólo un 4% de la variable Comprensión Lectora 

es explicada por la variable Sobrecarga Curricular. Se observa una muy 

baja correlación entre Sobrecarga y Rendimiento Escolar, como así mismo 

entre Sobrecarga Curricular y Relaciones Interpersonales. 

F. Al observar las correlaciones obtenidas entre las variables dependientes se 

puede constatar que existe una correlación significativa con 37 gl y un α = 

0,01 entre Razonamiento Abstracto y Rendimiento Escolar, donde r = 0,601 

y r2 = 0,361, lo que significa que la variable Rendimiento Escolar es 

explicada en un 36,1% por la variable Razonamiento Abstracto. También 

significativa es la correlación entre Rendimiento Escolar y Comprensión  

Lectora donde r = 0,449 y r2 = 0,201, lo que significa que un 20,1% de la 

variable Rendimiento Escolar es explicada por la variable Comprensión 

Lectora. En un grado menor correlacionan las variables Rendimiento 

Escolar y Relaciones Interpersonales donde r = 0,422  y r2 = 0,178 lo que 

significa que un 17,8% de la variable Rendimiento Escolar es explicada por 

la variable Relaciones Interpersonales.  
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4.1 Conclusiones Generales 

Analizados los resultados de las correlaciones de la muestra total (N=60) 

entre las variables puestas en relación podemos concluir lo siguiente: 

 La hipótesis H1 ‘’La Sobrecarga Curricular incide en el Rendimiento Escolar, 

el Razonamiento Abstracto, la Comprensión Lectora, las Relaciones 

Interpersonales y la Autoestima’’. Se rechaza por cuanto no existe una relación 

de incidencia significativa entre las variables y en consideración a que los r 

obtenidos debían ser iguales o superiores a r = 0,5. 

 Analizados los resultados de las correlaciones de la muestra en escuelas 

municipales (N=22) entre las variables puestas en relación podemos concluir lo 

siguiente: 

La hipótesis H2 ‘’La Sobrecarga Curricular incide en el Rendimiento Escolar, 

el Razonamiento Abstracto, la Comprensión Lectora, las Relaciones 

Interpersonales y la Autoestima en escuelas municipales’’.  Se rechaza porque el 

coeficiente de correlación obtenido no supera el rango mínimo establecido para la 

aprobación de la hipótesis donde r debiera ser igual o superior a 0,5. 

 Analizados los resultados de las correlaciones de la muestra en colegios 

particulares (N=38) entre las variables puestas en relación podemos concluir lo 

siguiente: 

La hipótesis H3 La Sobrecarga Curricular incide en el rendimiento escolar, el 

Razonamiento Abstracto, la Comprensión Lectora, las Relaciones Interpersonales 

y la Autoestima en los colegios particulares. Se rechaza porque el coeficiente de 

correlación más alto obtenido entre las  variables Sobrecarga Curricular y 

Comprensión Lectora (r = 0,217) no supera el rango mínimo establecido para la 

aprobación de la hipótesis donde r debiera ser igual o superior a 0,5. 

 De la muestra total podemos concluir que, la hipótesis Ha  ‘’El peso de 

incidencia de la variable Sobrecarga Curricular es mayor en las Relaciones 

Interpersonales’’. Se acepta por cuanto el coeficiente de correlación es el más alto 
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obtenido entre la variable independiente Sobrecarga Curricular y el resto de las 

variables.  
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4.2 Conclusiones Específicas 

 Realizado el análisis estadístico descriptivo podemos concluir 

específicamente lo siguiente: 

A. Dentro de la muestra global (N=60) se puede concluir que la Autoestima 

presenta una distribución normal, debido a que el mayor porcentaje de la 

muestra está en un nivel de Autoestima media, en cambio un 12% alcanza 

un rango de Autoestima baja y un 11% se ubica en el rango de Autoestima 

alta.  En relación a la autoestima, si consideramos las diferencias entre las 

escuelas municipales y colegios particulares, podemos observar que dentro 

de las municipales la autoestima media es el doble que en los particulares 

con un 27,3% y 13,16% respectivamente, y la autoestima alta es la mitad 

en los establecimientos municipales que corresponde al 36,4% que en los 

particulares, el cual es un 60,53%. Es destacable señalar que mas de la 

mitad de los alumnos pertenecientes a colegios particulares tienen 

autoestima alta, lo que refleja las desigualdades de seguridad y valoración 

en los distintos tipos de establecimientos, dejando en claro que las 

diferencias sociales afectan el ámbito personal de los alumnos. 

B. Dentro de la muestra global (N=60) podemos observar que en la variable 

Razonamiento Abstracto la media estadística es preocupante, puesto que 

alcanza los 19,23 puntos que los ubica en el rango bajo, esto quiere decir 

que no existe capacidad para razonar abstractamente en los alumnos de 6º 

básico. Al desagregar la muestra en escuelas municipales (N=22) y 

colegios particulares (N=38) podemos ver que dentro de los últimos si 

existen alumnos con resultados en rango alto y medio en Razonamiento 

Abstracto, con un 28,95% y 26,32% respectivamente, sin embargo la mayor 

concentración de ellos se encuentra en el rango bajo que corresponde a un 

44,73%, por otro lado en las escuelas municipales el 100% de los alumnos 

está dentro del rango bajo. Esto nos deja ver que en los colegios 

particulares existe algún grado de desarrollo de razonamiento abstracto y 

que en los municipales los alumnos no tienen capacidad para razonar 
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abstractamente, nuevamente podemos observar desigualdades debido al 

tipo de establecimiento. 

C. A partir de la muestra global (N=60) se logra ver que en la variable 

Comprensión Lectora la media obtenida es de 37,65 puntos que los ubica 

en el rango emergente, esto quiere decir que el desarrollo de la 

Comprensión Lectora es bajo, ya que dentro de el rango predominan las 

debilidades ante las fortalezas. Cuando observamos la muestra, 

separándolos por tipos de establecimientos se destaca que un 45,5% de la 

muestra en las escuelas municipales (N=22) está dentro del rango En 

Desarrollo, mientras que en los colegios particulares (N=38) existe un 

23,69% que corresponde prácticamente a la mitad, esto se puede explicar 

por el énfasis que las escuelas municipales ponen en la competencia de 

Comprensión Lectora para lograr obtener un buen puntaje SIMCE en 

Lenguaje. Un importante 36,84% de la muestra de colegios particulares se 

ubica en el rango no desarrollado, en contraste con un 13,6% de las 

escuelas municipales. Luego de analizar los porcentajes antes 

mencionados se puede seguir observando diferencias en los dos tipos de 

establecimientos a partir de los resultados obtenidos.  

D. Dentro de la variable Relaciones Interpersonales, podemos analizar que a 

partir de la muestra total (N=60) la media estadística se ubica en el rango 

de aceptación normal, esto nos indica que existen buenas relaciones entre 

los alumnos. Es importante destacar que solo en la muestra de colegios 

particulares (N=38) tenemos un porcentaje que se ubica dentro del rango 

de líderes, mientras que en las escuelas municipales (N=22) no hay, por 

otro lado podemos observar que en los establecimientos particulares un no 

menor 68,42%de los alumnos se ubica en los rangos de rechazo, esto se 

puede explicar por la competitividad que existe dentro de este tipo de 

colegios, ya que de ellos se espera mayor éxito por parte de su entorno. 

Dentro de la variable Relaciones Interpersonales  se sigue observando que 

existen diferencias de resultados entre los tipos de establecimientos. 
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E. A partir de la muestra global (N=60) la variable Rendimiento Escolar es la 

que llama mayormente la atención dentro de la investigación, ya que la 

media obtenida es de 5,96, puntaje que los ubica en el rango de 

rendimiento bueno, esto no coincide con los resultados de las medias 

estadísticas de Razonamiento Abstracto y Comprensión Lectora de la 

muestra global, ya que es difícil comprender que los alumnos obtengan un 

rendimiento bueno sin capacidad para razonar abstractamente ni 

comprensión lectora. Al desagregar la muestra en Escuelas Municipales 

(N=22) y colegios particulares (N=38) podemos analizar que no existe gran 

diferencia en los porcentajes por rango, obteniendo un 45,5% y un 52,6% 

las escuelas municipales y los colegios particulares en el rango muy bueno 

respectivamente, además en el rango bueno las escuelas municipales 

tienen un 50% de la muestra y los colegios particulares un 44,7%, es 

destacable que sólo un 4,5% y un 2,7% de las muestras están en el rango 

suficiente. Claramente los resultados de Rendimiento Académico no se 

condicen con los resultados de Comprensión Lectora y Razonamiento 

Abstracto, ya sea de muestras globales o muestras segregadas.  

F. En la variable independiente Sobrecarga Curricular, podemos observar de 

la muestra total (N=60) que la media estadística se ubica en el rango medio, 

lo que quiere decir que si existe un grado de sobrecarga en los alumnos 

encuestados. Al segregar la muestra por escuelas municipales (N=22) y 

colegios particulares (N=38) podemos observar que un destacable 50% de 

la muestra en escuelas municipales se encuentra con una sobrecarga alta, 

y por otro lado un no menor 34,21% en los colegios particulares, además un 

significativo 60,52% de la muestra de los colegios particulares percibe que 

tienen una sobrecarga media, mientras que en las escuelas municipales es 

un 45,5% de la muestra está en rango medio, es destacable que solo un 

4,5% y un 5,27% de las muestras están en rango de sobrecarga curricular 

baja. Podemos observar que independiente de cual sea el tipo de 

establecimiento si existe sobrecarga curricular en los alumnos. 
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G. En la variable independiente Sobrecarga Curricular, podemos observar de 

la muestra total de las encuestas realizadas a los profesores (N=11), la 

media estadística se ubica en el rango medio con 37,18 puntos, lo que 

quiere decir que en los profesores existe una percepción de sobrecarga 

alta. Esto difiere un poco de los resultados de los alumnos, donde ellos 

percibían que la sobrecarga era media, se presume que gran parte de esta 

sobrecarga en los profesores se debe a la gran cantidad de deberes 

administrativos, los que muchas veces tienen que realizar en sus tiempos 

libres. Al segregar la muestra por escuelas municipales (N=5) y colegios 

particulares (N=6) podemos observar que en los dos tipos de 

establecimientos un 0% de los profesores percibía una sobrecarga baja, lo 

que retrata la realidad que ellos viven en sus trabajos, por otro lado en el 

rango de sobrecarga alta se observan grandes diferencias con un 80% de 

los profesores de escuelas municipales y un 33,3% en los colegios 

particulares, esto se cree que es debido a que los colegios particulares 

tienen mayor capacidad de contratar profesionales para algunos cargos que 

en los colegios municipales son ocupados por los mismos profesores, 

generándoles aun más carga laboral. 
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Anexo 1: Escala de Autoestima de Rosenberg 

 
ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSEMBERG 
 

Este test tiene por objeto evaluar el sentimiento de satisfacción que la persona tiene de sí misma. 
Por favor, conteste las siguientes frases con la respuesta que considere más apropiada. 
 
A. Muy de acuerdo 
B. De acuerdo 

C. En desacuerdo 

D. Muy en desacuerdo 

 A B C D 

1. Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual 

medida que los demás. 

    

2. Estoy convencido de que tengo cualidades buenas 

    

3. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente. 

    

4. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a. 

    

5. En general estoy satisfecho/a de mí mismo/a 

    

6. Siento que no tengo mucho de lo que estar orgulloso/a. 

    

7. En general, me inclino a pensar que soy un fracasado/a 

 

    

8. Me gustaría poder sentir más respeto por mí mismo. 

 

    

9. Hay veces que realmente pienso que soy un inútil. 

 

    

10. A veces creo que no soy buena persona. 
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Anexo 2: Sociograma 

 

 Preguntas Sociograma 

 

1. ¿A quién elegirías para hacer un trabajo de investigación 

del área de Lenguaje? Elige a 3 compañeros como 

máximo. 

 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

2. ¿A quién no elegirías para hacer un trabajo de 

investigación del área de Lenguaje? Elige a 3 compañeros 

como máximo. 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

3. ¿Con quién de tus compañeros te gusta jugar en los 

recreos? Elige 3 compañeros como máximo. 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

4. ¿Con quién de tus compañeros no te gusta jugar en los 

recreos? Elige a 3 compañeros como máximo. 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
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Anexo 3: Escala Likert Encuesta para Estudiantes 

 

Tareas para el hogar 

 

1. ¿Te envían tarea para el hogar? 

(1) Nunca 

(2) Muy pocas veces 

(3) Algunas veces 

(4) Casi siempre 

(5) Siempre 

 

2. ¿Crees que es necesario que los profesores envíen tarea para la casa? 

(1) Totalmente en desacuerdo 

(2) En desacuerdo 

(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(4) De acuerdo 

(5) Totalmente de acuerdo 

 

 

3. ¿Crees que el enviar tareas breves te ayudan a tener hábitos de estudio? 

(1) Totalmente en desacuerdo 

(2) En desacuerdo 

(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(4) De acuerdo 

(5) Totalmente de acuerdo 

 

 

4. ¿La tarea para la casa asegura un mayor éxito escolar?  

(1) Totalmente en desacuerdo 

(2) En desacuerdo 

(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(4) De acuerdo 

(5) Totalmente de acuerdo 
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Anexo 4: CL_PT 6 básico. Test de Comprensión Lectora 
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Anexo 5: Test de Razonamiento Abstracto 
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Anexo 6: Carta de Consentimiento Informado 

 
 Consentimiento informado 

Universidad del Biobío 
Pedagogía General Básica 
Tesis de grado  

 

Fecha: __________________________________ 

Yo_______________________________________________, 

con documento de identidad 

C.I._______________________________  alumno (a) de sexto 

año básico,  certifico que he sido informado (a) con la claridad y 

veracidad respecto al ejercicio académico que las estudiantes de 

la Universidad Del Biobío me han invitado a participar; que actúo 

consecuente, libre y voluntariamente como colaborador, 

contribuyendo a este procedimiento de forma activa. 

Que se respetará la buena fe, la confiabilidad e intimidad de la 

información por mí suministrada, lo mismo que mi seguridad 

física y psicológica. 

Profesor Guía Tesis 

___________________________________________________ 

C.I________________ 

Alumna Representante del grupo Tesis 

__________________________________________ 

C.I_______________________________ 
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Anexo 7: Escala Likert Encuesta para Profesores 

 

Encuesta: Análisis Curricular en el Sistema Educativo 

 

Objetivo  

 Determinar la existencia  de sobrecarga curricular en la Educación Básica de la 
Comuna de Chillán.  

 

Para el desarrollo de nuestra investigación de titulación necesitamos de su amable 

colaboración. Las preguntas que siguen no persiguen ningún fin evaluativo para Ud. Muchas 

gracias 

Instrucciones 

 

 Lea cuidadosamente cada una de las preguntas.  
 Marque con una equis ( x ) la alternativa más apropiada según su criterio.  
 Solo puede marcar una de las alternativas en cada pregunta 
 Conteste todas las preguntas aquí formuladas 
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Nombre (si desea sin apellido):____________________________ Curso al que enseña:_______ 

Lugar de trabajo: _________________________ 

 

1.- ¿Alcanza Ud. a desarrollar el contenido curricular en los tiempos programados para cada 
una de las unidades educativas? 

(1) Totalmente en desacuerdo 

(2) En desacuerdo 

(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(4) De acuerdo 

(5) Totalmente de acuerdo 

 

2.- ¿Es necesario desarrollar todos los contenidos programados en el Curriculum? 

(1) Totalmente en desacuerdo 

(2) En desacuerdo 

(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(4) De acuerdo 

(5) Totalmente de acuerdo 

 

3.- En este Establecimiento Educacional, ¿Las actividades JEC (Jornada Escolar Completa) son 
actividades complementarias al Curriculum? 

(1) No, no son actividades complementarias al Curriculum 

(2) Algunas son actividades complementarias al Curriculum 

(3) La mitad de las actividades son complementarias al Curriculum 

(4) La mayoría son actividades complementarias al Curriculum 

(5) Si, son todas complementarias al Curriculum 

4.- ¿En qué utiliza Ud. las horas de JEC? 

(1) Para desarrollar habilidades no primordiales para el Curriculum (deportivas y artísticas u 
otras). 

(2) Para actividades artísticas y reforzamiento del Curriculum desarrollado. 

(3) En actividades artísticas y de apoyo al Curriculum. 

(4) Para hacer actividades que refuerzan los contenidos del Curriculum. 

(5) Para hacer actividades que completen los contenidos del Curriculum. 

 

5.- ¿Son necesarias las tareas para la casa? 

(1) Totalmente en desacuerdo 

(2) En desacuerdo 

(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(4) De acuerdo 

(5) Totalmente de acuerdo 

 

6.- En su opinión, ¿Cuál es el principal propósito de enviar tareas para la casa? 

(1) Incentivar el desarrollo de aprendizajes 

(2) Fomentar el desarrollo de la creatividad e investigación. 

(3) Reforzar hábitos de estudio 

(4) Reforzar lo trabajado en clases 

(5) Asegurar un mayor éxito escolar 
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7.- Las tareas que se envían para la casa, ¿Debiesen ser complementarias al Curriculum? 

(1) Totalmente en desacuerdo 

(2) En desacuerdo 

(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(4) De acuerdo 

(5) Totalmente de acuerdo 

 

 

8.- ¿Ha tenido Ud. que desarrollar los contenidos de manera superficial o rápida debido a las 
exigencias del colegio (plazos)? 

(1) Nunca 

(2) Muy pocas veces 

(3) Algunas veces 

(4) Casi siempre 

(5) Siempre 

 

9.- ¿Qué tan necesarias son todas las exigencias administrativas del colegio (planificaciones, 
asistencia, notas, etc.)? 

(1) Son muy necesarias 

(2) La mayoría son necesarias 

(3) Algunas son muy necesarias y otras no tanto 

(4) La mayoría son innecesarias 

(5) Considero que es mucha carga y son innecesarias 

 

10.- ¿Tiene Ud. tiempo para alcanzar a reflexionar sobre el Curriculum? 

(1) Siempre 

(2) Casi siempre 

(3) Algunas veces 

(4) Muy pocas veces 

(5) Nunca 

 

11.- ¿Tiene Ud. tiempo para realizar investigación escolar? 

(1) Siempre 

(2) Casi siempre 

(3) Algunas veces 

(4) Muy pocas veces 

(5) Nunca 
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Anexo 8: Tablas de Frecuencia de Muestra Global 

 

Autoestima 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 13 1 1,6 1,7 1,7 

21 2 3,2 3,3 5,0 

22 2 3,2 3,3 8,3 

23 3 4,8 5,0 13,3 

24 2 3,2 3,3 16,7 

25 8 12,9 13,3 30,0 

26 3 4,8 5,0 35,0 

27 3 4,8 5,0 40,0 

28 2 3,2 3,3 43,3 

29 3 4,8 5,0 48,3 

30 4 6,5 6,7 55,0 

31 4 6,5 6,7 61,7 

32 7 11,3 11,7 73,3 

33 4 6,5 6,7 80,0 

34 4 6,5 6,7 86,7 

35 2 3,2 3,3 90,0 

36 1 1,6 1,7 91,7 

37 2 3,2 3,3 95,0 

38 1 1,6 1,7 96,7 

39 2 3,2 3,3 100,0 

Total 60 96,8 100,0  

Total 60 100,0   
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Razonamiento Abstracto 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 4 6,5 6,7 6,7 

1,00 1 1,6 1,7 8,3 

1,25 2 3,2 3,3 11,7 

3,75 2 3,2 3,3 15,0 

6,00 1 1,6 1,7 16,7 

6,25 3 4,8 5,0 21,7 

7,50 2 3,2 3,3 25,0 

8,75 5 8,1 8,3 33,3 

9,75 1 1,6 1,7 35,0 

12,50 2 3,2 3,3 38,3 

13,75 3 4,8 5,0 43,3 

17,50 1 1,6 1,7 45,0 

18,75 1 1,6 1,7 46,7 

20,00 5 8,1 8,3 55,0 

22,50 2 3,2 3,3 58,3 

23,75 1 1,6 1,7 60,0 

24,00 1 1,6 1,7 61,7 

26,25 2 3,2 3,3 65,0 

27,50 4 6,5 6,7 71,7 

30,00 4 6,5 6,7 78,3 

31,25 2 3,2 3,3 81,7 

33,75 1 1,6 1,7 83,3 

35,00 3 4,8 5,0 88,3 

36,25 1 1,6 1,7 90,0 

37,50 2 3,2 3,3 93,3 

38,00 1 1,6 1,7 95,0 

38,75 1 1,6 1,7 96,7 

40,00 1 1,6 1,7 98,3 

42,50 1 1,6 1,7 100,0 

Total 60 96,8 100,0  

Total 60 100,0   
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Comprensión Lectora 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 2,0 1 1,6 1,7 1,7 

4,0 2 3,2 3,3 5,0 

4,5 1 1,6 1,7 6,7 

6,0 1 1,6 1,7 8,3 

8,5 1 1,6 1,7 10,0 

12,5 1 1,6 1,7 11,7 

13,5 1 1,6 1,7 13,3 

14,5 2 3,2 3,3 16,7 

15,0 1 1,6 1,7 18,3 

15,5 1 1,6 1,7 20,0 

16,0 2 3,2 3,3 23,3 

17,0 1 1,6 1,7 25,0 

21,0 1 1,6 1,7 26,7 

23,0 1 1,6 1,7 28,3 

26,5 2 3,2 3,3 31,7 

27,5 1 1,6 1,7 33,3 

29,0 1 1,6 1,7 35,0 

30,0 2 3,2 3,3 38,3 

31,5 2 3,2 3,3 41,7 

33,0 1 1,6 1,7 43,3 

33,5 2 3,2 3,3 46,7 

34,0 1 1,6 1,7 48,3 

36,5 1 1,6 1,7 50,0 

37,0 1 1,6 1,7 51,7 

37,5 1 1,6 1,7 53,3 

40,0 1 1,6 1,7 55,0 

40,8 1 1,6 1,7 56,7 

43,0 1 1,6 1,7 58,3 

43,5 1 1,6 1,7 60,0 

46,0 1 1,6 1,7 61,7 

48,5 3 4,8 5,0 66,7 

51,5 1 1,6 1,7 68,3 

52,5 1 1,6 1,7 70,0 

53,0 2 3,2 3,3 73,3 

54,5 2 3,2 3,3 76,7 

55,0 2 3,2 3,3 80,0 

56,0 1 1,6 1,7 81,7 

57,0 1 1,6 1,7 83,3 

58,0 2 3,2 3,3 86,7 

59,5 1 1,6 1,7 88,3 

61,5 1 1,6 1,7 90,0 

62,5 1 1,6 1,7 91,7 

69,5 1 1,6 1,7 93,3 

72,0 1 1,6 1,7 95,0 

72,5 1 1,6 1,7 96,7 

79,0 1 1,6 1,7 98,3 

82,0 1 1,6 1,7 100,0 

Total 60 96,8 100,0  
Total 60 100,0   
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Relaciones Interpersonales 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 0 13 21,0 21,7 21,7 

0 1 1,6 1,7 23,3 

0 1 1,6 1,7 25,0 

1 2 3,2 3,3 28,3 

2 1 1,6 1,7 30,0 

3 1 1,6 1,7 31,7 

3 1 1,6 1,7 33,3 

4 1 1,6 1,7 35,0 

4 1 1,6 1,7 36,7 

4 1 1,6 1,7 38,3 

4 1 1,6 1,7 40,0 

5 1 1,6 1,7 41,7 

6 4 6,5 6,7 48,3 

7 1 1,6 1,7 50,0 

9 1 1,6 1,7 51,7 

9 2 3,2 3,3 55,0 

10 1 1,6 1,7 56,7 

10 1 1,6 1,7 58,3 

12 1 1,6 1,7 60,0 

12 1 1,6 1,7 61,7 

14 1 1,6 1,7 63,3 

15 1 1,6 1,7 65,0 

15 1 1,6 1,7 66,7 

15 1 1,6 1,7 68,3 

17 2 3,2 3,3 71,7 

18 1 1,6 1,7 73,3 

19 2 3,2 3,3 76,7 

24 2 3,2 3,3 80,0 

25 1 1,6 1,7 81,7 

25 1 1,6 1,7 83,3 

26 1 1,6 1,7 85,0 

26 1 1,6 1,7 86,7 

26 1 1,6 1,7 88,3 

27 1 1,6 1,7 90,0 

28 2 3,2 3,3 93,3 

28 1 1,6 1,7 95,0 

28 1 1,6 1,7 96,7 

29 1 1,6 1,7 98,3 

38 1 1,6 1,7 100,0 

Total 60 96,8 100,0  
Total 60 100,0   
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Rendimiento Académico 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 4,2 1 1,6 1,7 1,7 

4,9 1 1,6 1,7 3,3 

5,2 5 8,1 8,3 11,7 

5,3 1 1,6 1,7 13,3 

5,4 3 4,8 5,0 18,3 

5,5 6 9,7 10,0 28,3 

5,7 6 9,7 10,0 38,3 

5,8 1 1,6 1,7 40,0 

5,9 3 4,8 5,0 45,0 

6,0 3 4,8 5,0 50,0 

6,1 4 6,5 6,7 56,7 

6,2 6 9,7 10,0 66,7 

6,3 5 8,1 8,3 75,0 

6,4 5 8,1 8,3 83,3 

6,5 1 1,6 1,7 85,0 

6,6 1 1,6 1,7 86,7 

6,7 5 8,1 8,3 95,0 

6,8 1 1,6 1,7 96,7 

6,9 2 3,2 3,3 100,0 

Total 60 96,8 100,0  

Total 60 100,0   
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Sobrecarga Curricular 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 4 1 1,6 1,7 1,7 

5 2 3,2 3,3 5,0 

6 1 1,6 1,7 6,7 

7 1 1,6 1,7 8,3 

8 1 1,6 1,7 10,0 

9 3 4,8 5,0 15,0 

10 8 12,9 13,3 28,3 

11 9 14,5 15,0 43,3 

12 10 16,1 16,7 60,0 

13 6 9,7 10,0 70,0 

14 6 9,7 10,0 80,0 

15 6 9,7 10,0 90,0 

16 3 4,8 5,0 95,0 

17 3 4,8 5,0 100,0 

Total 60 96,8 100,0  

Total 60 100,0   
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Anexo 9: Tablas de Frecuencia Escuelas Municipales 

 
Autoestima 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 21 1 4,5 4,5 4,5 

23 2 9,1 9,1 13,6 

24 1 4,5 4,5 18,2 

25 4 18,2 18,2 36,4 

26 1 4,5 4,5 40,9 

27 2 9,1 9,1 50,0 

28 2 9,1 9,1 59,1 

29 1 4,5 4,5 63,6 

31 3 13,6 13,6 77,3 

33 1 4,5 4,5 81,8 

34 1 4,5 4,5 86,4 

35 2 9,1 9,1 95,5 

39 1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  
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Razonamiento Abstracto 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0,00 3 12,5 13,6 13,6 

1,00 1 4,2 4,5 18,2 

6,00 1 4,2 4,5 22,7 

6,25 3 12,5 13,6 36,4 

7,50 2 8,3 9,1 45,5 

8,75 4 16,7 18,2 63,6 

9,75 1 4,2 4,5 68,2 

12,50 1 4,2 4,5 72,7 

13,75 1 4,2 4,5 77,3 

18,75 1 4,2 4,5 81,8 

20,00 2 8,3 9,1 90,9 

24,00 1 4,2 4,5 95,5 

26,25 1 4,2 4,5 100,0 

Total 22 91,7 100,0  

Total 22 100,0   
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Comprensión Lectora 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,0 1 4,2 4,5 4,5 

8,5 1 4,2 4,5 9,1 

15,5 1 4,2 4,5 13,6 

30,0 1 4,2 4,5 18,2 

36,5 1 4,2 4,5 22,7 

37,5 1 4,2 4,5 27,3 

40,0 1 4,2 4,5 31,8 

40,8 1 4,2 4,5 36,4 

43,0 1 4,2 4,5 40,9 

43,5 1 4,2 4,5 45,5 

48,5 2 8,3 9,1 54,5 

53,0 1 4,2 4,5 59,1 

54,5 1 4,2 4,5 63,6 

55,0 1 4,2 4,5 68,2 

56,0 1 4,2 4,5 72,7 

57,0 1 4,2 4,5 77,3 

58,0 1 4,2 4,5 81,8 

61,5 1 4,2 4,5 86,4 

62,5 1 4,2 4,5 90,9 

79,0 1 4,2 4,5 95,5 

82,0 1 4,2 4,5 100,0 

Total 22 91,7 100,0  

Total 22 100,0   
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Relaciones Interpersonales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 3 12,5 13,6 13,6 

0 1 4,2 4,5 18,2 

2 1 4,2 4,5 22,7 

4 1 4,2 4,5 27,3 

4 1 4,2 4,5 31,8 

7 1 4,2 4,5 36,4 

10 1 4,2 4,5 40,9 

12 1 4,2 4,5 45,5 

15 1 4,2 4,5 50,0 

15 1 4,2 4,5 54,5 

17 2 8,3 9,1 63,6 

19 2 8,3 9,1 72,7 

24 2 8,3 9,1 81,8 

25 1 4,2 4,5 86,4 

26 1 4,2 4,5 90,9 

27 1 4,2 4,5 95,5 

28 1 4,2 4,5 100,0 

Total 22 91,7 100,0  

Total 22 100,0   
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Rendimiento Académico 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 4,2 1 4,2 4,5 4,5 

5,2 3 12,5 13,6 18,2 

5,4 1 4,2 4,5 22,7 

5,5 3 12,5 13,6 36,4 

5,7 2 8,3 9,1 45,5 

5,8 1 4,2 4,5 50,0 

5,9 1 4,2 4,5 54,5 

6,1 2 8,3 9,1 63,6 

6,2 2 8,3 9,1 72,7 

6,4 1 4,2 4,5 77,3 

6,6 1 4,2 4,5 81,8 

6,7 3 12,5 13,6 95,5 

6,8 1 4,2 4,5 100,0 

Total 22 91,7 100,0  

Total 22 100,0   

 
 

Sobrecarga Curricular 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 4 1 4,2 4,5 4,5 

9 1 4,2 4,5 9,1 

10 2 8,3 9,1 18,2 

11 4 16,7 18,2 36,4 

12 3 12,5 13,6 50,0 

13 3 12,5 13,6 63,6 

14 1 4,2 4,5 68,2 

15 3 12,5 13,6 81,8 

16 2 8,3 9,1 90,9 

17 2 8,3 9,1 100,0 

Total 22 91,7 100,0  

Total 22 100,0   
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Anexo 10: Tablas de Frecuencia Colegios Particulares 

 
 

Autoestima 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 13 1 2,5 2,6 2,6 

21 1 2,5 2,6 5,3 

22 2 5,0 5,3 10,5 

23 1 2,5 2,6 13,2 

24 1 2,5 2,6 15,8 

25 4 10,0 10,5 26,3 

26 2 5,0 5,3 31,6 

27 1 2,5 2,6 34,2 

29 2 5,0 5,3 39,5 

30 4 10,0 10,5 50,0 

31 1 2,5 2,6 52,6 

32 7 17,5 18,4 71,1 

33 3 7,5 7,9 78,9 

34 3 7,5 7,9 86,8 

36 1 2,5 2,6 89,5 

37 2 5,0 5,3 94,7 

38 1 2,5 2,6 97,4 

39 1 2,5 2,6 100,0 

Total 38 95,0 100,0  

Total 38 100,0   
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Razonamiento Abstracto 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0,00 1 2,5 2,6 2,6 

1,25 2 5,0 5,3 7,9 

3,75 2 5,0 5,3 13,2 

8,75 1 2,5 2,6 15,8 

12,50 1 2,5 2,6 18,4 

13,75 2 5,0 5,3 23,7 

17,50 1 2,5 2,6 26,3 

20,00 3 7,5 7,9 34,2 

22,50 2 5,0 5,3 39,5 

23,75 1 2,5 2,6 42,1 

26,25 1 2,5 2,6 44,7 

27,50 4 10,0 10,5 55,3 

30,00 4 10,0 10,5 65,8 

31,25 2 5,0 5,3 71,1 

33,75 1 2,5 2,6 73,7 

35,00 3 7,5 7,9 81,6 

36,25 1 2,5 2,6 84,2 

37,50 2 5,0 5,3 89,5 

38,00 1 2,5 2,6 92,1 

38,75 1 2,5 2,6 94,7 

40,00 1 2,5 2,6 97,4 

42,50 1 2,5 2,6 100,0 

Total 38 95,0 100,0  

Total 38 100,0   
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Comprensión  Lectora 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 4,0 2 5,0 5,3 5,3 

4,5 1 2,5 2,6 7,9 

6,0 1 2,5 2,6 10,5 

12,5 1 2,5 2,6 13,2 

13,5 1 2,5 2,6 15,8 

14,5 2 5,0 5,3 21,1 

15,0 1 2,5 2,6 23,7 

16,0 2 5,0 5,3 28,9 

17,0 1 2,5 2,6 31,6 

21,0 1 2,5 2,6 34,2 

23,0 1 2,5 2,6 36,8 

26,5 2 5,0 5,3 42,1 

27,5 1 2,5 2,6 44,7 

29,0 1 2,5 2,6 47,4 

30,0 1 2,5 2,6 50,0 

31,5 2 5,0 5,3 55,3 

33,0 1 2,5 2,6 57,9 

33,5 2 5,0 5,3 63,2 

34,0 1 2,5 2,6 65,8 

37,0 1 2,5 2,6 68,4 

46,0 1 2,5 2,6 71,1 

48,5 1 2,5 2,6 73,7 

51,5 1 2,5 2,6 76,3 

52,5 1 2,5 2,6 78,9 

53,0 1 2,5 2,6 81,6 

54,5 1 2,5 2,6 84,2 

55,0 1 2,5 2,6 86,8 

58,0 1 2,5 2,6 89,5 

59,5 1 2,5 2,6 92,1 

69,5 1 2,5 2,6 94,7 

72,0 1 2,5 2,6 97,4 

72,5 1 2,5 2,6 100,0 

Total 38 95,0 100,0  

Total 38 100,0   
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Relaciones Interpersonales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 10 25,0 26,3 26,3 

0 1 2,5 2,6 28,9 

1 2 5,0 5,3 34,2 

3 1 2,5 2,6 36,8 

3 1 2,5 2,6 39,5 

4 1 2,5 2,6 42,1 

4 1 2,5 2,6 44,7 

5 1 2,5 2,6 47,4 

6 4 10,0 10,5 57,9 

9 1 2,5 2,6 60,5 

9 2 5,0 5,3 65,8 

10 1 2,5 2,6 68,4 

12 1 2,5 2,6 71,1 

14 1 2,5 2,6 73,7 

15 1 2,5 2,6 76,3 

18 1 2,5 2,6 78,9 

25 1 2,5 2,6 81,6 

26 1 2,5 2,6 84,2 

26 1 2,5 2,6 86,8 

28 2 5,0 5,3 92,1 

28 1 2,5 2,6 94,7 

29 1 2,5 2,6 97,4 

38 1 2,5 2,6 100,0 

Total 38 95,0 100,0  

Total 38 100,0   
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Rendimiento Académico 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 4,9 1 2,5 2,6 2,6 

5,2 2 5,0 5,3 7,9 

5,3 1 2,5 2,6 10,5 

5,4 2 5,0 5,3 15,8 

5,5 3 7,5 7,9 23,7 

5,7 4 10,0 10,5 34,2 

5,9 2 5,0 5,3 39,5 

6,0 3 7,5 7,9 47,4 

6,1 2 5,0 5,3 52,6 

6,2 4 10,0 10,5 63,2 

6,3 5 12,5 13,2 76,3 

6,4 4 10,0 10,5 86,8 

6,5 1 2,5 2,6 89,5 

6,7 2 5,0 5,3 94,7 

6,9 2 5,0 5,3 100,0 

Total 38 95,0 100,0  

Total 38 100,0   
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Sobrecarga Curricular 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 5 2 5,0 5,3 5,3 

6 1 2,5 2,6 7,9 

7 1 2,5 2,6 10,5 

8 1 2,5 2,6 13,2 

9 2 5,0 5,3 18,4 

10 6 15,0 15,8 34,2 

11 5 12,5 13,2 47,4 

12 7 17,5 18,4 65,8 

13 3 7,5 7,9 73,7 

14 5 12,5 13,2 86,8 

15 3 7,5 7,9 94,7 

16 1 2,5 2,6 97,4 

17 1 2,5 2,6 100,0 

Total 38 95,0 100,0  

Total 38 100,0   
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