
o < o
z<
¿ ::, :,:
< 
...l 

"'o
o 
zo
:e
"' 
r,-<
c.. 

·<
_, <u

� Y:UAI::tdad

COMISIÓN DE ESTUDIOS OFICIALES 
DE POSGRADO Y DOCTORADO 

ACTA DE EVALUACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL 

Año académico 2016/17 
DOCTORANDO: PALAVECINO MONSALVE, CARMEN JULIA 

PROGRAMA DE DOCTORADO: D342 DOCTORADO EN PLANIFICACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
TITULACIÓN DE DOCTOR EN: DOCTOR/A POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

En el día de hoy 19/04/17, reunido el tribunal de evaJuación...nor:nbrado por la Comisión de Estudios Oficiales de 
Posgrado y Doctorado de la Universidad y constituido por los miembros que suscriben la presente Acta, el 
aspirante defendió su Tesis Doctoral, elaborada bajo la dirección de MARIO MARTÍN BRIS //. 

Sobre el siguiente tema: EL ÉXITO ESCOLAR EN MATEMÁTICAS DE LOS ESTUDIANTES PERUANOS INMIGRANTES.

ESTUDIOS DE CASOS EN UN CONTEXTO VULNERABLE 

Finalizada la defensa y discusión de la tesis, el tribunal acordó otorgar la CALIFICACIÓN GLOBAL 2 de (no apto,

aprobado, notable y sobresaliente): __ s_o_&:.../2.__;G"SA:c...;:::..:.._L___c./_t=._� _ _:_,E,.,-'---------------

Alcalá de Henares, . ./� ... de .. .t:J.h.fJ. .......... de .b../.'1 

-' EL PRESIDENTE 

"' o 
o<o
"' 
"' "' > 
z::,

t ' ' 

Fdo.: iJt1!-í1.�.L\Y. .... �-:ituY . .v Fdo.: .� .. B.8..EN .. 6.IJeCÍA 

Con fecha_ �-de __ �f __ de� /tJa Comisión 
Dele�a de la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado, 
a la Vista de los votos emit idos de manera anónima por el 
tn1mnal que ha juzgado la tesis, resuelve: 

O Conceder la Mención de "Cum Laude" 
� No conceder la Mención de "Cum Laude" 

FIRMA DEL ALUMNO, 

La Secretaria de la Comisión Delegada 

Fdo.
� 

............. . 

2 La calificación podrá ser "no apto" "aprobado" "notable" y "sobresaliente". El ribunal podrá otorgar la mención de "cum laude" si la 
calificación global es de sobresaliente y se emite en tal sentido el voto secreto positivo por unanimidad. 







 

TESIS DOCTORAL 

El Éxito Escolar en Matemáticas de los 

Estudiantes Peruanos Inmigrantes. 

Estudios de casos en un contexto vulnerable 

 

 

Carmen Julia Palavecino Monsalve 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE DOCTORADO EN PLANIFICACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 

2017 



 



 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE DOCTORADO EN PLANIFICACIÓN E INNOVACIÓN 

EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

EL ÉXITO ESCOLAR EN MATEMÁTICAS DE LOS 

ESTUDIANTES PERUANOS INMIGRANTES. 

ESTUDIOS DE CASOS EN UN CONTEXTO VULNERABLE. 

 

 

 

 

CARMEN JULIA PALAVECINO MONSALVE 

Director Doctor Mario Martín Bris  

 

 

 

TESIS DOCTORAL 

 

2017 

  



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

En la portada externa de esta tesis se observa una fotografía en la cual posan dos 

estudiantes de distinta nacionalidad en una actitud de amistad. El joven de la izquierda es 

de nacionalidad peruana y viste un traje típico de Caporal correspondiente a la ciudad 

de Trujillo en Perú, y el joven de la derecha es de nacionalidad chilena y viste un traje 

típico de huaso elegante de la Zona Central de Chile. 
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La Escuela Chilena está cambiando porque es necesario mirarla desde la complejidad, contexto que 

implica re pensar el significado de un nosotros y la representación un otro puesto que en la interacción cotidiana 

hay nuevos actores que han venido desde otros países de nuestra América Latina.  

Las experiencias interculturales no sólo están dadas por la presencia de estudiantes de origen indígena 

en algunas escuelas, sino también por el creciente fenómeno de la migración desde los países vecinos, en la 

comuna de Independencia y otras alrededor, constituye un escenario qué revela las complejidades y desafíos que 

deben enfrentar las comunidades escolares para ser realmente espacios de acogida de la diversidad plurinacional.  

 

 

RESUMEN   

  
 

Esta investigación incita a la reflexión sobre un tema actual en la sociedad chilena, 

aunque de larga data para profesores y estudiantes que han comenzado a compartir en 

sectores vulnerables, especialmente en la ciudad de Santiago, con hermanos inmigrantes, 

como ha sido el caso del Colegio George Washington de la comuna de Independencia en 

que lejos de lo que comenta la prensa y señalan algunas autoridades los niños inmigrantes 

e hijos de inmigrantes nacidos en Chile logran buenos resultados en matemática en la 

evaluación SIMCE. 

Se muestran en este trabajo las lecciones aprendidas del estudio iniciado en 2011 

cuando la inmigración de personas de origen peruano estaba en su máximo desarrollo con 

el objeto de determinar los factores o la naturaleza de ellos que inciden en el logro en 

matemática y en las pruebas SIMCE a nivel nacional. En el Colegio George Washington 

los docentes, estudiantes, padres y apoderados están ajenos a la discusión actual respecto a 

los inmigrantes, por el contrario en este colegio se vive la inclusión como una experiencia 

en la cual confluyen una serie de elementos y factores que resulta relevante conocer para 

adecuar a las necesidades de una educación inclusiva tendiente a la multiculturalidadi En 

síntesis esta investigación es una explicación desde los mismos actores a partir de un estudio 

de tipo cualitativo de aspectos fundamentales que fueron considerados para impulsar lo que 

hoy se ha convertido en un proyecto de innovación respecto del aprendizaje de las 

matemáticas en un contexto inclusivo. 
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The Chilean School are changing because it is necessary look at it from a Complexity point of view, 

context that implies think twice the meaning of an “us” and the representation  of an “another” since in the daily 

interaction there are new actors that have come from other countries of our Latin America. 

Intercultural experiences are not only due to the presence of students of indigenous origin in some schools, but also to the growing 

phenomenon of migration from neighboring countries, in the communal de Independecia and others around, it is a scenario that 

reveals the complexities and Challenges that school communities must face in order to be truly spaces for thereception of 

plurinational diversity. 
ABSTRAC   

  
 

This Investigation encourages reflection about an actual subject in the Chilean 

society, although a long data of teachers and students they are began to share in vulnerable 

sectors, specially in the City of Santiago, with immigrants brothers, We already know the 

case of Colegio George Washington de Comuna de Independencia in which far from what 

the press comments and some authorities point out, the immigrant children and children of 

immigrants born in Chile achieve good results in mathematics in the SIMCE evaluation. 

We show in this work the lessons learned from the study started in 2011 when the 

immigration of people of Peruvian origin was at its maximum development in order to 

determine the factors or nature of them that affect achievement in mathematics and SIMCE 

tests at the national level. 

 

In Colegio George Washington the teachers, students, parents and attorneys they are 

aliens in this actual discution regarding immigrats, on the contrary in this school it lives the 

inclusion as experience in which, A series of elements and factors converge that are relevant 

to know to adapt to the needs of an inclusive education tending towards multiculturalismii. 

In summary this research is an explanation from the same actors from a qualitative study 

of fundamental aspects that were considered to promote what has now become an 

innovation project regarding the learning of mathematics in an inclusive context. 
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GLOSARIO DE SIGLAS    

  
 

CASEN Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional. 

CAST  Center for Applied Special Technology. 

CGW Colegio George Washington. 

CONFITEA  Quinta Conferencia Internacional sobre Educación de Adultos 

celebrada en Hamburgo, del 14 al 18 de julio de1997. 

COPISI Concreto Pictórico Simbólico.  
CPA Concreto Pictórico Abstracto. 
DUA  Diseño Universal de Aprendizaje.  
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MIDEPLAN  Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. 
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NB2  Nivel Básico 2. 
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NT1 Nivel de Transición. Primer Nivel de Transición Pre básica. 
NT2 Nivel de Transición. Segundo Nivel de Transición Pre básica. 
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 
OIM/IOM La Organización Internacional para las Migraciones. Sigla en inglés 

International Organization for Migration. 
ONGs Organizaciones No Gubernamentales. 
PEI  Proyecto Educativo Institucional. 
PISA  Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe 

PISA por sus siglas en inglés: Programme for International Student 

Assessment. 
SEP  Subvención Escolar Preferencial. 
SIMCE  Sistema Nacional de Evaluación de resultados de aprendizaje del 

Ministerio de Educación de Chile. 
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Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura. Sigla en Inglés en United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization. 
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INTRODUCCIÓN   

  
 

A modo de introducción resulta pertinente considerar la letra de la canción del grupo 

Calle 13iii, Latinoamérica, tema que es cantado por muchos jóvenes y adultos y que se 

escucha en los recreos del Colegio George Washington representando lo que allí se vive y 

que dista de la discusión actual a nivel país y la postura anti inmigración de algunos 

personajes políticos de este país.  

 

En la interpretación de residente su vocalista la letra del grupo musical Calle 13 

(2007) plantea:  

 

“Soy, 

Soy lo que dejaron, 

soy toda la sobra de lo que se robaron. 

Un pueblo escondido en la cima, 

mi piel es de cuero por eso aguanta cualquier clima. 

Soy una fábrica de humo, 

mano de obra campesina para tu consumo 

Frente de frio en el medio del verano, 

el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. 

El sol que nace y el día que muere, 

con los mejores atardeceres. 

Soy el desarrollo en carne viva, 

un discurso político sin saliva. 

Las caras más bonitas que he conocido, 

soy la fotografía de un desaparecido. 

Soy la sangre dentro de tus venas, 

soy un pedazo de tierra que vale la pena. 

soy una canasta con frijoles , 

soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. 

Soy lo que sostiene mi bandera, 

la espina dorsal del planeta es mi cordillera. 

Soy lo que me enseño mi padre, 

el que no quiere a su patria no quiere a su madre. 

Soy América latina, 
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un pueblo sin piernas pero que camina. 

Tú no puedes comprar al viento. 

Tú no puedes comprar al sol. 

Tú no puedes comprar la lluvia. 

Tú no puedes comprar el calor. 

Tú no puedes comprar las nubes. 

Tú no puedes comprar los colores. 

Tú no puedes comprar mi alegría. 

Tú no puedes comprar mis dolores. 

 

Tengo los lagos, tengo los ríos. 

Tengo mis dientes pa` cuando me sonrío. 

La nieve que maquilla mis montañas. 

Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. 

Un desierto embriagado con bellos de un trago de pulque. 

Para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. 

Tengo mis pulmones respirando azul clarito. 

La altura que sofoca. 

Soy las muelas de mi boca mascando coca. 

El otoño con sus hojas desmalladas. 

Los versos escritos bajo la noche estrellada. 

Una viña repleta de uvas. 

Un cañaveral bajo el sol en cuba. 

Soy el mar Caribe que vigila las casitas, 

Haciendo rituales de agua bendita. 

El viento que peina mi cabello. 

Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. 

El jugo de mi lucha no es artificial, 

Porque el abono de mi tierra es natural. 

 

Tú no puedes comprar al viento… 

 

Tú no puedes comprar al sol. 

Tú no puedes comprar la lluvia. 

(Vamos dibujando el camino, 

vamos caminando) 

No puedes comprar mi vida. 

MI TIERRA NO SE VENDE. 

 

Trabajo en bruto pero con orgullo, 

Aquí se comparte, lo mío es tuyo. 

Este pueblo no se ahoga con marullos, 

Y si se derrumba yo lo reconstruyo. 

Tampoco pestañeo cuando te miro, 

Para q te acuerdes de mi apellido. 

La operación cóndor invadiendo mi nido, 

¡Perdono pero nunca olvido!  
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(Vamos caminando) 

Aquí se respira lucha. 

(Vamos caminando) 

Yo canto porque se escucha. 

 

Aquí estamos de pie 

¡Que viva Latinoamérica! 

No puedes comprar mi vida”. (Calle 13, 2007) 
 

 

Esta investigación rescata el ser latinoamericano y apunta a la valoración de nuestra 

cultura y raíces como una forma de promover la inclusión, en las escuelas chilenas, del 

valor de ser latinoamericano como expresión de voz común de nuestra cultura y su riqueza. 

 

Unos días antes de finalizar esta tesis ha surgido en Chile un fuerte debate en la 

opinión pública acerca del aporte de los inmigrantes al país. Frente a esto se han aparecido 

argumentos a favor y en contra. No obstante, esta discusión resulta fuera de lugar en las 

escuelas vulnerables que desde la década de los 90 tuvieron que acoger niños de otros países 

y aprender sobre la marcha a trabajar la inclusión. 

 

Mucho se ha escrito en las últimas décadas acerca del fracaso de los alumnos en los 

distintos niveles en la asignatura de matemática, la utilización de distintas metodologías 

para mejorar el rendimiento de los estudiantes que resulta más bajo si se hace referencia a 

escuelas en las cuales hay niños inmigrantes. 
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No obstante, el caso de estudio que se presenta en esta investigación da cuenta de 

un establecimiento vulnerable con alumnos inmigrantes que ha obtenido buenos resultados 

en matemáticas y pruebas SIMCEiv  

 

La investigación aporta lecciones aprendidas acerca de cómo fue la experiencia de 

recibir y lograr que estudiantes de nacionalidad peruana tuvieran logros en matemática 

proyectando para este año llegar a 300 puntos lo significaría para este Colegio romper con 

la idea de que la vulnerabilidad y la inmigración influyen en bajos logros sobre todo en una 

asignatura como matemática. 

 

Cabe señalar que en este estudio de tipo cualitativo se estudia el caso de los 

estudiantes peruanos e hijos de inmigrantes peruanos nacidos en Chile, porque en la fecha 

en que se inicia que es el año 2011 el país recibía desde la década de los 90 una gran cantidad 

de inmigrantes venidos de ese país. 

 

Lo interesante es rescatar estas lecciones y los factores que ha sido posible 

identificar con el objeto de generar argumentos sólidos para atender en la actualidad a la 

gran cantidad de inmigrantes de otras nacionalidades que provienen de la región y que las 

autoridades no han visto venir.  

 

La idea es contar con evidencias y datos teóricos que puedan orientar sobre una 

experiencia exitosa como ha sido la del Colegio George Washington la toma de decisiones 

en otros establecimientos respecto a la inclusión y la aplicación de currículos integrados 

como lo que está planteando el mismo Ministerio de Educación a través de la puesta en 

vigencia de normativa para la inclusión.  
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El estudio está organizado en los siguientes capítulos que van conformando una 

visión de cómo el Colegio George Washington trabaja el tema de la inclusión y cómo ese 

deseo de mejora y cambio aporta en que todos los niños aprendan. 

 

El primer Capítulo muestra el Planteamiento del Problema contextualizando el caso 

de estudio, su problematización, justificación y aportes como también las preguntas y 

objetivos que guían la investigación. 

 

El segundo Capítulo sitúa en el marco referencial del Colegio George Washington 

para comprender algunos elementos que han permitido la inclusión y la gestión del 

curriculum y el aprendizaje de la matemática en los niños como también considerar las 

principales debilidades que se considera apoyar a través de la propuesta de innovación que 

aporta esta tesis. 

 

El tercer Capítulo hace referencia a los desafíos de una educación inclusiva en un 

contexto actual a modo de contrastar los hallazgos y datos teóricos encontrados con una 

postura documentada acerca del curriculum y los espacios de identidad como también los 

aportes de lo que hoy el Ministerio de Educación prescribe a través del marco regulatorio 

y curricular para la inclusión. 

 

El cuarto Capítulo contextualiza en lo referente a la inmigración y los principales 

aspectos teóricos que es necesario considerar para estudiar los factores y elementos que se 

espera rescatar del estudio. Todo ello a partir de una toma de postura clara respecto a qué 

significa para la escuela el trabajo con inmigrantes y la importancia de la interculturalidad.  
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El quinto Capítulo hace referencia a los elementos que aporta la psicología cognitiva 

y las neurociencias a la construcción de Diseños Universales de Aprendizaje en matemática 

a partir de experiencias probadas a fin de sustentar la propuesta de innovación para atender 

las demandas actuales del Ministerio de Educación respecto a la inclusión y la diversidad 

cultural en el aula producto de la ola de inmigrantes que están recibiendo las escuelas 

chilenas. 

 

El sexto Capítulo muestra el camino metodológico a seguir a partir del paradigma 

interpretativo se busca comprender la realidad del Colegio George Washington de la 

manera más natural posible a fin de rescatar datos teóricos y evidencias que expliquen cómo 

sale adelante y logra que todos sus estudiantes aprendan incluidos los inmigrantes 

mostrando que es posible ante un discurso de la prensa y algunas autoridades contrario. 

 

El séptimo capítulo muestra datos y hallazgos que permiten mostrar factores que 

surgen del contraste con categorías que surgen a partir de la teoría y las descripciones de 

los actores. 

 

Finalmente, las conclusiones permiten enunciar factores que tienen como fin ser 

orientadores y reflejar lecciones aprendidas plasmadas en un propuesta práctica y atingente 

a la realidad del Colegio George Washington pero que pueden mostrar un ejemplo de cómo 

trasferir al aula la inclusión. 
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Este trabajo incita a la reflexión sobre un tema de 

actualidad en la sociedad chilena. Se trata de una 

propuesta para leer entre líneas. 

Esta tesis busca explicar aspectos importantes de la 

inmigración en Chile específicamente sobre la inclusión 

y la discriminación en las escuelas chilenas y una 

invitación a no repetir inexorablemente las palabras de 

racismo que impiden fraternizar con otras culturas y que 

a nuestros niños afecta profundamente 

 

 
  

Presentación 

 

La presente investigación se centra en los factores que inciden en el rendimiento 

académico de las matemáticas y en los logros de los estudiantes en las pruebas 

correspondientes al Sistema de la Medición de la Calidad (SIMCE). Ello porque, a nivel 

nacional, los resultados se ven influidos en un escaso logro debido al nivel socioeconómico 

en el cual está inserta la escuela y el nivel socio cultural de los estudiantes. 

 

Tal como se ha planteado en el párrafo anterior, en Chile, el sistema de medición de 

la calidad de la educación corresponde al SIMCE que mide rendimiento de manera 

estandarizada. En este sistema se evalúa si los alumnos de 4º básico, 8º básico y 2º medio, 

han alcanzado los objetivos fundamentales y los contenidos mínimos obligatorios del 

currículo nacional (marcos curriculares de la educación básica y media, decretos 232 y 220, 

respectivamente). Los niveles de logro que establece son tres: inicial, intermedio y 

avanzado. En este sentido, se tiene que los alumnos de 4º y 8º básico en Matemática y 

Lenguaje alcanzan un nivel intermedio, no existiendo un avance significativo en el período 

analizado (años 2011, 2012, y 2013). 
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¿Por qué hablar de factores que inciden en el logro? El logro académico es difícil 

de medir, ya que intervienen una serie de factores. El proceso educativo combina un 

conjunto de insumos, tales como, características de los alumnos, de la familia, de los 

profesores y del establecimiento. La evidencia empírica sostiene que el factor familiar es el 

más importante para explicar los resultados del aprendizaje de los alumnos, especialmente 

en los países desarrollados. En el caso de Estados Unidos, Marzano (2000) señala que la 

varianza en los logros de aprendizaje de los alumnos se debe en un 80,0 por ciento al factor 

estudiante/familia y en un 20,0 por ciento al efecto escuela, del cual más de la mitad 

proviene de las variables propias de los docentes y su trabajo (13,34 por ciento). 

 

Como fundamento a lo anterior es posible recurrir a la literatura internacional que 

señala que uno de los determinantes principales en el rendimiento escolar de un niño es la 

familia, al respecto en este estudio y dado los avances de las neurociencias Mora (2010) 

resulta más pertinente a hacer alusión a influencias más que determinaciones dado que el 

ser humano puede superar las limitaciones del medio ambiente (Maturana & Dávila, 2015), 

aunque estos argumentos no son parte del estudio si resulta relevante hacer mención a ellos 

porque en parte ayudan a explicar las razones de por qué razón algunos niños superan las 

barreras del entorno. 

 

Dentro de estos estudios internacionales resulta interesante detenerse 

específicamente de la Organización Internacional de Migraciones (OIM) desde 2010 que 

alude a las características socioeconómicas y su nivel de educación. Siendo uno de los 

mayores descubrimientos de la investigación sobre el desarrollo humano que plantea que 

los logros del desarrollo de los niños se hallan directamente relacionados con el status 

socioeconómico de sus familias.   
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Siguiendo esta línea argumentativa es posible plantear que en el caso chileno esta 

condición se cumple dado que los peores resultados en las pruebas SIMCE lo registran los 

estudiantes de estrato bajo.  

 

Es así como el grupo socioeconómico marca una diferencia considerable en los 

niveles de logro de los estudiantes. De esta manera, se puede observar que los niños más 

pobres obtienen en su mayoría (sobre el 50 por ciento) sólo un nivel inicial, mientras que 

los de estrato alto un nivel avanzado (sobre el 60 por ciento). 

 

Frente a lo anterior es posible considerar el nivel de escolaridad de los padres, con 

un factor que incide en el resultado académico de los alumnos desde las etapas más 

tempranas de la enseñanza. Asimismo, el nivel educacional promedio alcanzado por el jefe 

de hogar varía significativamente según estrato socioeconómico. De este modo, las 

personas pertenecientes al decil más rico tienen en promedio 14,4 años de estudio, 

duplicando así la escolaridad de los jefes de hogar del decil más pobre que, en promedio, 

tienen 7,3 años de estudios.  

 

Por otra parte, aparece otro factor interesante y que aporta argumentos para 

fundamentar la relevancia de este estudio y que es la falta de apoyo en el hogar condiciona 

el rendimiento escolar, lo cual se presume que es característico en los hogares de grupos 

socioeconómicos bajos, ya que muchas veces, estos niños carecen de material de lectura en 

sus hogares e incluso pueden ser hijos de padres analfabetos  
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De igual manera, las expectativas de los padres y sus actitudes hacia la educación 

varían según el nivel socioeconómico e impactan en el interés académico de los niños según 

Yacsicv, 2016. No obstante, existe un porcentaje de alumnos provenientes de familias de 

menores ingresos que son capaces de lograr buenos rendimientos obteniendo sobre 300 

puntos en las pruebas del Simce. 

 

Por tanto, pareciera ser que la variable compromiso de los padres en el proceso 

educativo es un factor clave en el rendimiento escolar.  

 

De esta manera, las limitaciones económicas no impedirían generar un clima 

familiar y estilo educativo en el hogar caracterizado por acciones orientadas a la 

estimulación y compromiso de los hijos por obtener altos resultados académicos, lo que 

además, lograría ser compartido por los propios niños  

 

Estas últimas ideas permitieron mirar al interior de una escuela vulnerable y agregar 

un factor interesante sobre el cual no hay estudios en Chile, focalizando la mirada en 

estudiantes inmigrantes y en las razones de por qué sus logros mostraban una mejora como 

se detalla en páginas siguientes. Razones entre las cuales destaca el apoyo de los padres. 
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Estudiantes que son de nacionalidad peruana o bien hijos de familias peruanas 

nacidos en Chile. Cabe hacer presente que al momento en que se plantea el estudio en el 

año 2011 la gran masa migratoria en Chile provenía de Perú. Y si bien hoy el tema de los 

inmigrantes ha cambiado, resulta interesante revisar el tema a la luz de los hallazgos que 

esta investigación pueda aportar puesto que hoy el tema de la inmigración ilegal en Chile 

resulta ser un tema no menor. 

 

En foco está en las matemáticas como una forma de centrar el análisis y posterior 

discusión de los datos y hallazgos en un tema curricular que en Chile se encuentra vigente 

en cuanto representa una de los problemas más complejos que tiene la educación chilena. 

Ello además porque no es un problema únicamente chileno, los estudios indican que las  

matemáticas han constituido, tradicionalmente, la tortura de los escolares del mundo entero, 

y la humanidad ha tolerado esta tortura para sus hijos como un sufrimiento inevitable para 

adquirir un conocimiento necesario; pero la enseñanza no debe ser una tortura y no seríamos 

buenos profesores si no procuráramos, por todos los medios, transformar este sufrimiento 

en goce, lo cual no significa ausencia de esfuerzo, sino, por el contrario, alumbramiento de 

estímulos y de esfuerzos deseados y eficaces (Novaro, 2016). 
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1.1 Problema  

 

Frente a los argumentos señalados en la presentación del punto anterior, y a modo 

de situar la discusión y la problematización del tema de estudio que se enfoca en el éxito 

escolar en el aprendizaje de las matemáticas y los resultados SIMCE se enfoca a través de 

un estudio del caso de los estudiantes inmigrantes de nacionalidad peruana o de los hijos 

de estos inmigrantes nacidos en Chile. 

 

Ello porque se busca entender cómo factores socio económicos y socio culturales 

que en este grupo tanto el factor socio cultural como el económico no se ve expresado como 

en los estudiantes chilenos, puesto que en los estudiantes peruanos o hijos de familias 

peruanas nacidos en Chile la dinámica pareciera ser diferente. 

 

En tal sentido y a fin de buscar enseñanzas que permitan generar propuestas que 

permitan trabajar un Curriculum universal basado en el rescate de la dinámica de estos 

factores y otros posibles que puedan emerger para trabajar una gestión curricular basada en 

la igualdad y no en la diferencia se plantea esta investigación. 

 

Al respecto el problema de esta investigación pretende encontrar datos que aporten 

a la necesidad que tiene la educación chilena de saber a partir del estudio específico ¿Cómo 

potenciar un curriculum universal que mejore la calidad de todos los estudiantes a partir 

de los factores que intervienen en los logros en matemáticas que obtienen los estudiantes 

inmigrantes peruanos del colegio George Washington? 
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Claramente lo que se pretende no es proponer recetas, sino que mostrar una realidad 

que puede aportar a la mejora educativa y también trabajar desde los factores externos al 

niño que tal como plantea Maturana hacen que un niño viva su vida y no la de otro, porque 

no es otro, el él en relación con su entorno (Maturana & Dávila, 2015). 

 

Ello porque hoy los estudios se centran en la didáctica y la búsqueda de 

metodologías que mejoren los aprendizajes, pero resulta importante señalar que el contexto 

es importante.  

 

Durante muchos años se ha considerado la enseñanza de las matemáticas como algo 

abstracto, alejada de la naturaleza del ser humano, desprovista de toda emoción o 

sentimiento; quizás esta forma impersonal y abstracta de ver los contenidos matemáticos 

en el aula es la razón principal por la que hoy en día Chile se enfrenta al gran fracaso escolar 

de un gran porcentaje de estudiantes de educación media, para muchos de estos jóvenes las 

materias relacionadas con las matemáticas se hacen tortuosas, frustrantes, y agobiantes 

incluso desencadenando en casos extremos en  la deserción escolar.  

 

En este sentido, el estudio se centra en la indagación de los factores del entorno, la 

cultura y las oportunidades a partir del estudio de un caso de niños que aparentemente no 

tienen garantía de estos tres factores. Sin embargo, rompen esa idea y logran mejores 

rendimientos que sus pares chilenos.  
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Respecto del entorno, la cultura y las oportunidades las neurociencias, la biología y 

la psicología cognitiva aportan antecedentes que sirven para argumentar la formación 

durante los primeros años de vida de los niños y la influencia de la familia, por una parte, 

y de los profesores, por otro. Ello con el objeto argumentar ideas que permitan encontrar 

respuestas científicas frente a la interrogante respecto de qué hace la diferencia entre la 

formación de un niño chileno y uno peruano en sectores vulnerables. 

 

1.2 Preguntas de investigación 

 

Frente a la problemática descrita anteriormente las preguntas que guían esta 

investigación son las siguientes,  

 

1. ¿Cuáles son los factores que favorecen el aprendizaje de las matemáticas de los alumnos 

inmigrantes de nacionalidad peruana, del colegio George Washington, en situación 

vulnerable del sector norte y centro de la Región Metropolitana en Santiago de Chile? 

2. ¿Qué estrategias metodológicas desarrollan los profesores en la asignatura de 

matemáticas en los niveles en los cuales los estudiantes han tenido mejores resultados 

SIMCE en el colegio George Washington? 

3. ¿Qué factores debieran ser considerados en la preparación de un diseño universal de 

aprendizaje para escuelas vulnerables a partir del caso de estudio? 
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1.3 Objetivo general de la investigación 

 

Frente a lo anterior el objetivo general de la investigación es: 

 

Describir los factores que inciden en el éxito en la asignatura de matemáticas en 

estudiantes inmigrantes a partir de un caso de estudio de alumnos de nacionalidad peruana, 

del colegio George Washington, en situación vulnerable del sector norte y centro de la 

Región Metropolitana en Santiago de Chile para la innovación a través de un Curriculum 

universal. 

 

1.4 Objetivos específicos  

 

Del objetivo general anteriormente señalado que se sitúa en el colegio George 

Washington, establecimiento en situación vulnerable del sector norte y centro de la Región 

Metropolitana en Santiago de Chile se desprenden los siguientes objetivos específicos que 

buscan, en primer lugar: 

 

Identificar los factores entre los cuales están los sociales, culturales, educacionales, 

familiares y económicas que favorecen el aprendizaje de las matemáticas de los alumnos 

inmigrantes de nacionalidad peruana. 
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Con la identificación de factores y otros datos se busca además,  

 

Caracterizar las estrategias metodológicas que desarrollan los profesores en la 

asignatura de matemática en los niveles de enseñanza básica en el colegio George 

Washington, en situación vulnerable del sector norte y centro de la Región Metropolitana 

en Santiago de Chile. 

 

Finalmente, con la identificación y caracterización se busca tener antecedentes para 

a partir de lecciones aprendidas del establecimiento: 

 

Elaborar una propuesta que contenga los principales factores a considerar en la 

preparación de un diseño universal de aprendizaje para escuelas vulnerables a partir del 

caso de estudio. 

 

1.5 Formulación de supuesto 

 

Respecto del entorno, la cultura y las oportunidades la investigación se sitúa a partir 

de las siguientes presunciones.  

 

Los bajos logros en matemáticas no son responsabilidad exclusiva de la formación 

inicial de los niños como también se le denomina a la educación pre escolar. Los resultados 

de los alumnos en el área de matemática son desfavorables en todos los niveles. Por lo que 

esta investigación resulta relevante dado indaga en un problema generalizado. 
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La enseñanza matemática en preescolar y básica radica en fomentar que el alumno 

piense matemáticamente y no solo lingüísticamente. ¿Cómo lograr esto? La formación 

preescolar debiera preparar a los niños mecanizar (aprendizaje mecánico) los procesos 

aritméticos, así como construir el andamiaje necesario que siente las bases del aprendizaje 

significativo posterior (Aylwin, 2010). Respecto al conocimiento lógico-matemático 

resulta importante unirse a la idea de que se origina en el propio sujeto y es construido por 

la actividad propia del individuo (Felmer y Varas, 2011).  

 

El aumento de la matrícula extranjera ha hecho necesario la adecuación de la política 

educacional del establecimiento. Aunque aún no existe un documento escrito que refleje 

dicha transformación, en la práctica, ella se orienta a entregar una educación que reconócela 

diversidad cultural de su comunidad educativa, lo que implica tomar en cuenta la realidad, 

así como los conocimientos que portan los estudiantes y sus familias.  

 

Como expone Hilda González, profesional de apoyo de la escuela, hay que aprender 

a conocer a los niños, aprender a escuchar, aprender a que ellos tienen problemas igual 

que nosotros, metiéndose en su vida privada, preguntándole cosas que quizás otros no se 

atreven a preguntarles, involucrándose, sabiendo que los niños viven solos en una 

piececita, sin su mamá, sin su papá. Esta política se ha reflejado en acciones tendientes 

visibilizar las distintas nacionalidades que coexisten en la escuela, ya sea en los actos de 

conmemoración nacional, en las actividades tradicionales que involucran a los padres y 

apoderados, o en las actividades. 
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Las reacciones de los ciudadanos chilenos ante la inmigración que recibe el país son 

diversas y similares a las de otros países receptores de inmigración. Para ciertos grupos, el 

crecimiento en el número de inmigrantes representa un problema, pues restringe las 

oportunidades de trabajo de los nacionales. Incluso, se han registrado ataques a inmigrantes 

por parte de grupos e individuos xenófobos y racistas.  

 

En cambio, existen otros grupos que consideran beneficiosa la inmigración como 

forma de diversificación del país, planteando, además, que la inmigración es un proceso 

demográfico natural del ser humano y que también los chilenos han emigrado por diversas 

razones a lo largo de la historia.  

 

1.6 Relevancia de la investigación 

 

Un factor interesante al momento de estudiar el logro de los estudiantes en 

matemática está en la evidencia empírica, tras diversas investigaciones, que sugiere que los 

profesores tienen un impacto mayor en el aprendizaje de los alumnos que otras variables de 

la escuela (Marzano, 2000). De acuerdo a la literatura consultada existen varios indicadores 

de insumo de profesores que influyen en el rendimiento escolar, entre los cuales se 

encuentran años de escolaridad, capacitación en servicio, conocimiento de los docentes de 

la disciplina enseñada, género, experiencia, nivel salarial y clase social Encuesta de 

Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN). 
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Respecto a lo anterior las competencias para el ejercicio de la docencia representan 

hoy un punto de inflexión en cuanto representa un problema que viven y enfrentan los 

maestros de enseñanza básica, media y superior, sin embargo, cabe preguntarnos ¿Cuándo 

y porque se generó el problema? La respuesta sitúa respuesta sitúa la mirada en los 

profesores de preescolar y la búsqueda de que admitan la responsabilidad en la génesis de 

esta lamentable realidad y aceptar que en la etapa preescolar no se están enseñando las 

matemáticas adecuadamente.  

 

Estudios basados en neurociencias plantean que en las etapas en que los niños 

ingresan al sistema preescolar existe una disposición natural al aprendizaje que resulta ser 

la base del aprendizaje posterior (Marzano, 2000). 

 

No obstante, como también se señala en las presunciones, de este Capítulo, es 

necesario destacar que los bajos logros en matemáticas no son responsabilidad exclusiva de 

la formación inicial de los niños como también se le denomina a la educación pre escolar.  

 

Los resultados de los alumnos en el área de matemática son desfavorables en todos 

los niveles. Por lo que, esta investigación resulta relevante dado indaga en un problema 

generalizado. 
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La acción docente está mediada por el saber técnico, que resulta ser, a juicio de 

estudio, otro factor crucial, saber que subyace a la formación de los profesores y su cabal 

comprensión de que es la competencia matemática, lo que lleva a plantear la pregunta si 

ese saber técnico está alineado con lo que en la actualidad plantea la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y que hace referencia a la capacidad de 

una persona para identificar y entender el rol que juegan las matemáticas en el mundo, 

emitir juicios bien fundamentados y utilizar las matemáticas en forma que le permitan 

satisfacer sus necesidades como ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo. (Rico, 

2006).  

 

Sumado al factor anterior, como factor que moviliza el saber técnico del docente, 

está la metodología de enseñanza y cómo el docente gestiona en el aula el conocimiento de 

sus estudiantes, siendo clave el tipo de actividades, ejercicios, y las formas e instrumentos 

de evaluación.  

 

No obstante, frente al caso de los logros de estudiantes inmigrantes aparecen otros 

factores sobre los cuales también resulta interesante indagar, por una parte está la educación 

inclusiva y la necesidad de trabajar basados en un curriculum universal tal como lo ha 

manifestado el gobierno actual a través del Decreto Supremo de Educación D.S.E N°83 que 

plantea el fin de las escuelas de excelencia en pos de una educación basada en la igualdad 

desde la equidad y no desde la diferencia sentando las bases para la alineación de las 

escuelas con un Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) (Alba, 2012). 
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Y por otra parte, el desarrollo de la inmigración en Chile como fenómeno que afecta 

la geografía humana y urbana del país específicamente los centros económicos como lo es 

Santiago de Chile y que se comienza a visualizar en la década de los 90 creciendo en los 

2000 con una explosión sin precedentes y sin ninguna medida gubernamental para hacerle 

frente (MIDEPLAN, 2016).  

 

Cabe señalar que en el país la migración se ha convertido en un fenómeno explosivo, 

en los últimos años, dado que el país se ha transformado en un destino interesante que atrae 

a inmigrantes tanto de América Latina como del resto del mundo, debido a que se presenta 

en un contexto e imagen de país exitoso, que brinda oportunidades económicas, políticas y 

de seguridad. 

 

Según lo establece el Censo 2012, la población residente en Chile nacida en el 

extranjero pasó de 184.464 en el año 2002 a 339.536 inmigrantes el 2012, lo que equivale 

a un aumento del 84% de inmigrantes provenientes de más de 70 naciones, entre las cuales 

destacan los nacidos en Perú con un 30,52%, Argentina con un 16,79%, Colombia con un 

8,07% y Bolivia con un 7,41%. Se observa una marcada concentración de inmigrantes 

residentes en Chile en la Región Metropolitana, según información del Departamento de 

Extranjería y Migración del Ministerio del Interior (2010) que agrupa a un 68,8% del total 

de extranjeros. 

 

Ahora es preciso hacer la diferencia, porque son los inmigrantes de origen peruano 

los que han presentado logros en matemática y frente a esta situación resulta interesante 

indagar en los factores que hacen la diferencia con estudiantes chilenos y de otras colonias 

de inmigrantes.  



40 
 

 

En la actualidad, los inmigrantes peruanos forman la principal colonia extranjera en 

Chile, seguidos por los nacidos en Argentina, Colombia, Bolivia, Ecuador, España, Estados 

Unidos y Brasil. Pequeña Lima le llaman a uno de los principales lugares de encuentro de 

la colonia peruana en las inmediaciones de la Plaza de Armas de Santiago de Chile. 

 

Cabe hacer presente que hay un alto nivel de capacitación de la mano de obra 

peruana desde 2006 a la fecha (CASEN, 2016). En contraste con los ciudadanos chilenos, 

resulta interesante destacar que 77% de los peruanos en Chile tienen 10 o más años de 

estudio. 

 

El 20% de las mujeres que emigran del Perú son profesionales, de nivel universitario 

y/o técnico y un 15% ha trabajado en oficinas. El 16% de hombres procedentes del Perú 

tienen un nivel técnico y el 8% profesional.  De acuerdo con datos de Casen 2006, 25% de 

las empleadas domésticas peruanas tiene educación más allá de la secundaria, muchas 

incluso tienen nivel universitario  
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El profesor es quien se dedica profesionalmente 

a educar a otros, quien ayuda a los demás en su 

proposición humana, quien contribuye a que el 

alumno 

despliegue al máximo sus potencialidades, 

participe activa y responsablemente en la vida 

social y se integre en el desarrollo de la cultura. 

(Blat y Marín, 1980, p. 32) 

 

 

 

Presentación  

 

El aumento de la matrícula extranjera en establecimientos educacionales chilenos 

representa en la actualidad un dato que maneja cada entidad, cabe señalar que no hay 

políticas estatales ni cifras claras al respecto ya que los temas de inclusión aún son nuevos 

en el Curriculum chileno, principalmente cuando se habla de interculturalidad y ésta se 

asocia específicamente a inmigrantes.  

 

Este aumento es real y se ha producido, tanto de educación general básica (primaria) 

como enseñanza media (secundaria) lo que ha hecho necesario la adecuación de la política 

educacional de cada establecimiento. Esta afirmación se extrae de un sondeo hecho en este 

estudio en la región Metropolitana a fin de organizar evidencias que permitan estudiar los 

factores que derivan de una integración eficiente. 
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Así se llega al Colegio George Washington, campo de estudio de esta investigación, 

en la cual, aunque no existe un documento escrito que refleja dicha transformación, en la 

práctica, ella se orienta a entregar una educación que reconócela diversidad cultural de su 

comunidad educativa, lo que implica tomar en cuenta la realidad, así como los 

conocimientos que portan los estudiantes y sus familias. Como expone Hilda Gonzálezvi 

(mayo 2009), profesional de apoyo de la escuela, hay que “aprender a conocer a los niños, 

aprender a escuchar, aprender a que ellos tienen problemas igual que nosotros, metiéndose 

en su vida privada, preguntándole cosas que quizás otros no se atreven a preguntarles, 

involucrándose, sabiendo que los niños viven solos en una piececita, sin su mamá, sin su 

papá”. Esta política se ha reflejado en acciones tendientes visibilizar las distintas 

nacionalidades que coexisten en la escuela, ya sea en los actos de conmemoración nacional, 

en las actividades tradicionales que involucran a los padres y apoderados, o en las 

actividades. 

 

No obstante, esta no es una situación generalizada, de acuerdo a un estudio realizado 

por Stefoni (2003) por encargo de la Organización Internacional de Migraciones (OIM), los 

problemas de las familias peruanas son acuciantes. Si bien la normativa vigente señala 

explícitamente que las autoridades deben dar todas las facilidades para el ingreso escolar, 

en concreto las familias peruanas más pobres encuentran una serie de obstáculos en el 

proceso de escolarización y finalmente acaban siendo discriminadas de la mayoría de los 

establecimientos educacionales ya sea por falta de cobertura, solicitud de documentación 

excesiva o racismo manifiesto.  
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Los padres y especialmente las madres inmigrantes buscan los centros escolares que 

estén cerca de sus domicilios y que sean recomendados por sus amistades y parientes que 

ya tienen escolarizados a sus hijas e hijos en ese lugar; es decir, a través de los contactos 

con sus propias redes migratorias, como afirmarían Portes, Landolt y Guarnizo (2003) 

desde abajo. 

 

Generalmente estos colegios se caracterizan por su buena voluntad en la acogida de 

niñez inmigrante y porque en estos lugares acaban siendo matriculados la mayoría de las 

niñas y los niños extranjeros que son rechazados de los otros centros. De este modo, en 

estos colegios se desencadena un proceso de alta concentración de población escolar 

migrante y son centros que están localizados en determinados barrios de algunas comunas 

de la capital, justamente donde habitan las comunidades migrantes 

 

Dentro del mapa migratorio santiaguino conocidas son las escuelas República 

Alemania y República Panamá, Colegio George Washington, por nombrar las más 

emblemáticas, las cuales se caracterizan por una gran apertura y acogida a la niñez 

inmigrante. Las escuelas con un 50 por ciento o más de matrícula extranjera ya comienzan 

a ser estigmatizadas como escuelas de inmigrantes (Stefoni, 2003). 

 

A pesar de que el Estado chileno garantiza efectivamente el acceso escolar a la niñez 

inmigrante, esto no es suficiente para lograr el gran desafío de la integración social en las 

aulas, en los patios y en las relaciones sociales que se dan en el entorno escolar. 
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Además de los factores estructurales comentados recientemente existe una serie de 

problemáticas de tipo sociocultural como el racismo y la discriminación que sufren 

cotidianamente las niñas, los niños y sus familias en los colegios y barrios donde viven, que 

ahora pasamos a revisar (Stefoni, 2003). 

 

En resumen y frente a lo expuesto este Capítulo que resulta ser el Marco de 

Referencia de esta investigación en cuanto es posible situar el estudio en un grupo de 

personas que están presentes y son protagonistas en todos los sectores de la producción: 

servicios, construcción, industria, agricultura, puertos, pero también son médicos, 

empresarios, asesoras del hogar, enfermeras, oficinistas, albañiles, conductores, 

comerciantes, etc. 

 

Se caracterizan por un espíritu emprendedor que no sólo ha revitalizado espacios y 

barrios, sumando varios miles de millones de dólares, sino que ha generado empleo tanto 

para sus connacionales como para los chilenos. Siendo esta virtud de la migración peruana 

en la cual se centra el estudio porque también está influyendo en la educación de los niños. 
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Al respecto hay factores interesantes como son los elevados índices de escolaridad, 

de quienes vienen a trabajar y prosperar, a mejorar su vida y de sus familias, y lo hacen con 

una formación y capacitación que recibieron en su país de origen que aparentemente, y es 

lo que se investiga en este estudio, influye en el logro de los estudiantes, aun cuando las 

familias peruanas provenientes de niveles bajos y medio-bajos y se enfrentan a una serie de 

dificultades para organizar el proceso de matrícula por falta de tiempo, debido a las largas 

jornadas laborales y especialmente por las carencias económicas que les impiden poder 

acceder a una educación de calidad vencen esos obstáculos y al parecer muestran mayor 

resiliencia. 

 

2.1 Descripción del proyecto educativo de la escuela  

 

El Proyecto Educativo Institucional en adelante PEI (Ver en Anexo R de esta Tesis 

Reglamento Interno del CGW)) constituye la expresión del grado de autonomía que ha 

alcanzado la Corporación Educativa George Washington y encierra en gran parte 

lineamientos que se orientan en pro de la inclusión y el trabajo para la comunidad que 

atiende. De esta forma se proyecta en ejercer liderazgo con estilo propio en función de las 

características específicas que la comunidad educativa que atiende. 
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Este PEI busca hacer realidad los sueños y propósitos académicos, con la consigna 

de estar permanentemente en la búsqueda del saber. Los cambios socioeconómicos y 

políticos, conjuntamente con los grandes avances en el campo de la ciencia y tecnología, 

impulsan a esta comunidad educativa a revisar y rediseñar una de las estructuras básicas de 

la sociedad chilena; la educación, para poder enfrentar con éxito los grandes desafíos del 

futuro 

 

Lo anterior implica que esta comunidad educativa asume una tarea compartida para 

asegurar una formación de calidad y garantizar el acceso equitativo a la educación. Uno de 

los propósitos del colegio es la formación de sus alumnos como futuros agentes sociales 

seguros y capaces de aportar y mejorar la sociedad, a través de herramientas académicas y 

valóricas de alta calidad. 

 

Una lectura detallada de su proyecto educativo centra todos sus esfuerzos y medios 

para la formación integral de los alumnos, impartiendo una educación de calidad, 

ofreciendo experiencias significativas de aprendizaje para incorporar a sus vidas mayor 

conocimiento, habilidades y actitudes que la sociedad demanda, fomentando la armonía con 

los miembros de su comunidad y el respeto por el medio ambiente. 

 

En este contexto resulta interesante que para que este proyecto pueda realizarse 

eficaz y eficientemente, la entidad educativa se preocupa de que debe ser reconocido y 

aceptado en su identidad por cuanto intervienen en el proceso educativo. Por tanto, se 

actualiza y se reflexiona en torno a las prácticas y estrategias que se imparten, haciéndolas 

conocidas por toda la comunidad.  
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En tal sentido la inclusión se ve como el proceso de identificar y responder a la 

diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través, de la mayor participación 

en el aprendizaje y  las culturas  reduciendo la exclusión. 

 

2.2 Condiciones socioeconómicas del alumnado inmigrante  

 

La integración de los inmigrantes, especialmente de los niños, también está 

conectada con las condiciones socioeconómicas en que se desenvuelven los padres y las 

familias siendo este un dato que el establecimiento maneja dentro de sus registros. 

 

Cabe señalar que el acceso de estas familias al inicio de la investigación es precario 

principalmente en lo referido al acceso a servicios básicos, sumado a un rechazo y actitudes 

discriminatorias por parte de la sociedad de recepción tal como se comienza a apreciar en 

informes de la época.vii 

 

Un primer problema que deben enfrentar los hijos e hijas de inmigrantes, está 

asociado a la desintegración familiar, especialmente en aquellas familias donde, 

generalmente la madre, que trabajan en condiciones de irregularidad migratoria 

(indocumentadas), lo que atenta contra la posibilidad de integración familia.  
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La escasa presencia de menores extranjeros de 15 años –de acuerdo a datos del 

Departamento de Extranjería y Migración del año 2006, correspondería al 18,4% de la 

población extranjera-, mostrando que la posibilidad de poder concretar la reunificación 

familiar, e perfilaba como complicada, fundamentalmente por la inestabilidad de las fuentes 

de trabajo, y la consecuente condición de inmigrante irregular.  

 

El panorama anteriormente descrito, puede ser complementado con la información 

entregada por la Universidad de Talca (2005), acerca del ingreso promedio que reciben la 

población extranjera, especialmente la peruana. De acuerdo al mencionado estudio, un 17% 

de los encuestados, manifestó recibir un sueldo menor a $116.000, mientras que un 60%, 

manifestó que sus ingresos se encontraban dentro del rango entre $116.000 - $200.000.  

 

Además, debemos considerar, que en virtud del bajo número de menores de 15 años, 

gran parte de este dinero es enviado en forma de remesas para los familiares, que quedaron 

en Perú. 

 

Entonces, hasta el momento estudios aportaban la conjunción de una serie de 

factores que revelan las frágiles condiciones en que se desenvuelven, en nuestra sociedad, 

los padres de los niños y niñas inmigrantes.  

 

Patentes están la discriminación laboral y a la dificultad de tener un trabajo con un 

contrato estable, por lo que desde fines de la década de los 90 y en los 2000 la integración 

del contingente inmigratorio, especialmente de los menores, se vuelve difícil. 
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En tal sentido el lugar de residencia de los inmigrantes que habitaban cerca del 

colegio también es precaria. Viven en piezas que arriendan por poco dinero, las que se 

ubican principalmente en barrios localizados en las comunas de Independencia, Recoleta, 

Estación Central o lugares como Plaza Brasil, todos sectores cercanos al centro del Gran 

Santiago, lugar de encuentro de muchos peruanos.  

 

Es la misma comunidad educativa del Colegio la que aporta en conversaciones 

iniciales para iniciar el estudio que a pesar que muchas familias viven con niños, en muy 

malas condiciones sanitarias, siguen habitando en estas condiciones.  

 

Ello porque la necesidad de estos inmigrantes de residir en algún lugar ha llevado a 

algunos propietarios chilenos a hacerse de dinero arrendando y subarrendando.  

 

No obstante, ya en el mismo establecimiento señalan personas del equipo directivo 

que la nostalgia y las ganas de salir adelante pueden más. Comienzan a llegar los parientes 

y los amigos que se van allegando internamente a los demás en estas piezas compartiendo 

los gastos de la vida diaria (Stefoni, 2003). 

 

Así, se va conformando una concentración de migrantes en lugares aledaños al 

colegio en condiciones de habitabilidad deficientes. Esto ocurre en casi toda la zona antigua 

de Santiago a partir de la información entregada por el Censo de 2002, es posible establecer 

la tipología de vivienda en la que habitan los inmigrantes peruanos.  
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Por ejemplo, en la comuna de Santiago predomina el arriendo de pieza en casa 

antigua o conventillo; mientras que en las comunas de Recoleta e Independencia, los 

inmigrantes peruanos se han localizado mayormente en casas o galpones antiguos 

refaccionados para el uso residencial, con escasas condiciones de infraestructura y servicios 

básicos (Torres e Hidalgo, 2009).  

 

Al ser precarias la vivienda de los inmigrantes, también se precarizan sus 

condiciones socioeconómicas, y sus hijos e hijas, se desenvuelven en un ambiente poco 

propicio para asistir a la escuela y estudiar, por lo cual, frente a esta situación y frente a lo 

que indica la teoría sería difícil romper el círculo de la vulnerabilidad de este grupo humano. 

 

Esta segregación que comienzan a sufrir los inmigrantes se extrapola al ámbito 

educacional “(…) pues se ha detectado una incipiente concentración de matrícula extranjera 

en determinados establecimientos escolares” (Stefoni, 2003. p.38), justamente en aquellas 

comunas donde se concentra la inmigración peruana, y en donde llegan los niños y niñas 

una vez que se producido la reunificación familiar, tal como lo afirma el estudio. 
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Pues bien, enfrentados a esta situación de exclusión social que experimenta una 

parte importante de niños y niñas inmigrantes, se le “pide a la Escuela, y a las políticas 

educacionales, que haga efectiva la igualdad de oportunidades y la diversidad de trato” 

(Martínez, Franco, Díaz y Pozo, 2001: 23). Se busca que el sistema educacional entregue 

las herramientas, para un eficaz desenvolvimiento de los alumnos en la sociedad. Sin 

embargo, la realidad de la escuela nacional, muestra otro derrotero.  

 

Tabla 1 Logro Sistema de Medición Nacional SIMCE Establecimientos Educativitos 

comuna de Santiago Centro. 

 

 
Los cinco colegios que declaran una mayor matrícula de estudiantes extranjeros en 

las Comunas de Independencia y Santiago Centro, año 2007. Fuente: Niños y niñas 

inmigrantes en Santiago de Chile. Entre la integración y la exclusión (Stefoni, 2003). 
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La información entregada muestra a los 5 colegios con mayor matrícula de alumnos 

inmigrantes, en las comunas de Santiago Centro e Independencia. Cuatro pertenecen al 

sistema municipal, mientras que el restante es Particular Subvencionado. En estos cinco 

colegios, la matrícula de alumnos extranjeros no baja del 20%, y el que presenta una mayor 

incidencia de alumnos extranjeros es el Colegio George Washington, de la comuna de 

Independencia, con un 50% de su matrícula. Ninguno de los cinco colegios aludidos, logró 

superar esa cifra. 

 

No obstante, lo que resulta aún más preocupante, es que el segundo colegio con 

mayor matrícula de niños y niñas extranjeras, presentó un promedio de la prueba del 

SIMCE de 205, muy por debajo del promedio nacional. Además, y si desagregamos sus 

resultados, encontramos que en lenguaje, obtuvo 211 puntos y en educación matemática, 

199 puntos. Esto es muy por debajo de lo que se estima es un puntaje mínimo, en función 

de la categorización del Ministerio de Educación (MINEDUC, 2007). 17 Se sumaron los 

resultados de las pruebas de los subsectores Lenguaje y Comunicación y Educación 

Matemática, del 2006, para el 4º Básico.  

 

Por ello es que podemos sostener que el sistema escolar chileno presenta profundas 

desigualdades, puesto que el colegio perteneciente al sistema municipal tiende a obtener 

magros resultados, por lo que la educación en Chile no asegura calidad, como tampoco 

equidad. Entonces, en el caso de los alumnos inmigrantes se produciría una doble 

discriminación en el acceso desigual a las oportunidades, pues a la condición de pobreza y 

vulnerabilidad en la que se encuentran, se suma el hecho de ser migrantes. 
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Ante esta información es posible afirmar que las condiciones socioeconómicas y 

una creciente segregación  del sistema educativo, no apuntan a la integración. El cómo 

abordar el problema de la integración de los niños y niñas extranjeros radica en los pocos 

recursos, o su ausencia, para afrontarla, por lo que “(…) las estrategias de integración 

estarán en manos de las condiciones personales de los alumnos -si son conversadores, 

sociables o violentos- y de los recursos, especialmente económicos, de los apoderados” 

(Stefoni, 2004. p.53). 

 

2.3 El tratamiento de la integración e inmigración en el currículo del CGW 

 

Como ya se ha comentado y analizado anteriormente en este estudio, el sistema 

educacional es una herramienta imprescindible, que tiene la sociedad, para transmitir 

valores y conocimientos, delineados por el aparato estatal, y que propenden a una serie de 

comportamientos y actitudes. En este engranaje, es donde emergen los libros de textos 

escolares, pues éstos “son una herramienta de transmisión de conocimientos, de modelos y 

valores de la sociedad y que han contribuido a afirmar una educación diferencial” (Peña y 

Torío, 2008). No obstante, los textos escolares son el reflejo de otra estructura más 

inmanente e importante, como lo es el currículo educacional. 
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El currículo educacional, se caracteriza por estructurar y ordenar lo que se va a 

enseñar en la escuela. Por lo mismo, no es un proceso que emerge de las vicisitudes 

temporales de una sociedad, sino que es un proceso intencional, que compromete una visión 

de hombre y sociedad, y por consiguiente está cargado ideológica y valóricamente 

(Magendzo citado en Poblete, 2016). Por lo tanto, la presencia o la ausencia de 

determinados contenidos, marca el comportamiento de una sociedad, en su conjunto, frente 

a determinados temas. 

 

2.4 La Inclusión eje del PEI 

 

La inclusión se ve como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las 

necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje y  

las culturas reduciendo la exclusión.  

 

Involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y 

estrategias, con una visión común que incluye a todos los niño y niñas, reconociendo las 

diferentes necesidades de los alumnos para responder a ellas, adaptándose a los diferentes 

ritmos y estilos de aprendizaje para entregar una enseñanza de calidad, haciendo uso de 

todos los recursos humanos y materiales que disponga el colegio.  
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2.5 Valoración y fomento de la diversidad cultural  

 

En el contexto de una sociedad cada vez más compleja, donde se experimentan 

permanentes cambios socioculturales con personas de diferentes orígenes. Esto ha 

permitido una ampliación de los vínculos entre grupos culturales diversos, lo que exige 

tolerancia y flexibilidad para comprender y adaptarse a nuevas situaciones. En este sentido 

cobra gran importancia la educación intercultural, ya que supone una valoración positiva 

de la diversidad y respeto por las personas. 

 

En base a esta idea se incluyen el respeto y la valoración de la diversidad en el PEI 

del establecimiento educativo con el objeto de potenciar en los estudiantes el 

reconocimiento de la igualdad de las personas en dignidad y derechos, así como el respeto 

y valoración de sus diferencias en su forma de ser, actuar, pensar, sentir, creer, vivir y 

convivir. Partiendo del supuesto de cada ser humano es transmisor de su cultura, la cual se 

expresa como parte de su identidad. 

 

Desde esta perspectiva este colegio ofrece su servicio educativo con una mirada 

abierta a la integración, siendo pionero en la Educación Inclusiva, valorando y fomentando 

la diversidad, condiciones personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que 

presentan problemas de aprendizaje o discapacidad.  
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2.6 Reseña histórica  

 

El colegio George Washington se fundó en marzo del año 1980, funcionando junto 

al colegio Industrial Bernardo O’Higgins, luego se trasladó a un local propio ubicado en 

calle Independencia 780. 

 

En el año 1995 la escuela Básica se separa de la Enseñanza Media y se establece en 

calle Maruri 561, utilizando esta dependencia hasta el año 2013. El cambio de dirección se 

realiza por motivos ajenos, ya que el terreno sería utilizado para otros fines. A contar del 

año 2014, se ubica en Echeverría 935, en la misma comuna de Independencia (lugar en 

donde funcionaba el Liceo Ignacio Carrera Pinto). 

 

A pesar de todos estos cambios de local, este colegio se ha destacado por fomentar 

la inclusión, puesto que abre sus puertas a la comunidad, apoyando y guiando el proceso de 

inserción tanto de alumnos extranjeros como de alumnos con discapacidades físicas y 

sicológicas, las cuales son fortalecidas primeramente, con la formación del vínculo afectivo 

y el conocimiento pleno de cada uno de nuestros alumnos. De esta forma el trabajo docente 

y de profesoras diferenciales se une con el mismo objetivo que es contribuir a la formación 

de  personas integras. 
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El desarrollo de las actividades pedagógicas y el esfuerzo de toda la comunidad por 

lograr los objetivos ha permitido alcanzar la categoría de Autónomos el año 2014. Categoría 

otorgada por el Ministerio de Educación en función del resultado en el Sistema de 

Medicación de Calidad de la Educación (SIMCE) e indicadores complementarios, que 

establece estándares nacionales y criterios específicos, los cuales categorizan a los 

establecimientos educacionales adscritos al régimen Subvención Escolar Preferencial 

(SEP) ley que entrega recursos del Estado para mejorar la equidad y calidad educativa de 

los establecimientos. 

 

2.7 Entorno 

 

El Colegio se ubica en la comuna de Independencia que surgió en 1991 con la unión 

de parte de las comunas de Santiago, Conchalí y Renca. La parte sur de la comuna, es decir, 

el cuadrante comprendido por el río Mapocho, Plaza Chacabuco (límites sur y  norte), 

Avenida de la Paz (por el oriente) y Panamericana norte, Avenida Hipódromo Chile y 

Avenida Fermín Vivaceta (por el poniente)  pertenecía a la  comuna de Santiago y la parte 

norte a la de Conchalí 

 

Dado el corto tiempo de la creación de la comuna, aún es posible ver las diferencias 

sociales entre las distintas comunas que conforman la actual Independencia, así el sector 

que correspondía a Santiago es claramente un barrio de clase media (en todos sus estratos) 

en tanto que los otros reflejan un carácter más popular. 
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Los puntos limítrofes del colegio George Washington más significativos 

corresponden a: Norte comuna de Conchalí – Sur: comuna de Santiago -Oriente: comuna 

de Recoleta – Poniente: comuna de Renca. También se puede visualizar del sector descrito 

una gran actividad comercial, el funcionamiento de un gran número de centros de servicio 

a la comunidad, tales como: Hospitales, Carabineros, Bancos, Universidad, Municipalidad 

y centros culturales como Estación Mapocho. En el perímetro Este (Comuna de Recoleta) 

se encuentra la Vega Central, en donde muchos de nuestros apoderados trabajan y se 

desenvuelven en diversas funciones, venta de café, verduleros, aseadores, cocineros, etc.  

 

Este es un sector con una diversidad cultural amplia producto de la cantidad de 

migrantes que resguarda. La población en los sectores aledaños al colegio, en su mayoría 

es Peruana y Colombiana, no obstante, presenta una cantidad in creciente de haitianos, de 

la República Dominicana, Coreanos, Ecuatorianos, Sudafricanos (República del Congo) y 

Canadá. 

 

Estas familias migrantes se han establecido en casas patronalesviii de estructura 

amplia y antigua, por tanto, muchos de nuestros alumnos viven en ellas, lo que los lleva a 

compartir espacios como patios interiores y baños. 
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2.8 Oferta educativa del colegio 

 

Este colegio imparte Planes y Programas de Estudio de Educación de Enseñanza 

Pre básica y Básica, según Planes y Programas propuestos por Ministerio de Educación 

(MINEDUC) NT1 y NT2 a través de programas pedagógicos aprobados en septiembre de 

2008. Específicamente de 1° a 6° Básico por decreto 2960/2012, y de 7° y 8° Básico por 

decreto 1363/2011. 

 

2.9 Programas y / o proyectos en ejecución en la escuela 

 

Entre los programas y proyectos que tienen lugar en el Colegio están el Programa 

de alimentación y salud escolar (JUNAEB). Considerando la necesidad prioritaria, es decir 

de alta vulnerabilidad, de los alumnos, este Colegio posee un comedor, en el cual, a través 

de la JUNAEB, entrega colación y almuerzo para 354 alumnos de Primero a Octavo, y 35 

para niños de Pre básica. 

 

Además, reciben útiles escolares y otros servicios como; atención dental y 

oftalmológica. 
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2.10 Proyecto de integración escolar (PIE):  

 

Es una estrategia inclusiva del sistema escolar cuyo objetivo principal es entregar 

apoyo a los estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE), ya sea 

transitorias o permanentes, con el fin de equiparar oportunidades para su participación y 

progreso en los aprendizajes del Curriculum nacional, y a través de ello contribuir al 

mejoramiento de la enseñanza para la diversidad de todo el estudiantado. 

 

El equipo de profesionales está compuesto por 6 Profesoras Diferenciales, 3 

Psicólogos y un Fonoaudiólogo, que atienden a 95 alumnos con necesidades transitorias 

como: Trastornos del lenguaje, Déficit Atencional, Dificultades Específicas del 

Aprendizaje y Rango limítrofe, 26 alumnos permanentes con discapacidad intelectual en 

todos sus rangos: severo, moderado y leve, lo que hace un total de 121 alumnos. 

 

Estos proyectos se realizan mediante trabajo colaborativo, apoyos pedagógicos, 

estudio de casos (20 cursos). Además de la incorporación de la comunidad a través de 

trabajo con apoderados, mediante citaciones individuales y talleres, adecuación de 

planificación y evaluación. 
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2.11 Jornada escolar completa de 3° a 8° año básico 

 

La formulación del Proyecto Jornada Escolar Completa (JEC) modifica la cantidad 

de horas de libre disposición destinadas a talleres a los cursos de Tercero y Cuarto año 

Básico, cuyos planes de estudio tienen 31,5 horas y 6,5 horas de libre disposición, lo que 

totaliza 38 horas de clases semanales, no obstante, se realizarán 40 horas semanales 

distribuidas de la siguiente manera:  

 

 Taller literario 2 horas. 

 Taller de Inglés 2 horas. 

 Taller de computación 2 horas. 

 Taller de Resolución de problemas 1 hora (Matemática). 

 Tecnología 1 hora para mejorar el logro de los objetivos curriculares de la asignatura. 

 Orientación para fortalecer la formación integral del alumno, lo que totaliza 8,5 horas 

semanales. 

 

La reformulación del Proyecto Jornada Escolar Completo (JEC) modifica la 

cantidad de horas de libre disposición destinadas a Talleres en los cursos de 5° a 8° año, 

cuyos planes de estudio tienen 32 hrs., se aumenta horas de libre disposición de 7 horas a 8 

horas, por lo tanto, se realizarán 40 horas semanales en vez de 39. Realizándose las 

siguientes actividades: 

 Taller de Resolución de Problemas con 2 hora de clases (Matemática). 

 Taller de Computación con dos horas. 

 Taller de Gimnasia con dos horas. 
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 Taller de A Visuales. 

 Música con una hora de clases. 

 Taller de Tecnología con una hora semanal de 5° a 8° año, 3 talleres con 2 hrs. cada uno 

y dos Talleres de una hora cada uno, por lo tanto; se realizarán 40 hrs. de clases 

semanales. 

 

2.12 Proyecto ENLACES 

 

En el marco de la estrategia de integración de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC) a la educación y el  desarrollo de competencias en los diferentes 

actores del sistema escolar, en el Colegio se aplica el proyecto Enlaces que orienta sobre 

las habilidades y TIC para el Aprendizaje, a fin de desarrollar la capacidad para 

desenvolverse adecuadamente en los ámbitos de trabajo con información y comunicación 

en ambiente digital que definen la habilidades para resolver problemas de información, 

comunicación  y  conocimiento, así como dilemas éticos en  ambiente digital. También a 

través de este proyecto se integra la interculturalidad a fin de fomentar el respeto, la 

tolerancia, la igualdad y la empatía, como ejes fundamentales. 

 

 

  



65 
 

 

Presentación 67 

Curriculum Universal para el Aprendizaje para la Inclusión 72 

Diseño Universal de Aprendizaje DUA 74 

Enseñanza Universal de las Matemáticas  79 

La Matemática en el Curriculum de la EGB y la Inclusión 83 

Oferta Educativa  89 

Espacios de Identidad en el Curriculum Chileno 89 

Factores a Considerar en el Curriculum Inclusivo 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III. HACIA UNA EDUCACIÓN CHILENA  

INCLUSIVA 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

  



67 
 

 

El racismo universalista es a veces brutal y a veces 

condescendiente, sólo es verdaderamente universalista 

si en efecto pretende integrar en la modernidad a los 

pueblos a los que se dirige y disolverlos mediante una 

asimilación, asegurando a cada persona un tratamiento 

individual igualitario, el de los derechos del hombre y 

del ciudadano (Wieviorka, 2009, p.54). 

 

Presentación 

 

En la actualidad, cerca de 40 mil personas de origen peruano (Parra 1998) han 

llegado a nuestro país buscando mejorar sus condiciones de vida y tener mayores 

oportunidades. En el quehacer cotidiano de las escuelas de la región metropolitana 

específicamente, en la ciudad de Santiago de Chile, esta situación ha impactado al de 

recibir un número significativo de inmigrantes, quienes se han concentrado en ciertos 

sectores del Gran Santiago en ciertas comunas y barrios. 

 

El impacto de dicho fenómeno en la escuela, aunque no ha sido registrado 

formalmente, se mueve en una dinámica que resulta interesante dar a conocer y que no ha 

sido del todo fácil para el inmigrante peruano que a pesar de la cercanía geográfica, quienes 

llegan no tienen necesariamente una cercanía cultural con la sociedad chilena en cuanto a 

la acogida, lo cual ha generado sentimientos de rechazo hacia los ciudadanos peruanos 

reflejados en el afloramiento de prejuicios y dinámicas discriminatorias hacia ellos en 

diversos ámbitos de la vida pública y privada. 
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Un porcentaje importante de quienes migran desde Perú son menores de edad que 

se insertan en el sistema educacional chileno. Aunque cuesta plantear un número específico 

como dato cuantos niños y niñas peruanos, o nacidos en Chile y que son hijos de 

inmigrantes participan del sistema escolar chileno no pudiendo entregarse información a 

priori de cantidades de población y distribución por dependencia administrativa de 

establecimientos particular, subvencionado o municipal, porque no existe evidencia 

científica al respecto. Salta a la vista en las realidades de escuelas insertas en los barrios 

en los cuales se han concentrado los inmigrantes una cantidad de estudiantes que están 

influyendo en la dinámica social de las escuelas. 

 

Esta situación muestra una institucionalidad escolar que aún no considera la 

inmigración como hecho que está incidiendo en la existencia de un nuevo escenario en la 

escuela en lo que respecta a su gestión curricular y de convivencia. 

 

Si bien el año 2005 el Ministerio de Educación emite un pronunciamiento que 

regula  el ingreso de los niños y niñas inmigrantes al sistema educacional chileno, la cual 

establece una serie de requisitos encaminados a facilitar los trámites de ingreso, 

garantizando así el derecho a la educación de acuerdo a las convenciones internacionales 

suscritas por el Estado de Chile, no hay lineamientos de carácter curricular.  
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Es necesario destacar que en Chile a nivel pedagógico, el tema multicultural es 

tratado indirectamente desde el programa de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) y 

existen algunas consideraciones al respecto en la Política de Convivencia Escolar.  

 

Sin embargo, el trabajo de las secretarías regionales ministeriales en materia de 

supervisión se encuentra enfocado principalmente en la calidad. Por esto, es frecuente que 

programas como el EIB y el de Educación Especial entren en conflicto con los programas 

prioritarios para el Ministerio, los cuales no abordan directamente el tema inmigratorio 

dejándolo al criterio de los supervisores encargados o a la sensibilidad que en la escuela se 

desarrolle sobre el tema. 

 

Una revisión de antecedentes curriculares que aborden este tema en la Escuela 

muestra que no existe una evidencia científica que permita una discusión más amplia 

relativa al desarrollo del currículo escolar para la instalación de nociones de educación 

multicultural o de cómo el sistema educativo puede fortalecer una visión multiculturalita 

en la sociedad. Tema que a juicio de esta investigación es de evidente importancia por los 

flujos migratorios crecientes desde y hacia Chile de otros grupos sociales y culturales 

pertenecientes a otros países de la Región. 
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Desde el punto curricular es posible afirmar que es necesario trabajar una mirada 

que permita explicitar los espacios de identidad (Tadeu da Silva, 1999) Dado que las 

escuelas afectadas plantean desde la experiencia práctica la inutilidad de trabajar con un 

curriculum que no resulta pertinente para casos donde existe diversidad de culturas en el 

aula. 

 

La idea es incorporar una visión pluralista y abierta hacia otras formas de entender 

el mundo y la dinámica social en que se mueve hoy la educación sobre todo la más 

vulnerable en Chile.  

 

Si bien existe hoy formalmente una propuesta curricular de educación intercultural, 

ésta funciona en contextos donde los alumnos tienen un origen cultural visiblemente 

diverso y está asociada a pueblos y etnias. Debido a esto, en el curriculum nacional la 

diversidad cultural se trabaja únicamente a través del programa de Educación Intercultural 

Bilingüe (EIB), a pesar de que con esta perspectiva se niega al resto del alumnado el 

conocimiento explícito y amplio de las diversidades culturales, la existencia de los otros, 

y con ello el ejercicio de la tolerancia, el conocimiento y respeto de las otras culturas y la 

promoción de actitudes antirracistas, que este tipo de educación intercultural conlleva” 

(Riedemann, 2016). 
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A continuación se presentan en este Capítulo un desarrollo de fundamentos que 

muestran una hoja de ruta que busca a través de teoría aportar hacia la generación de 

políticas adecuadas para trabajar la diversidad cultural en un sistema educativo donde las 

evidencias documentales emanadas del MINEDUC muestran predominancia de un 

discurso basado en políticas compensatorias y enfoques asimilacionistas, ambos basados 

en una idea homogeneizadora que busca establecer una identidad única para todos, definida 

de antemano y reproducida a través del curriculum (Poblete, 2016). 

 

Es en la búsqueda de la valoración la diversidad cultural que esta investigación 

pone el foco en el estudio de niños inmigrantes peruanos en la escuela chilena 

específicamente desde lo curricular y el aprendizaje de las matemáticas a fin de indagar en 

los factores que aporten a generar una postura científica que valore la cultura como un 

recurso y por lo tanto no como algo cerrado y estático (Poblete, 2016). 

 

Para Poblete (2016) el discurso acerca de la diversidad y la tolerancia en la escuela 

es una forma de enmascarar la desigualdad ya que la diversidad sería una condición 

necesariamente ligada a la marginalidad, por lo que ésta se transforma inevitablemente en 

un posible foco de riesgo social.  

 

Exclusión y diversidad se conectan, en estos proyectos oficiales, por la mutua 

condición de pobres o necesitados y de población de alto riesgo urbana o rural.  

  



72 
 

3.1 Curriculum universal de aprendizaje para la inclusión 

 

En la actualidad en Chile el discurso de la educación inclusiva en el contexto de la 

educación para todos ha cobrado vigencia con la promulgación de un Decreto Supremo de 

Educación Decreto N°83 que aprueba criterios y orientaciones de adecuación curricular 

para estudiantes con necesidades educativas especiales de educación parvularia y 

educación básica que abre cabida a la inclusión en lugar de la segregación. 

 

Esta idea de favorecer el acceso al currículo nacional de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales, es a juicio de esta investigación, un antecedente 

interesante que evidencia la adecuación de las políticas educativas a un contexto complejo 

en el cual el currículo ya no puede ser gestionado como se ha hecho en el siglo pasado.  

 

No obstante, existe un grupo de estudiantes que, si bien no tienen necesidades 

educativas especiales, representan un grupo social que aumenta y que también demanda 

inclusión y que está conformado por estudiantes inmigrantes peruanos o bien hijos de 

inmigrantes nacidos en Chile. 

 

Resulta interesante el planteamiento del D.S. N°83 en cuanto abre la puerta a la 

inclusión en el currículo. No obstante, considerar para la inclusión solamente a estudiantes 

minusválidos deja fuera a un grupo creciente de niños inmigrantes peruanos que también 

se encuentran al margen del currículo 

.   
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En tal escenario educativo la idea de que en cualquier grupo humano la diversidad 

es la norma y no la excepción, y que es compartida ampliamente por los docentes y otros 

profesionales del ámbito de la enseñanza a nivel internacional pone en la discusión 

educativa la pregunta acerca de qué es la inclusión educativa y qué significa un currículo 

universal sobre todo cuando los estudiantes son diversos en infinidad de aspectos: 

físicamente; por su origen familiar, socioeconómico y cultural; respecto a su lengua 

materna; a su etnia, entre otros aspectos 

 

Lo que puede afirmar que existe en el contexto educativo chileno una diversidad 

de diversidades y que ello debe tener cabida en el curriculum. Cabe preguntarse si esa 

diversidad incide en el aprendizaje desde la influencia del contexto. Los últimos avances 

neurocientíficos demuestran que no existen dos cerebros iguales. Si bien todas las personas 

compartimos una estructura similar en lo relativo a las regiones cerebrales especializadas 

en determinadas tareas, nos diferenciamos en la cantidad de espacio que cada una de 

esas regiones o módulos ocupan en el área total del cerebro, así como en las zonas 

implicadas que se activan simultáneamente en las tareas de aprendizaje.  

 

Esta variabilidad cerebral influye en los diferentes modos en que los alumnos 

acceden al aprendizaje, las múltiples maneras en que expresan lo que saben y las diversas 

formas en que se van a motivar e implicar en su propio aprendizaje, en consecuencia, es 

posible pensar que existe una arquitectura de los procesamientos cognitivos mediada por el 

contexto (Mora, 2010). 
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Queda entonces patente que dar respuesta a esta diversidad es una cuestión 

ineludible en tanto en cuanto se desee garantizar la equidad educativa, es decir, asegurar 

que a cada estudiante se le proporciona aquello que necesita para aprender.  

 

La atención a la diversidad se constituye, por tanto, responde a una cuestión de 

justicia. Siendo el desafío sostener a través de la práctica pedagógica un curriculum que 

atienda a la diversidad. 

 

3.2 Diseño universal para el aprendizaje (DUA) 

 

El Diseño Universal de Aprendizaje DUA, es un enfoque desarrollado por el 

Center for Applied Special Technology (Centro de Tecnología Especial Aplicada, CAST). 

Este enfoque DUA pone el foco de atención en el diseño del currículo escolar para explicar 

por qué hay alumnos que no llegan a alcanzar los aprendizajes previstos.  

 

Parte de la premisa de que muchos currículos están construidos para atender a la 

mayoría de los estudiantes, pero no a todos. Estos currículos conciben que exista una 

amplia proporción del alumnado que aprende de forma similar. Para estos alumnos se 

determinan los objetivos, se diseñan los medios y las tareas, y se elaboran los materiales. 

Esto provoca que, para una minoría, los objetivos son prácticamente inalcanzables.  
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La propuesta nace del Centro para la Tecnología Especial Aplicada CAST y pasa 

por dotar de mayor flexibilidad al currículo, a los medios y a los materiales, de modo que 

todo el alumnado pueda acceder al aprendizaje. Hacer esto es más posible ahora que hace 

unos años si se utilizan las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de 

forma activa en el proceso de enseñanza y aprendizaje, debido a las características de 

flexibilidad y versatilidad que poseen los medios digitales. 

 

En CAST comienzan a trabajar hace casi 25 años para desarrollar diferentes 

maneras de ayudar a los alumnos con discapacidad a conseguir el acceso al currículo de 

la educación general. En los primeros años se centraron en ayudar a los estudiantes a 

adaptarse para amoldarse reduciendo sus discapacidades para que pudieran aprender 

según el currículo de educación general. 

 

Trabajo centrado en tecnologías de ayuda, Sin embargo, pudieron ver que centrarse 

en tecnologías de ayuda era muy limitado o escaso. Oscurecía el papel crítico del entorno 

en determinar quién es o quien no es considerado “discapacitado”. En la década de los 90 

cambiaron el foco de atención hacia el currículo general y sus limitaciones buscando una 

respuesta a la pregunta ¿Cómo contribuyen esas limitaciones a la discapacidad de nuestros 

alumnos? 
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Este cambio de foco los llevo a darse cuenta que la carga de la adaptación debería 

estar situada primero en el currículo, no en el aprendiz. Porque la mayoría de los currículos 

son incapaces de adaptarse a las diferencias individuales, llegado a reconocer que los 

currículos, más que nuestros alumnos, son discapacitados. 

 

CAST empezó a comienzos de los 90 a investigar, desarrollar, y articular los 

principios y prácticas del Diseño Universal para el Aprendizaje. El término fue inspirado 

por el concepto de diseño universal de la arquitectura y el desarrollo de productos 

promovido por Ron Mace de la Universidad de Carolina del Norte en los 80, cuyo 

objetivo es crear entornos urbanos y herramientas que se puedan utilizar por el mayor 

número de personas posible.  

 

Según el enfoque DUA, el propio currículo impide que estos estudiantes accedan 

al aprendizaje. Así, tal como afirman en el CAST las barreras para el aprendizaje no son, 

de hecho, inherentes a las capacidades de los estudiantes, sino que surgen de su interacción 

con métodos y materiales inflexibles (Rose y Meyer, 2002). Hay tres principios primarios 

que guían el DUA, y proporcionan la estructura para estas pautas, tal como se detalla a 

continuación. 

 

Principio I: Proporcionar múltiples medios de representación 

 

Este principio aborda el “¿qué?” del aprendizaje partiendo de la idea de que no hay 

un solo medio que sea el mejor para todos los alumnos; el proporcionar opciones en la 

representación es esencial. 
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Los alumnos difieren en el modo en el que perciben y comprenden la información 

que se les presenta. Por ejemplo, aquellos con deficiencias sensoriales (ejemplo. Sordera 

o ceguera); dificultades de aprendizaje (dislexia), diferencias culturales o de idioma y 

demás, pueden requerir todos ellos diferentes maneras de abordar los contenidos. Otros 

pueden simplemente captar mejor la información a través de métodos visuales o auditivos 

que a través, de un texto escrito.  

 

Principio II: Proporcionar múltiples medios de expresión  

 

Este principio aborda el ¿cómo? del aprendizaje basándose en el planteamiento de 

que no hay un medio de expresión óptimo para todos los estudiantes. Los alumnos difieren 

en el modo en que pueden navegar en medio de aprendizaje y expresar lo que saben. 

 

Por ejemplo, estudiantes con discapacidades motoras significativas (parálisis 

cerebral), aquellos que luchan con las habilidades estratégicas y organizativas Deficits de 

la Función Ejecutiva o específicamente Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDHA), aquellos con un idioma materno distinto a la lengua de acogida 

y demás, abordan las tareas del aprendizaje y demostrarán su dominio de manera muy 

distinta. Algunos serán capaces de expresarse correctamente por escrito, pero no 

oralmente, y viceversa.  
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Principio III: Proporcionar múltiples medios de compromiso  

 

Este principio se centra en el “¿por qué?” del aprendizaje en atención de que no 

hay un único medio de representación que sea óptimo para todos los estudiantes; por lo 

que proporcionar múltiples medios de compromiso es esencial. Los alumnos difieren 

marcadamente en la forma en que pueden sentirse implicados y motivados para aprender. 

Algunos alumnos se “enganchan” o conectan con la espontaneidad y la novedad mientras 

que otros desconectan, incluso se asusta, al aprender así. 

 

Así, los principios del DUA van más allá que centrarse en el acceso a la clase y se 

centran en el acceso al aprendizaje también. Para llegar a esta conclusión este trabajo se 

ha llevado a cabo en colaboración con muchos investigadores educativos, profesionales, y 

técnicos de gran talento y dedicación.  

 

A medida que ha crecido el campo del DUA también lo ha hecho la demanda de 

los interesados de pautas que ayuden a que la aplicación de estos principios y prácticas 

sean más concretos. 

 

Resulta interesante considerar en esta investigación estas pautas del DUA dado que 

ayudan a focalizar el debate en la necesidad del desarrollo de un currículo flexible que 

reduzca las barreras al aprendizaje y proporcionen fuertes apoyos para alcanzar las 

necesidades de todos los estudiantes.  
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Puesto que esta mirada resulta una oportunidad para justificar desde el punto de 

vista teórico la importancia de incorporación de las diferencias de los estudiantes en el 

curriculum no solamente centrando el foco en la diversidad de aprendizaje aportada por la 

psicología cognitiva y las neurociencia, o la inclusión considerando temas asociados a 

discapacidad sino que permite dar cabida a diferencias culturales no solo de etnias o 

pueblos denominados originarios sino que llegar a los estudiantes de origen foráneo que 

han llegado al país producto de los procesos migratorios dentro de América Latina. 

 

Una mirada del currículo desde un sentido más amplio de la integración aporta a 

los educadores a evaluar desde esta perspectiva inclusiva global las metas de los currículos, 

los medios, los materiales, los métodos y las formas de evaluar que existen o pudieran 

desarrollarse. 

 

Respecto del cómo gestionar una propuesta curricular el DUA aporta los siguientes 

principios que resulta interesante destacar no solamente porque incorpora al concepto de 

integración curricular a los niños inmigrantes sino porque aporta guías para poder 

planificar actuaciones docentes que atiendan a la diversidad. 

 

3.3 Enseñanza universal de la matemática  

 

La matemática es una actividad vieja y polivalente que a lo largo de los siglos ha 

sido empleada con objetivos profundamente diversos. Fue un instrumento para la 

elaboración de vaticinios, entre los sacerdotes de los pueblos mesopotámicos y se consideró 

como un medio de aproximación a una vida más profundamente humana y como camino 

de acercamiento a la divinidad, entre los pitagóricos.  
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Fue utilizado como un importante elemento disciplinado del pensamiento, en el 

Medievoix. Ha sido la más versátil e idónea herramienta para la exploración del universo, a 

partir del Renacimiento. Ha constituido una magnífica guía del pensamiento filosófico, 

entre los pensadores del racionalismo y filósofos contemporáneos.  

 

También ha sido un instrumento de creación de belleza artística, un campo de 

ejercicio lúdico, entre los matemáticos de todos los tiempos, Cada día parecen más remotos 

aquellos años en los que todos, científicos, profesionales y ciudadanos comunes, creían que 

la inteligencia es una facultad mental general compuesta de elementos o factores 

interrelacionados, que está determinada genéticamente y que, por tanto, permanece 

relativamente estable a lo largo de la vida del individuo.  

 

La inteligencia asociada fuertemente a la matemática era todavía vista hasta finales 

de la década de 1980, como un don que poseían unos pocos individuos en niveles tan altos 

que eran definidos como genios o talentos, y requerían de un trato educativo especial que 

favoreciera el despliegue de todas sus facultades cognitivas, de manera de aprovechar al 

máximo ese potencial mental que genéticamente tenían a su disposición. El resto de los 

individuos pasaban a ser normales y siguen constituyendo la mayoría de la población que 

se adecua al sistema educativo vigente en cada país. 

 

Bajo esta visión separatista o discriminatoria, es posible al considerar la estabilidad 

de la inteligencia como una de sus características fundamentales y al ser susceptible de 

medición cuantitativa.  
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El valor numérico asignado al desempeño de un sujeto en una o varias pruebas de 

inteligencia determinaba su ubicación en el sistema educativo, es decir, su cualidad de 

normal, discapacitado psíquico o talento superior, al mismo tiempo que garantizaba su 

permanencia en el mismo dada su condición de estabilidad. 

 

De acuerdo con ello, se generaba lo que pronto se llamó el efecto Mattheusx, según 

el cual la estimulación de la inteligencia que reciben los niños talento ubicados en 

programas especiales para tal efecto, incrementa notablemente sus facultades innatas 

porque están siendo permanentemente estimuladas, mientras que desfavorece las de 

aquellos que no se ubican en el mismo programa, y por ende, carecen de la estimulación 

necesaria. 

 

Sin embargo, estas creencias paulatinamente han ido cambiando las más recientes 

investigaciones (Mora, 2010) en el área de las neurociencias indican que el cerebro humano 

no es una máquina fija, cuyas propiedades vienen determinadas antes del nacimiento, sino 

que demuestran que el cerebro es un órgano sumamente plástico. Constantemente se 

generan sinapsis y otras nuevas conexiones entre las células neuronales del cerebro que 

hacen que este se modifique en estructura y función, siendo este proceso de modificabilidad 

reforzado por la estimulación y el aprendizaje. Esta condición neurobiológica del cerebro 

permite integrar además la influencia de la cultura que moldea la forma en que las personas 

observan el mundo. 
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Esta nueva argumentación implica entonces, que el talento o un coeficiente 

intelectual alto no son genéticamente determinados, sino que son el resultado de la 

estimulación y el aprendizaje y están mediados por la cultura y el entorno (Maturana 

&Dávila, 2015).  

 

Por otro lado, implica también que la política educativa discriminatoria, tampoco 

tiene sentido ni fundamentación, ya que se promueve la idea de crear mecanismos a través 

de los cuales todos los niños sean estimulados desde la educación preescolar y el 

aprendizaje sea manejado desde perspectivas más amplias pero todavía poco inclusivas 

sobre todo desde la valoración de los contextos que dejan al margen a los niños inmigrantes. 

 

Sirve este enfoque para conceptuar de forma más amplia y flexible conceptos 

ligados a la matemática, ya que se parte de un punto de vista diferente: la inteligencia se 

puede enseñar estimulando el cerebro infantil desde las más tempranas edades, 

aprovechando la capacidad plástica del cerebro para generar un mayor número de 

conexiones neuronales y facilitar el aprendizaje de habilidades y mecanismos cognitivos 

que implica el aprendizaje de habilidades matemáticas que favorecen integralmente la 

formación de los niños. 

 

Estos antecedentes teóricos permiten formar una base argumental más completa de 

la inteligencia y el aprendizaje de las matemáticas integrando además el entorno y la cultura 

además de los elementos netamente cognitivos como el talento y las habilidades a partir de  

los nuevos aportes científicos de las neurociencias a la educación. 
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3.4 La Matemática en el curriculum de la EGBxiy la inclusión  

 

La promulgación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) el 10 de 

Marzo de 1990 permite a los establecimientos diseñar sus propios programas de estudio. 

Establece que el Ministerio debe generar el marco de Objetivos Fundamentales y 

Contenidos Mínimos de la enseñanza por el cual debe regirse todo establecimiento 

educativo, independiente de su dependencia: particular pagado, subvencionado o 

municipal.  

 

En la asignatura de matemática, este marco legal, declaraba que al finalizar los ocho 

años de enseñanza básica el objetivo estaba en lograr el dominio de las operaciones 

aritméticas fundamentales, conocimiento de los principios de la matemática básica y sus 

nociones complementarias esenciales, es decir, un conocimiento acotado y útil para 

desempeñarse básicamente en la vida diaria. 

 

El curriculum se aborda desde un enfoque clásico de la enseñanza de la matemática 

con el objeto de responder a imperantes en el escenario mundial en que se establece la 

importancia de la matemática en el desarrollo.  

 

En este marco se aprueba en el año 1996 el Decreto Nº 40 con los Objetivos 

Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios de la Educación Básica, el cual se ha 

sido actualizado en dos oportunidadesxii en lo que se llamaba NB1 (1er y 2° año) y NB2 

(3er y 4° año). Este curriculum permite a los establecimientos privados presentar programas 

propios. 
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No obstante, la bajada al aula no resulta fácil dado que los docentes se ven 

enfrentados por primera vez a una reforma curricular y no logran bajar el curriculum al 

aula. Tal como plantea Felmer y Varas (2011) los docentes suelen sustentar gran parte de 

sus prácticas en los libros escolares de Matemática, énfasis que centra su práctica en la 

reproducción de textos desde lo que conocen, la metodología, sin considerar los objetivos. 

 

Estos docentes que enseñan matemáticas son profesores generalistas que no 

dominan los programas de estudio y siguen usualmente los textos secuencialmente y su 

discurso de cómo enseñar matemática no coincide con lo observado en el aula (Felmer y 

Varas, 2011)  

 

En el año 2009 se produce un ajuste curricular al curriculum chileno con el objeto 

de alinear este curriculum a los requerimientos de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE), ello en el marco del ingreso de Chile a este organismo. 

Este ajuste pretende mejorar un ajuste menor realizado en los primeros niveles de enseñanza 

básica a través del decreto 232/2002 dirigido a tercero y cuarto año básico, tomando, 

además, la experiencia del desarrollo de los mapas de progreso en matemática del año 2005. 

 

En el contexto de las nuevas tendencias en educación matemática, el análisis del 

curriculum de Australia y Canadá, la experiencia aprendida tras 15 años de transitar hacia 

un curriculum de la matemática pertinente a los desafíos de Chile en el marco internacional 

y los descendidos resultados en pruebas internacionales, se sistematizan para dar paso a una 

nueva propuesta curricular de la asignatura que comienza a ser aplicada desde el año 2012.  
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Este ajuste curricular, concibe una nueva estructura de ejes y contenidos, revisando 

las concepciones sobre el aprendizaje y la enseñanza de la Matemática, actualizando y 

ampliando la transposición al aula haciendo especial énfasis en la resolución de problemas 

destacando cuatro ideas eje en su estructura. 

 

Cabe señalar que tanto la reforma curricular y los ajustes no logran cambiar la 

opinión de que la matemática es difícil y que no todos pueden aprenderla. Idea que se ve 

fuertemente influida desde los años 60 por el origen de la enseñanza de la matemática en 

Chile y que hasta la actualidad se asocia como un saber disciplinario sectario. 

 

No obstante, esa idea cambia en el propósito formativo y enfoque curricular de la 

propuesta de las Bases Curriculares de Matemática (2012). Este enfoque señala que 

aprender matemática es fundamental para la formación de ciudadanos críticos y adaptables; 

capaces de analizar, sintetizar, interpretar y enfrentar situaciones cada vez más complejas; 

dispuestos a resolver problemas de diversos tipos, ya que les permite desarrollar 

capacidades para darle sentido al mundo y actuar en él. La matemática permite resolver 

problemas cotidianos e invita a participar responsablemente en la dinámica social y cívica, 

suministrando una base necesaria para su formación técnica o profesional 
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Esta propuesta muestra una matemática más amigable centrada en analizar la 

información cuantitativa presente en la cotidianidad y tiene un fuerte rol en la formación 

humana producto de que su aprendizaje involucra en desarrollar capacidades cognitivas 

clave, como visualizar, representar, modelar y resolver problemas, simular y conjeturar, 

reconocer estructuras y procesos. Asimismo, amplía el pensamiento intuitivo y forma el 

deductivo y lógico.  

 

La matemática constituye según esta nueva mirada un dominio privilegiado para 

perfeccionar y practicar el sentido común, el espíritu crítico, la capacidad de 

argumentación, la perseverancia y el trabajo colaborativo. 

 

Está siempre presente en la vida cotidiana, explícita o implícitamente, y juega un 

papel fundamental en la toma de decisiones. Es una herramienta imprescindible en las 

ciencias naturales, la tecnología, la medicina y las ciencias sociales, entre otras. Es, 

asimismo, un lenguaje universal que trasciende fronteras y abre puertas para comunicarse 

con el mundo. (MINEDUC, 2016). 

 

Por otra parte, en este curriculum se plantea que la matemática no es un cuerpo fijo 

e inmutable de conocimientos, hechos y procedimientos que se aprenden a recitar. Hacer 

matemáticas no consiste simplemente en calcular las respuestas a problemas propuestos, 

usando un repertorio específico de técnicas probadas. 
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En otras palabras, es una ciencia que exige explorar y experimentar, descubriendo 

patrones, configuraciones, estructuras y dinámicas. Se trata de una disciplina creativa, 

multifacética en sus aspectos cognitivos, afectivos y sociales, que es accesible a los niños 

desde la educación básica, que puede brindar momentos de entusiasmo al estudiante cuando 

se enfrenta a un desafío, de alegría y sorpresa cuando descubre una solución a simple vista, 

o de triunfo cuando logra resolver una situación difícil (MINEDUC, 2016). 

 

Uno de los soportes del cambio curricular de esta reforma es la inversión de recursos 

desde el término discursivo elevación del piso, que apunta a aumentar en forma sostenida  

recursos para el aprendizaje, tales como: textos, bibliotecas de aula, computadores, 

software, infraestructura y horas docentes para la Jornada Escolar Completa (JEC). En 

2002, todos los establecimientos educativos con subvención del Estado recibieron textos de 

estudios en asignaturas fundamentales, entre los cuales se considera Matemática.  

 

En el año 2003 un nuevo esfuerzo en el marco de la reforma surge para mejorar la 

enseñanza, la estrategia de lectura, escritura y matemática (LEMxiii), que tiene como 

objetivo difundir en matemática, la Teoría de las Situaciones Didácticas (Brousseau ,1999) 

en el marco de una estrategia que se aplicó desde el nivel preescolar a 6° básico. 
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En el año 2009, producto de que Chile inicia su participación en la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se realiza desde el MIDEDUC un 

ajuste curricular en la asignatura, fundamentado en la observación y aplicación del 

curriculum matemático durante 15 años. Este ajuste vino mejora uno menor realizado en 

los primeros niveles de enseñanza básica a través del decreto 232/2002 dirigido a tercero y 

cuarto año básico, tomando, además, la experiencia del desarrollo de los mapas de progreso 

en matemática del año 2005. 

 

El curriculum de la matemática se alinea por primera vez a las nuevas tendencias en 

Educación Matemática, el análisis del curriculum de Australia y Canadá, la experiencia en 

implantación de 15 años y las pruebas internacionales, se sistematiza una nueva propuesta 

curricular de la asignatura que comienza a ser aplicada desde el año 2012. Se concibe una 

nueva estructura de ejes y contenidos, analizando las concepciones sobre el aprendizaje y 

la enseñanza de la Matemática, actualizando y ampliando su visión al aula, incorpora 

nuevos aprendizajes haciendo especial énfasis en la resolución de problemas destacando 

cuatro ideas eje en su estructura. 

 

Como se puede extraer de la cita anterior se traslada por primera vez el foco desde 

la instrucción al aprendizaje poniendo énfasis en capacidades antes que en contenidos. Lo 

que se suma a un cambio de visón respecto de la enseñanza de la matemática: 
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3.5 Oferta educativa. 

 

Este esfuerzo se tradujo en la reestructuración de programas de estudio por sectores 

y subsectores de aprendizaje a la luz de objetivos fundamentales y contenidos mínimos 

obligatorios y una formación general, así como una diferenciada en la asignatura de 

Matemática, esto último en enseñanza secundaria (MINEDUC, 1999). 

 

También se invirtieron recursos desde el término discursivo elevación del piso. Así 

se potencia la adquisición de textos, bibliotecas de aula, computadores, software, 

infraestructura y horas docentes para la Jornada Escolar Completa (JEC).  

 

En 2002, todos los establecimientos educativos con subvención del Estado 

recibieron por primera vez textos de estudios en asignaturas fundamentales, entre los cuales 

se considera Matemática.  

 

3.6 Espacios de identidad en el currículo chileno 

 

El currículo, hasta ahora, se ha entendido como la expresión política y cultural 

sistémica/institucional que orienta y determina la organización de los componentes 

pedagógicos de la enseñanza, que se instalan en la formación y que encuadran al estudiante 

en la construcción de su aprendizaje cognitivo-afectivo-activo y en su posicionamiento vital 

como sujeto social (Tadeu da Silva, 1999). 
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No obstante, este posicionamiento le significa al docente y la escuela seleccionar y 

organizar los objetivos, contenido y estrategias formativas como una construcción 

normativa para todos los estudiantes que se encuentran en la sala de clase.  

 

Al mismo tiempo, esta dinámica inclusiva, apunta a que el estudiante otorgue a su 

contexto que lo mediatiza en su relación con otros y que le sirve para construir conciencia 

ciudadana personal y social a la vez. 

 

De esta manera, el currículo que se instala en la educación chilena ha considerado 

los estudiantes de pueblos originarios a través de Educación Intercultural, también lo ha 

hecho con la promulgación del Decreto Supremo de Educación N°83 que alude a la 

educación inclusiva considerando que los estudiantes minusválidos deben ser integrados a 

los currículos universales de las escuelas dando pie a la incorporación del Diseño Universal 

de Aprendizaje en las aulas chilenas a partir del próximo año como una recomendación 

ministerial. 

 

Tal como menciona Tadeu da Siva (1999) el curriculum es propio de cada contexto 

pero al mismo tiempo es planetario y debe incorporar temáticas que atañen a cada sociedad.  
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No obstante, la tendencia a basar la comprensión del currículo en una perspectiva 

epistemológica técnica-instrumental, centrada en la enseñanza de los saberes instalados en 

la sociedad oficial pone en el debate acerca de la inclusión qué ocurre con los estudiantes 

inmigrantes, sobre todo en los últimos dos años en que sin control gubernamental alguno el 

país ha sufrido el arribo masivo de inmigrantes no sólo de países vecinos sino que de 

sociedades más alejadas como haitianos, colombianos y centro americanos. 

 

Si bien esta investigación está acotada a los inmigrantes de origen peruano o bien 

hijos de éstos nacidos en Chile, el tema resulta ser una parte pequeña de una situación que 

crece día a día en la penumbra de la clandestinidad. 

 

Es necesario aclarar que en el caso de los pueblos originarios cuya dinámica social 

es distinta, también se pueden tomar como referencia los errores cometidos y la inclusión a 

fuerza que todavía no se concreta cuando el tema indígena había rebalsado los límites ante 

los ojos pasivos del Ministerio de Educación.  

 

Éste, en síntesis, implica reflexionar acerca de cómo seleccionar y organizar el 

conocimiento enseñable, y si en el marco de la complejidad actual de la escuela, sobre todo 

en sectores vulnerables cuya dinámica se ha visto influida por el arribo de inmigrantes, es 

posible aplicar los clásicos principios de estructuración homogenizante del contenido, para 

alcanzar ciertas conductas sociales esperables y a ciertos criterios de estandarización de 

resultados formativos. 
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En consecuencia es válido preguntarse qué se pierde en la homogenización cuando 

el tema atañe a estudiantes inmigrantes, es justo anular sus expresiones idiosincráticas y 

culturales? ¿Están dispuestos los inmigrantes a seguir invisibles en el curriculum oficial? 

 

3.7 Factores a considerar en un curriculum inclusivo  

 

El país está experimentando un proceso de reflexión y cambio profundo en el que 

la educación se considera un derecho social que debe ser garantizado a todas las personas 

en igualdad de condiciones y sin ningún tipo de discriminación.  

 

En el corazón del debate se encuentra la inclusión, en todas sus formas, como un 

elemento esencial para construir una sociedad más justa, solidaria, y democrática, que se 

enriquezca con la diversidad, y construya caminos de desarrollo participativos y de bien 

común. Para avanzar hacia un sistema educativo inclusivo, en el contexto de la reforma 

educativa en curso. 

 

Por otra parte el logro académico es difícil de medir, ya que intervienen una serie 

de factores en un proceso como el educativo en el que se combinan un conjunto de insumos, 

tales como, características de los alumnos, de la familia, de los profesores y del 

establecimiento. 

 

En el caso de los niños inmigrantes la evidencia empírica en Chile es escasa. No 

obstante si hay evidencia general que sostiene que el factor familiar es el más importante 

para explicar los resultados del aprendizaje de los estudiantes especialmente en los países 

desarrollados como en los que no. Marzano (2000).  
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La educación es un elemento esencial para alcanzar un mayor crecimiento 

económico. En este contexto, existen dos teorías ampliamente conocidas que así lo 

corroboran. Ambas establecen que un mayor nivel de escolaridad está asociado a mayores 

ingresos para las personas.  

 

Así, la educación impacta positivamente en quien la adquiere, ya sea dotándole de 

un mayor nivel de productividad, como indica la teoría del capital humano o bien actuando 

como una señal de la capacidad innata de la persona de cara al oferente, como propone la 

teoría de la señalización. También hay estudios de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) desde la década de los 2000 en lo que 

respecta a la importancia de la sociedad del conocimiento. 

 

El sistema educacional chileno ha sufrido una serie de transformaciones en los 

últimos 30 años. En la década de los ochenta, se llevó a cabo la descentralización 

administrativa y financiera de los establecimientos públicos, pasando a manos de los 

municipios.  

 

En los noventa, se implementó la reforma educacional. Mientras que en el año 2003 

el Presidente Lagos promulgó la ley donde se aumenta de 8 a 12 años la escolaridad 

obligatoria y gratuita para todos los niños. Hoy en día, el desafío para el Estado radica en 

mejorar la calidad de la educación y apuntar al fin del lucro en el contexto de la actual 

reforma educacional de 2015. Por otra parte las estadísticas de rendimiento escolar señalan 

que el desempeño de los países de América Latina es significativamente inferior al de los 

países desarrollados. 
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Alumno y su contexto familiar 

 

Es ampliamente reconocido por la literatura internacional que uno de los factores  

principales en el rendimiento escolar de un niño es la familia, especialmente sus 

características socioeconómicas y su nivel de educación. Poblete (2016) uno de los mayores 

descubrimientos de la investigación sobre el desarrollo humano es que los logros del 

desarrollo de los niños se hallan directamente relacionados con el status socioeconómico 

de sus familias. 

 

En Chile, los peores resultados en las pruebas SIMCE lo registran los estudiantes de 

estrato bajo. Es así como el grupo socioeconómico marca una diferencia considerable en 

los niveles de logro de los estudiantes. De esta manera, se puede observar que los niños más 

pobres obtienen en su mayoría (sobre el 50 por ciento) sólo un nivel inicial, mientras que 

los de estrato alto un nivel avanzado (sobre el 60 por ciento). Los alumnos de menores 

ingresos asisten a establecimientos. 

 

Los profesores 

 

La evidencia sugiere que los profesores tienen un impacto mayor en el aprendizaje 

de los alumnos que otras variables de escuela (Marzano, 2000). De acuerdo a la literatura 

existen varios indicadores de insumo de profesores que influyen en el rendimiento escolar, 

entre los cuales se encuentran años de escolaridad, capacitación en servicio, conocimiento 

de los docentes de la disciplina enseñada, género, experiencia, nivel salarial y clase social. 
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Según la evaluación de desempeño docente 2008, el 92,0 por ciento de los 

profesores en Chile ha realizado algún tipo de perfeccionamiento después de titularse, un 

40,0 por ciento posee pos título y 6,7 por ciento tiene magíster. En este último proceso de 

evaluación, participaron más de 16.000 docentes de 339 comunas de Chile. Los resultados 

muestran que alrededor del 24 por ciento de los evaluados logró bajo desempeño: 22,8 por 

ciento alcanzó nivel básico y 1,1 por ciento insatisfactorio, mientras que un 63,9 por ciento 

fue calificado competente y 12,1 por ciento logró la categoría de destacado. 

 

En cuanto a las remuneraciones, los docentes de establecimientos de dependencia 

municipal presentan un menor salario promedio, ganando alrededor de un 19 por ciento 

menos que los docentes de establecimientos particulares pagados (Casen 2003/Encuesta 

longitudinal docente 2005). 

 

La escuela 

 

En este ámbito, dos medidas han sido adoptadas en nuestro país: la extensión de la 

jornada escolar y la reducción del número de alumnos por profesor. 

 

En Chile a partir del año 1997 se puso en marcha la Jornada Escolar Completa 

(JEC), con el objetivo de aportar al mejoramiento de la calidad de la educación e igualar 

las oportunidades de aprendizaje de los niños de todo el país, al aumentar de manera 

significativa los tiempos pedagógicos, pasando de 30 a 38 horas semanales en enseñanza 

básica y de 36 a 42 horas semanales en educación media, con el propósito de desarrollar 

mejor el nuevo marco curricular. 
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Según la teoría los alumnos que dedican más tiempo a estudiar aprenden más, 

especialmente en los primeros grados de la escuela básica. No obstante, según Marzano 

(2000) una sala de clase manejada ineficazmente no producirá mejores resultados de 

aprendizaje simplemente por el hecho de extenderse la jornada. 

 

De hecho, según el último informe de la OCDE (2009) sobre el panorama educativo, 

Chile es el país que tiene a sus alumnos más tiempo en la sala de clases. Específicamente, 

más de mil horas al año versus 839 horas del promedio de la OCDE (alumnos entre 9 y 11 

años). 

 

Pero a pesar de esto, los estudiantes exhiben un bajo rendimiento, tanto en las 

pruebas internacionales como nacionales, lo que podría significar un uso ineficiente del 

tiempo. Por otra parte, el impacto del tamaño de los cursos es una de las políticas más 

investigadas, sin embargo, la evidencia no respalda la efectividad por sí sola. En Chile, la 

razón profesor alumno ha ido disminuyendo a través de los años hasta alcanzar en el 2007 

a 26 alumnos por profesor. 

 

Por lo tanto, si bien las variables familiares son muy importantes para determinar el 

rendimiento educacional, hay un conjunto de factores ligados a la escuela que también son 

significativos, independiente de la magnitud que se le atribuya, especialmente para los niños 

provenientes de los hogares de menores recursos de nuestro país. 
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Solo voy con mi pena 

Sola va mi condena 

Correr es mi destino 

Por no llevar papel 

Perdido en el corazón 

De la grande Babylon 

Me dicen el clandestino… 

 

(Clandestino/Mano Negra) 

 

  

 

Presentación 

 

Este Capítulo está dividido en dos partes con el objeto de presentar la inmigración 

peruana en Chile desde un conocimiento acerca de los procesos migratorios que permita 

centrar la discusión en el contexto global, tanto de América Latina como chileno. Este 

conocimiento aporta a esta investigación teoría acerca de los conceptos sobre los cuales 

comprender para situar la inmigración en Chile. 

 

La primera parte consiste en una caracterización de los fenómenos migratorios 

actuales a nivel general en contexto de globalización y como efecto y resultado de los 

flujos migratorios y los estados naciones como escenario que limita y es trasgredido por 

estos flujos para dar origen a ciudades multiculturales que integran diversas culturas y 

estilos de vida (Hevia, 2009) en contextos actuales de posmodernidad (Salazar, 2007).  
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En la segunda parte, se realiza una descripción de cómo han sido los procesos 

migratorios en nuestro país, detallando los factores y características que han ido 

configurando la inmigración de origen peruano en Chile. Resulta interesante conocer estos 

factores y características dado que inciden en cómo el inmigrante valora la educación a la 

cual sus hijos pueden acceder como inmigrantes. 

 

4.1 Fenómenos migratorios, globalización y territorialidad 

 

En la literatura se ha entendido por inmigrante a aquella persona que deja su lugar 

de origen para ir a vivir a otro país, pero en la actualidad ser extranjero es condición 

necesaria pero no suficiente para identificar a un inmigrante. Porque en Chile existe una 

segregación y discriminación en acciones cotidianas como por ejemplo la situación 

descrita en Palma (2014)  

 

“(…) En Chile se habló bastante de la discriminación y segregación en la prensa 

nacional a partir de lo acaecido en un torno a un partido de futbol entre un equipo 

de la Universidad Católica y Colo Colo…(…) EL periodista Digital el Mostrador 

consignó el 17/10/2011: De la Maza: “Se evitaron incidentes a costa de una 

discriminación no había visto en Chile”. El alcalde la Las Condes reiteró sus 

críticas a la medida adoptada por la intendencia de la Región Metropolitana (…) de 

autorizar el partido entre Colo-Colo y Universidad Católica en el Estadio San 

Carlos de Apoquindo” (…) El mismo periodista, el mismo día, también titula: 

“Navarro (MAS: “No aceptamos una apartheid deportivo en Chile”. Como ilegales 

y clasistas definieron el presidente del MAS, senador Alejandro Navarro y el 

diputado del PC Hugo Gutiérrez, las detenciones de los hinchas del Colo-Colo que 

no pudieron presenciar el partido de futbol (…) en la comuna de las Condes. 

 

Tal como plantea Palma (2014): 

 



101 
 

En nuestro país hay un momento en que el racismo se instala como un valor en 

nuestra sociedad. Michel Wieviorka se pregunta “¿cuál es el peso del racismo en 

las sociedades contemporáneas? En algunos casos el fenómeno parece secundario, 

incluso menos o inexistente, más imaginario que real. En otros, al contrario, está 

tan omnipresente en la vida social y política que hay que ver en él un elemento 

central y estructural” (p.43-44) 

e 

En la actualidad, y en un contexto de globalización, complejidad y posmodernidad 

(Salazar, 2007), se considera inmigrante a un extranjero pobre o a un extranjero que 

proviene de un país tercermundistaxivy que busca mejorar sus condiciones de vida en un 

lugar que ofrezca mejores oportunidades sociales y económicas que el de origen. (Hevia, 

2009).  

 

Para Wieviorka (2009)  

“Hay personas que dicen “los chilenos somos los ingleses de Latinoamérica”, 

metáfora que tiene una carga semántica muy dolorosa y evoca la segregación que 

existió en las salitreras entre los barrios de los “gringos” y otros barrios; un 

enunciado del mismo tipo de “separados pero iguales”, que persiste en la memoria 

colectiva de la cultura” (p.52) 

 

 

Como se puede desprender la segregación en Chile es histórica y aplica a los 

migrantes en la actualidad en condiciones en las cuales las personas se encuentran en una 

condición de vulnerabilidad económica y social, que se diferencian de otros viajeros 

debido a sus niveles de ingresos, niveles educativos y por las motivaciones que generan la 

decisión de emigrar. 
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De acuerdo a las ideas señaladas anteriormente se identifican dos tipos de migrantes 

como actores estratégicos en el escenario actual de globalización, en primer lugar está el 

descrito anteriormente y que incluye a minorías culturales, raciales, migrantes y mujeres, 

que ocupan una posición sistémica en la ciudad global, empleados vulnerables que se 

diferencian de aquellos migrantes que constituyen el segundo tipo, trabajadores de un alto 

nivel profesional, asociados a las instituciones encargadas de ejercer la globalización 

(multinacionales, bancos, compañías financieras), que tienen una alta capacidad de 

consumo y que se ubican estratégicamente en las ciudades (Sassen, 2004). 

 

Según las cifras de la División de Población de Naciones Unidas el año 2003 

existían alrededor de 175 millones de personas migrantes en el planeta, lo que constituye 

aproximadamente el 3% de la población mundial. El 60% de los inmigrantes se concentra 

en las zonas más desarrolladas, distribuidas de la siguiente forma: 

 

 56 millones en Europa 

 50 millones en Asia 

 41 millones en Estados Unidos4 
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Respecto de la actualidad, según el Informe sobre las Migraciones en el Mundo de 

la Organización Internacional para las Migraciones (IOM-OIM, 2015), el modo en que la 

migración y los migrantes están configurando las ciudades y la manera en que los 

migrantes forjan sus vidas en función de las ciudades, sus habitantes, sus organizaciones y 

sus normas, comienza a acelerarse en las zonas urbanas.  

 

En 2014, más del 54% de la población mundial vivía en las zonas urbanas para 

2050 se proyecta que el número de habitantes de las ciudades prácticamente se habrá 

duplicado, alcanzando en torno a los 6.400 millones, convirtiendo así gran parte del mundo 

en una ciudad global.  

 

Lo anterior muestra que la movilidad humana y la migración desempeñan un 

importante papel, pero se han dejado de lado en el debate mundial sobre la urbanización.  

 

Además, muchos gobiernos siguen sin incluir los temas de la migración y los 

migrantes en sus actividades de planificación y ejecución del desarrollo urbano. El Informe 

intenta remediar esa deficiencia al considerar la migración como un factor decisivo de la 

configuración de las ciudades sostenibles del futuro, junto con el cambio climático, el 

crecimiento de la población, el cambio demográfico y la crisis económica. 
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El Informe citado contribuye en esta investigación a fundamentar la relevancia la 

migración y la integración de los migrantes a la vida urbana incluido el derecho a la 

educación, puesto que examina la migración desde la perspectiva urbana, lo que permite 

profundizar la comprensión de las políticas económicas locales relativas a la migración, y 

pone de relieve la estrecha vinculación entre la migración y el desarrollo urbano, dado que 

en el caso específico del estudio la población inmigrante incluida la de nacionalidad 

peruana que es tema específico de este estudio se ha asentado en la ciudad de Santiago y 

otras capitales regionales. No obstante, ello aun no es parte del actual debate sobre las 

tendencias y las políticas migratorias en el plano nacional. 

 

Si bien reconoce las enormes diferencias entre los contextos de migración interna 

e internacional, y entre las capacidades de los distintos países para abordarlas, el Informe 

pone de relieve las pruebas cada vez más numerosas de los beneficios potenciales de todas 

las formas de migración y movilidad para el crecimiento y el desarrollo de las ciudades.  

 

Destaca, de manera especial, las modalidades innovadoras de elaboración de las 

políticas sobre migración y urbanización en beneficio de los migrantes y las ciudades. 

  



105 
 

4.2 Bases teóricas de las migraciones 

 

De las cifras señaladas anteriormente en 2003, 20 millones correspondían ya a 

principios de siglo a latinoamericanos y caribeños que viven fuera de sus países de origen, 

especialmente en EEUU y Canadá. Esto indica el cambio fundamental que América Latina 

y el Caribe habían vivido en el siglo pasado influye en los procesos migratorios desde todas 

partes del planeta y que se inicia en los comienzos de la expansión colonial europea hasta 

los años setentas.  

 

Entre 1995 hasta el año 2000, la tasa de emigración desde América Latina y el 

Caribe fue más alta que la de cualquier otra región del mundo y de acuerdo a los datos de 

Naciones Unidas (Hevia, 2009) aproximadamente una de cada mil personas emigra 

anualmente. 

 

En la actualidad existe una percepción generalizada, especialmente en los países 

desarrollados o con mejores oportunidades de trabajo como es el caso de Chile, de estar 

viviendo un fenómeno nunca antes visto de oleadas migratorias que se dirigen hacia 

determinados puntos del planeta.  
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Para el año 2003 esta situación no resultaba preocupante, puesto que el porcentaje 

total de personas migrantes en el mundo se había mantenido estable en las últimas décadas 

aumentando proporcionalmente conforme ha ido aumentando la población mundial y 

estallando en períodos de conflicto como en el caso de Siria. Así, si en 1965 hubo 77 

millones de migrantes, en 1990 éstos alcanzaron los 111 millones y para el 2002 la cifra 

fue de 175 millones (Stefoni 2003) Sin embargo el informe de la Organización 

Internacional de Migraciones (OIM) citado en el punto anterior da cuenta de una explosión 

sobre todo para las ciudades más industrializadas.  

 

En la actualidad ha variado el destino final de quienes emigran así como su origen 

(OIM, 2015). Actualmente existe una inversión de papeles entre aquellos lugares del 

planeta que tradicionalmente fueron los emisores y los receptores. Por ejemplo, América 

Latina, que fue durante la primera mitad del siglo XX un foco de atracción de inmigrantes 

(entre 1950 y 1964 la región reportó el ingreso de 1,8 millones de personas) se convierte 

en un importante emisor (1,6 millones de emigrantes durante 1976 y 1985).  

 

Hoy la movilidad es interna fenómeno que se inicia con fuerza en la década de los 

años 90 y que ha repercutido fuertemente en Chile según el informe emitido el año 2016 

por la Sección Estudios del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del 

Interior y Seguridad Pública. 
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A fines del siglo XX se observa una reducción drástica de la inmigración en 

Argentina y el fuerte aumento de emigración desde México y América Central, en 

particular hacia Estados Unidos.  

 

Al mismo tiempo, existe una alta movilidad de personas al interior del continente 

(en Uruguay en 1991, del total de extranjeros residentes, el 40% eran de Argentina, el 29% 

de Brasil y el 11% de Chile) y los países que reciben mayor cantidad de inmigrantes son 

Venezuela (7,2%) y Argentina (6,8%) (Borja y Castells 1997). 

 

La migración hacia fines del siglo XX e inicios del actual es un fenómeno donde 

aquellos lugares que durante décadas fueron generadores de ondas colonizadoras, como 

Europa, actualmente son un foco de atracción para los inmigrantes provenientes de 

aquellos países que en algún momento fueron el destino preferido de sus emigrantes.  

 

Al mismo tiempo, muchos países que se han convertido en importantes emisores 

de migrantes, hasta hace poco eran países colonizados por Occidente. Esto ha tenido como 

resultado la generación de vínculos de migración entre países que antes no los tenían, 

convirtiendo a los antiguos emisores en receptores y viceversa (Hevia, 2009). 
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Esta interconectividad se expande cada vez más, sobre todo en el contexto de una 

economía de libre mercado global y supeditado a los vaivenes del mercado internacional, 

sustituyendo la antigua colonización política (imperialismo) por una colonización cultural. 

Este fenómeno se ha constituido para los países occidentales una estrategia más eficaz para 

mantener su poderío que la dominación directa política y militar (Esteva Fabregat 2001). 

Un cambio importante que han sufrido las migraciones en la actualidad es el foco en países 

de la misma región como Chile que se han convertido en atrayentes. 

 

Como aspecto a destacar ya en la década de los 2000, se advierte con fuerza la 

creciente feminización del proceso migratorio. En la actualidad son las mujeres quienes 

llegan primero al lugar de destino y son ellas las que, una vez instaladas allí, convocan a 

sus familias. En algunos casos esto ha derivado en la constitución de familias 

transnacionales móviles que poseen parte de sus miembros en el país de origen y otra parte 

en el de destino. En caso de que el inmigrante se instale definitivamente en el país de 

acogida, los miembros de su familia además poseerán distintas nacionalidades. 

 

Esta creciente feminización se debe en parte al tipo de mano de obra requerida en 

los países de destino, donde los inmigrantes llegan a hacer los trabajos no considerados 

por la mano de obra local. También, como señala Sassen (2001) se debe a que existe un 

deseo de obtener mayor autonomía e independencia, costo que las mujeres asumen a 

cambio de un fuerte compromiso económico de enviar las remesas necesarias al país de 

origen, donde pueden haber quedado los hijos u otros familiares que dependen de ella. 
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En otros casos, las mujeres inmigrantes logran emerger en el dominio público sin 

necesariamente ser parte del mercado laboral, sino que a partir de sus responsabilidades en 

el hogar, al adquirir mayor control sobre los presupuestos y decisiones domésticas y sobre 

todo, a través de su interrelación con las instituciones estatales para asegurar el acceso a 

los servicios públicos necesarios para la familia: escuela, sistemas de salud, seguridad, etc.  

 

Se trata entonces de mujeres que se encuentran posicionadas de manera diferente a 

los hombres en cuanto a la economía doméstica y respecto al Estado con el que interactúan, 

mujeres que además son más activas que los hombres a la hora de relacionarse para 

contribuir a la construcción de colectividades y comunidades étnicas o nacionales en los 

lugares de acogida (Sassen, 2001). 

 

Otro fenómeno que se ha visto en las nuevas oleadas migratorias es que un buen 

porcentaje de quienes deciden emigrar son personas calificadas, con estudios técnicos o 

universitarios, que salen de las regiones más pobres hacia las más ricas, produciéndose una 

fuga de conocimiento que significa un importante costo para los países de origen debido a 

la inversión en educación que esto implica y por los valiosos aportes que dejan de recibir.  

 

Al mismo tiempo, también se ha visto incrementada la migración ilegal hacia los 

países occidentales, en donde un número importante de quienes migran son parte de una 

minoría en su país de origen (Sassen, 2001).  



110 
 

Finalmente es posible afirmar que con el paso de casi una década desde el cambio 

que se produce en la dinámica de la migración, en América Latina existe a principio de la 

década de los 2000, un nuevo elemento que es que la temporalidad de las migraciones 

(Hevia, 2009).  

 

Si bien todavía se forman asentamientos permanentes de emigrantes, existe una 

constante en los procesos de retorno donde la migración ya no se concibe como un proceso 

de colonización definitiva de nuevos territorios inexplorados, como sucedía con las oleadas 

migratorias provenientes de Europa y Asia que se instalaron en América en siglos 

anteriores. 

 

Dando paso a la dinámica actual en América Latina donde las migraciones tienden 

a ser circulares, temporales o de retorno, con duraciones determinadas de antemano que 

pueden o no verse materializadas.  

 

Esta situación también se observa en Europa producto de las guerras, como ejemplo 

es posible que producto de la guerra en Siria, el fenómeno nuevamente está en el foco 

manifestando nuevas expresiones que están siendo tema de estudios recientes que se 

encuentran en proceso definir nuevas dinámicas (OIM, 2015). 
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Una de las teorías a las cuales se puede adherir desde la propia realidad de país foco 

de inmigración regional es que los fenómenos migratorios actuales son también 

sintomáticos de transformaciones que se viven en la sociedad de origen, sean estas 

positivas o negativas y en donde confluyen variables sociales, económicas, políticas o 

ambientales (Sección Estudios del Departamento de Extranjería y Migración del 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2016) 

 

El fin de las viejas formas productivas conocidas, la consolidación de nuevos 

centros a nivel nacional y mundial, la economía de mercado y la movilidad de los mercados 

financieros y de la fuerza de trabajo, las innovaciones tecnológicas, la atracción que ejercen 

los consumos materiales y sociales de los países más desarrollados, las jubilaciones 

anticipadas y la flexibilidad temporal de los contratos de trabajo, son algunas de las 

condiciones que determinan las migraciones actuales a nivel macro y que sirven para 

explicar lo que sucede a nivel latinoamericano también (Esteva Fabregat, 2001). 

 

En consecuencia, es posible señalar que las migraciones actuales no son procesos 

autónomos (espontáneos) y existe consenso entre distintos autores al señalar que 

globalización y la complejidad en el contexto actual de posmodernidad, juega un papel 

fundamental. Ésta es causa y al mismo tiempo resultado de este flujo de personas y que 

existen además múltiples actores que contribuyen a su fomento (OIM, 2015).  
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Las compañías multinacionales a través de su papel en la internacionalización de 

la producción, los gobiernos a través de sus operaciones militares que generan 

desplazamientos de miles de personas que se convierten en refugiados y emigrantes 

forzados, las políticas del Fondo Monetario Internacional y los tratados de libre comercio 

que implican la circulación no sólo de bienes sino que también de personas, entre otros, 

puntos que no son tema de esta investigación pero que resulta necesario mencionar para 

situar la inmigración peruana en Chile. 

 

Las migraciones se encuentran enmarcadas entonces en dinámicas globales que 

muchas veces se inician a través de decisiones tomadas en aquellos países que 

posteriormente se convierten en receptores pero que irónicamente, al verse enfrentados a 

los cambios que este flujo de personas genera, pretenden limitar la llegada de inmigrantes 

y generan políticas que vulneran la libertar, los derechos y calidad de vida de estas 

poblaciones (Sassen, 2001). 

 

El incremento en la pluralidad étnica y cultural que se vive a fines del siglo pasado 

y se potencia en éste ha cambiado la dinámica de las ciudades que reciben inmigrantes lo 

que ha significado el intercambio entre poblaciones y formas de vida dispares donde lo 

global se localiza, de forma socialmente segmentada y espacialmente segregada, ya que la 

estos procesos incrementan el desarrollo desigual entre regiones y entre países, e 

introducen una diversidad creciente en la estructura social urbana (Jordi y Castells, 1997). 
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Dicho fenómeno globalizador ha traído aparejado además una serie de 

transformaciones que han facilitado el movimiento de personas entre distintos lugares, 

incidiendo el hecho de que los costos de traslado son cada vez más baratos y los medios 

de transporte más variados y abundantes. Los medios de comunicación y las nuevas 

tecnologías han ayudado a mantener en contacto a las personas por más lejos que estén 

unas de otras y el mundo se ha vuelto un lugar más pequeño y próximo gracias a los 

intercambios de información posibles (OIM, 2015). 

 

Esta difusión de información, imágenes e ideas desemboca en la creación de 

imaginarios sobre el mundo globalizado que, sin embargo, no es accesible en las mismas 

condiciones para todos, lo cual explica su segregación y segmentación. Sólo algunos 

países, ciudades, y personas pueden acceder a él. Quienes no pueden, vuelcan sus ojos 

hacia las ciudades, regiones, países o continentes en donde podrían ver materializados sus 

sueños que están al alcance de todos prendiendo la televisión y en el caso específico de 

Chile cruzando el desierto aun cuando puede irse la vida en ello. 

 

Aunque pareciera que la principal motivación de quienes migran es la de mejorar 

las condiciones materiales de vida, el informe de la OIM (2015) coincide en plantear que 

los fenómenos migratorios no pueden ser entendidos únicamente desde la perspectiva 

economicista puesto que se trata de un proceso altamente diferenciado en lo que se refiere 

a las motivaciones para migrar, establecerse y retornar (OIM, 2015). 

  



114 
 

Teniendo en cuenta el papel que cumplen los medios de información, la migración, 

ya desde la década de los 2000 no puede concebirse como masas poblacionales que se 

trasladan de un lado a otro, sino que es un proceso dinámico compuesto por actores sociales 

que poseen preferencias y que actúan en base a un conocimiento previo, por lo que los 

migrantes se configuran como sujetos activos capaces de formular estrategias de 

supervivencia y readaptación en contexto de cambios macroestructurales (Stefoni, 2004). 

 

Si bien los principales detonantes de la migración giran en torno a las necesidades 

generadas por el libre mercado y el trabajo como factores más preponderantes, está en un 

segundo lugar ya desde la década de los 2000, un componente estético fundamental que se 

refiere a la generación de imaginarios que actúan como imanes de atracción hacia los 

países desarrollados.  

 

Para Esteva Fabregat (2001) el reclutamiento de la fuerza de trabajo inmigrada 

comienza en el punto donde a la superación de la urgencia orgánica sigue la seducción 

estética del modelo. Éste dispone de un referente de difusión activo, y en la práctica las 

fuentes de predicación del sistema de economía de mercado residen en los medios de 

comunicación de masas. 
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Se puede ver entonces con el advenimiento de la posmodernidad y la complejidad 

en el paso del siglo XX al XXI  (Esteva Fabregat, 2001) que, entre las principales 

motivaciones que impulsan a una persona a emigrar, se encuentran las siguientes: 

 La búsqueda de unas condiciones de trabajo mejores o más dignas. 

 La búsqueda de lugares seguros donde los individuos no se vean 

 perseguidos por su religión, ideas políticas, etc. 

 La afinidad histórica entre el país de acogida y el de origen. 

 La fascinación que ejerce la vida occidental ante la vida de países 

 menos desarrollados. 

 

El hecho de escoger un lugar por sobre otro estará, según la teoría, influido tanto 

por las necesidades materiales como por la imagen que el emigrante va construyendo sobre 

los países de destino. Las representaciones de estos lugares se verán influidas por distintos 

medios de comunicación, por las imágenes que se encuentran presentes en los imaginarios 

colectivos o por lo que los propios inmigrantes relatan de sus viajes cuando se encuentran 

en su país de origen. 

 

En algunos casos, ciertos lugares serán considerados como zonas de paso hacia un 

destino final, más difícil o distante. El proceso a través del cual se difunden estas ideas 

encaminadas a lograr una identificación por parte del tercer mundo con los códigos 

ideacionales del primer mundo es fundamental en el surgimiento y mantención de los 

procesos migratorios.  
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La construcción imaginada del otro lugar influirá tanto en el deseo y decisión final 

de emigrar, como en la identificación y elección del lugar en donde el migrante cree que 

sus aspiraciones pueden concretarse. Esta construcción se convertirá luego en la una re-

construcción imaginada del lugar de origen, dando paso a una imagen idealizada que 

muchas veces ayudará al inmigrante a sobrellevar de mejor manera los problemas y 

dificultades encontradas en el lugar de llegada (OIM, 2015). 

 

Según Esteva Fabregat (2001), el gran fracaso de la economía de mercado es 

precisamente esta paradoja: la necesidad que tiene el modelo de los inmigrantes para 

mantenerse, para lo cual no para de producir imágenes encaminadas a seducir a nuevos 

viajeros con la promesa del mundo feliz, pero al mismo tiempo su incapacidad de distribuir 

los recursos sociales que proporciona a su propio medio occidental de la misma forma 

hacia individuos que intenta conquistar, quienes, en última instancia no son integrados en 

los beneficios de la participación económica y de la dirección estratégica del sistema 

productivo.  

 

Desde el punto de vista del modelo económico del libre mercado, con todas las 

paradojas de éste acarrea, los inmigrantes ya no son vistos como los futuros miembros de 

la comunidad nacional sino que existe sobre ellos una visión funcionalista: son útiles 

mientras desempeñen una función económica en el país receptor, la mayoría de las veces 

sin ningún tipo de seguridad social o laboral, es decir que son considerados fuerza de 

trabajo, pero se les despoja de toda condición de trabajadores en cuanto seres humanos y 

ciudadanos. Cabe entonces preguntarse acerca de cómo Chile valora a los inmigrantes y 

cómo ello está expresado en políticas de inmigración.   
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Lo anterior y tras la consulta a diversos organismos relacionados con extranjería da 

cuenta de que el fenómeno la inmigración en Chile todavía no tiene una mirada de base en 

el Estado aun cuando por medio de investigaciones periodísticas y de Organizaciones No 

Gubernamentales (ONGs) las cifras al año 2015 dan cuenta de una considerable explosión 

 

Stefoni (2003) se refiere al enfoque utilitarista de la inmigración que se ve con gran 

fuerza al iniciarse el Siglo XX, como una mirada del fenómeno donde existe una 

incapacidad de acoger a quienes poseen otra cultura o color de piel como miembros de la 

nación que los recibe, mirada que queda en profunda evidencia en las manifestaciones 

surgidas en Francia en la actualidad y realizadas por franceses hijos de segunda o tercera 

generación de inmigrantes, quienes aunque nacidos en un país diferente al de sus padres, 

comparten más similitudes con la cultura de ellos que con aquella del país en el que viven. 

 

Esta visión es además totalmente congruente con las políticas de libre mercado en 

donde existe una libre circulación de capitales, una creciente reducción de las funciones 

del estado (o del aparato estatal) y una reducción de la seguridad social, lo cual ha traído 

aparejada una creciente inseguridad social y laboral y una profundización de las 

desigualdades sociales.  
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En este contexto, los inmigrantes se convierten en el chivo expiatorio de las 

consecuencias negativas que este proceso genera y en ellos termina cayendo la culpa de 

los crecientes niveles de desempleo e inseguridad social de las sociedades de acogida. Se 

vive entonces una problematización de la inmigración en los países receptores, que resulta 

en revueltas sociales o raciales o en un cierre virtual de fronteras del primer mundo para 

los viajeros provenientes de los países pobres. 

 

Bajo esta dinámica la mayoría de los emigrantes desearán salir temporalmente de 

su pueblo, ciudad o país para trabajar y acceder así a aquellos bienes y servicios deseados, 

para luego regresar a su lugar de origen con los elementos necesarios para mejorar su 

calidad de vida.  

 

La vida en el extranjero para muchos será un mal necesario que les permitirá 

satisfacer determinadas necesidades materiales, para luego volver habiendo logrado los 

objetivos de movilidad social y progreso económico propuestos. Otros inmigrantes, en 

tanto, se dejarán seducir luego por los ideales estéticos de modelo económico y se radicarán 

definitivamente en el primer mundo, aun cuando sus metas o deseos se encuentren 

constantemente amenazados por las condiciones de vulnerabilidad que les toca enfrentar.  
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Algunos ni siquiera llegarán a los destinos finales fijados antes de emprender el 

viaje y muchos no lograrán tampoco mejorar sus condiciones materiales de vida, 

regresando de la misma forma en que partieron. Pero si es claro que buena parte de aquellos 

que emigran deseando que todo sea transitorio se irá quedando, seducida por necesidades 

cada vez más complejas, en el país de destino.  

 

Si bien inicialmente los países desarrollados pueden considerar el fenómeno 

migratorio como algo coyuntural, pero necesario para el crecimiento de su economía, y los 

inmigrantes ven en ésta una etapa provisoria necesaria para la movilidad social en el país 

de origen, factores como el reagrupamiento familiar, la escolarización de los niños en el 

país receptor y las aspiraciones frustradas de ascenso social han terminado dándole carácter 

duradero a algo que se esperaba temporal (Martínez Pizarro, 2003). 

 

Pero cabe preguntarse por esos procesos en las migraciones dentro de América 

Latina partiendo de la valoración y la toma de postura respecto de cómo factores tan 

importantes como la escolarización es trabajada desde las políticas públicas por el Estado.  
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En el caso de la escolarización resulta necesaria además, que los procesos que 

deben enfrentar los hijos de inmigrantes al llegar resultan ser factores apoyadores del 

proceso de inserción, como se pretende mostrar en esta investigación, así como también 

las estrategias que se generen respondan a los requerimientos culturales del país de destino; 

especialmente si se espera de él una integración cultural que adopte los valores de la 

sociedad de acogida en detrimento de la propia identidad como requerimiento necesario 

para acceder al modelo económico que les da trabajo y cobijo. 

 

A nivel de Chile, los efectos que este proceso puede tener sobre quienes migran 

pueden operar en distintos niveles. Por un lado, cada nueva experiencia pondrá a prueba la 

capacidad de generar estrategias psicológicas y comunicativas eficientes. Deberá, además, 

flexibilizar el acervo cultural del curriculum para adaptarse en cada situación, proyectando 

y adquiriendo aquellos símbolos, lenguajes y visiones que sean claves trabajar desde la 

inclusión. Considerando su autoconciencia política que se verá puesta a prueba ya que la 

forma en que el inmigrante se percibe a sí mismo como ser humano/ciudadano con 

derechos y deberes, contrastará con la visión que la sociedad receptora. 

 

Sobre todo frente a los inmigrantes es de origen popular se configura una estructura 

de discriminación hacia las minorías que se visualiza a inicios de la década de los 2000 

(Stefoni, 2003). 

  



121 
 

Esteva Fabregat (2001) caracteriza dicho proceso como un conflicto en donde el 

inmigrante entiende que debe ser respetada y protegida su identidad de origen, mientras 

que la sociedad de acogida actúa dentro de la perspectiva donde la identidad anfitriona es, 

por si misma, el valor definitivo de toda condición adaptativa: Lo que ofrece, trabajo, no 

es negociable en términos de identidad; más bien lo es en términos económicos, esto es, 

como un valor de mercado.  

 

Al mismo tiempo, existe un proceso dialéctico que determinará la forma como el 

inmigrante se posicione (adapte, inserte, choque) con la sociedad receptora. Por un lado se 

trata de los elementos que el inmigrante consciente o voluntariamente adopta al aceptar las 

reglas que la sociedad de acogida le impone, con el objetivo de lograr los propósitos que 

se desea, proceso que comienza en el momento en que se toma la decisión de emigrar y 

que implica la participación en la vida social, económica y política del lugar de destino.  

 

El otro sería un fenómeno de tipo inconsciente y que tiene que ver con cómo la 

sociedad receptora va modificando la vida privada y familiar del inmigrante a través del 

intercambio y la influencia mutua de las estructuras de significados que interactúan 

(Lestage, 2001). 
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Lo anterior parte de la premisa de que muchos currículos están construidos para 

atender a la mayoría de los estudiantes, pero no a todos. Estos currículos conciben que 

exista una amplia proporción del alumnado que aprende de forma similar. Para estos 

alumnos se determinan los objetivos, se diseñan los medios y las tareas, y se elaboran los 

materiales. Esto provoca que, para una minoría, los objetivos son prácticamente 

inalcanzables.  

 

4.3 La inmigración peruana en Chile 

 

Procesos migratorios en Chile y América Latina 

 

Como se señaló anteriormente, la transformación más importante que han vivido 

los procesos migratorios en América Latina es la de pasar de ser uno de los principales 

centros de atracción de inmigrantes a uno de los más fuertes focos generadores de 

emigrantes. Stefoni (2003) identifica para la región tres períodos caracterizados por 

diferentes tipos de migraciones.  

 

El primero se refiere a la migración de ultramar proveniente de Europa, Asia y 

Medio oriente que se estableció en el continente atraída por las políticas promovidas por 

los estados a partir de 1880 que, en el caso de los países del cono sur, buscaron generar 

una colonización selectiva dando preferencia a inmigrantes de determinados países 

europeos para realizar una estrategia de blanqueamiento de la población (Ministerio de 

Educación y Ciencia de España 2007). 
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En un segundo período (durante 1970 y 1980), la migración se desarrolló al interior 

de los países de la región, donde Argentina, Costa Rica y Venezuela recibieron emigrantes 

que provenían de Colombia, Chile y Paraguay, los cuales se encontraban inmersos en 

convulsiones políticas y económicas que obligaron la emigración de grandes cantidades de 

personas. 

 

El tercer período (a partir de fines de los años ochenta), se refiere a los procesos 

migratorios actuales en América Latina, los cuales son desde adentro hacia fuera de la 

región, específicamente hacia Estados Unidos y Europa. Sin embargo, es probable que el 

recrudecimiento de las políticas de cierre de fronteras de los países europeos y de Estados 

Unidos que se está viviendo en la actualidad y que implica la existencia de mayores trabas 

al ingreso, estadía y consecución de trabajo en dichos países, además de un aumento en las 

deportaciones de inmigrantes ilegales, fomente la migración intrarregional en América 

Latina, como una alternativa que presenta menos riesgos e impedimentos para la inserción 

en los mercados laborales y las dinámicas sociales de los inmigrantes en los lugares de 

acogida. 

 

Pero en la actualidad es un fenómeno que está cambiando y aunque ello no es tema 

de esta investigación, resulta pertinente comentarlo porque, en el caso de América Latina 

y específicamente Chile es posible observar una explosión del proceso inmigratorio en la 

actualidad.  
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Lo anterior, se ve reflejado en cuanto a la estimación, que pueda hacer hoy el 

gobierno chileno, respecto de extranjeros residentes, frente a lo cual es importante señalar 

que se trata de un indicador compuesto, debido a que considera dos fuentes: los datos 

recogidos por el último Censo de población válido, correspondiente al año 2002, y la suma 

anual de permisos de Permanencia Definitiva otorgados, esto es considerando datos 

oficiales.  

 

Sin embargo esta es una proyección que aporta una visión aproximada de 

extranjeros residentes en los años intercensales y no alcanza a reflejar una realidad en lo 

que respecta a inmigraciones por la vía de la ilegalidad. 

 

Hecha la aclaración anterior y volviendo al desarrollo de los tres momentos 

identificados en general respecto de los procesos migratorios, históricamente pueden 

aplicarse también al caso chileno en particular hasta antes del año 2002, por lo señalado 

en el párrafo anterior.  

 

El primer período estuvo regulado por una política migratoria del Estado chileno 

encaminada a la atracción de emigrantes europeos que existió hasta mediados del siglo XX 

y con la que se buscó colonizar el sur del país y de paso mejorar la raza a través de estos 

inmigrantes considerados de los pueblos superiores europeos. 
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Esta concepción, planteada en los orígenes del proceso de construcción del estado 

chileno, distinguía entre dos tipos de inmigrantes: los civilizados de origen europeo que 

llegarían a enriquecer la cultura y a mejorar la raza del país, y los provenientes de otras 

partes del mundo, bárbaros o incivilizados, cuya llegada provocó todo tipo de reacciones 

en la sociedad chilena, la mayoría de las veces despectivas y discriminatorias, como fue el 

caso de los provenientes de países asiáticos y del Medio Oriente.  

 

Dicha visión ha permeado las reacciones que existen hasta la actualidad en Chile 

respecto al extranjero, las que se evidencian cuando, por ejemplo, un inmigrante de origen 

europeo, aun cuando ni siquiera haya terminado estudios básicos tenderá a ser mejor 

evaluado que un peruano con estudios universitarios y un profesional argentino estará 

mejor considerado que uno centroamericano. 

 

Durante este período 2.500 colonos alemanes se establecieron en el sur de Chile 

hasta 1850, constituyendo un fuerte núcleo específico de inmigración (Stefoni, 2003). 

Posteriormente, entre 1859 y 1890 hubo una fuerte inmigración asiática que llegó a trabajar 

e instalarse en el norte del país y luego, entre 1883 y 1905 llegaron cerca de 8 mil 

españoles, italianos y suizos.  
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A comienzos del siglo XX fue el turno de los inmigrantes yugoslavos que se 

instalaron en Antofagasta y Magallanes, seguidas de oleadas migratorias españolas que 

llegaron entre 1936 y 1939 (en el Winnipeg), árabes - provenientes de diversas regiones y 

países - y europeos que llegaron a Chile huyendo de las dos guerras mundiales y conflictos 

regionales. 

 

A continuación, se presenta en la siguiente Figura 1 un gráfico que muestra el 

porcentaje de la población nacida en el extranjero entre 1952 a 2002. 

 

Figura 1. Cuadro Chile: Porcentaje de la Población Residente Nacida en el Extranjero. muestra 

el porcentaje de inmigrantes en Chile en relación a la población chilena. Cabe señalar que esta 

información es hasta 2002 en que los organismos gubernamentales cuentan con información 

censal válida sobre la cual sustentan datos oficiales. Fuente Hevia, 2009. 

 

Las inmigraciones de este período estuvieron caracterizadas por una fuerte 

inclusión y participación en la vida social y económica de los países receptores; aunque 

también hubo reacciones negativas, como las que vivieron en el caso chileno las 

comunidades palestinas, sirias, judías y coreanas.  
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Sin embargo, estas comunidades fueron fundamentales para el desarrollo 

económico del país y el resto de la región, hecho que contribuyó a disminuir los prejuicios 

y racismo existentes en la sociedad chilena hacia ellas.  

 

Este aspecto es importante, ya que una inserción exitosa en el campo económico es 

un factor que facilita el proceso de adaptación de las comunidades inmigrantes a las 

sociedades de acogida al generar una valoración positiva que pone en un segundo plano 

aspectos valorados negativamente sobre el origen cultural o racial de dichas colectividades. 

 

El segundo período comenzó con la salida de exiliados políticos luego del golpe 

militar de 1973 seguida por la oleada emigratoria generada por la crisis económica de los 

ochentas.  

 

El panorama político y económico fue similar en otros países latinoamericanos que 

vivieron procesos emigratorios hacia otros países de la región. En esta época, durante el 

gobierno militar, se promulga en Chile la Ley de Extranjería que rige hasta hoy en día y 

cuyo cuerpo normativo se caracterizó por una orientación policial y de control de fronteras 

cuyo principal objetivo era evitar la entrada de elementos peligrosos o terroristas que 

amenazaran la estabilidad nacional (Stefoni, 2003). 
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En la actualidad, nuestro país se ha constituido como un foco importante de 

atracción de inmigrantes latinoamericanos, esto gracias a la estabilidad política y 

económica que se vive luego del retorno de la democracia. 

 

Además del retorno de los exiliados, el país ha recibido desde comienzos de los 

noventa a inmigrantes provenientes sobre todo de Perú, Argentina, Bolivia, Cuba y 

Ecuador. Y actualmente Venezuela, Colombia y Haití según datos del Anuario Estadístico 

Nacional de Migración en Chile publicado en 2016.  

 

Sin embargo los datos oficiales los aporta la cifra dada por el censo de 2002xvarrojó 

un total de 185 mil personas nacidas en el extranjero y residentes en Chile. Martínez (2003) 

señala que “(…) junto con ellos, un total de poco más de 10 mil personas fueron 

empadronadas como transeúntes, es decir, quienes residen habitualmente en otros países” 

(p.3), lo cual da el total más alto registrado por los censos nacionales desde 1952 y sólo 

comparable a lo registrado en 1907, cuando esta cifra fue de 132 mil personas. 

 

En total, y siguiendo los datos oficiales de 2002, la cantidad de inmigrantes en 

Chile aumentó un 75% entre 1992 y el 2002. Harboe (2007) señala que, de acuerdo a 

información disponible en el Ministerio del Interior, los extranjeros residentes en Chile 

para el año 2007 son cerca de 258.000, es decir, el 1,6% del total de la población. 
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En cuanto a la estimación de extranjeros residentes en la actualidad, se ha hecho 

esfuerzos de parte del Estado por actualizar información, no obstante, los datos se han 

trabajado a través de un indicador compuesto que considera dos fuentes: los datos 

recogidos por el último Censo de población válido, correspondiente al año 2002, y la suma 

anual de permisos de Permanencia Definitiva otorgados. Esta proyección se realiza con el 

propósito de obtener una visión aproximada de extranjeros residentes en los años 

intercensales. 

 

Este cálculo, a pesar de ser la fuente informativa oficial sobre la cantidad de 

extranjeros que viven en el país, tiene importantes limitaciones metodológicas. En primer 

término, este indicador, en línea con los consensos internacionales, se centra en la 

migración de largo plazo. De ahí que sólo aborde la Permanencia Definitiva, sin considerar 

los permisos temporales, situación que deja fuera de la aproximación a un grupo 

importante de ciudadanos extranjeros, que en el caso de 2014 alcanzó cerca de 140 mil 

personas (Anuario Estadístico Nacional de Migración en Chile, 2016). Por otra parte, este 

indicador carece de ciertos elementos que le otorgan mayor precisión, como el contraste 

con la residencia efectiva en el país y con las estadísticas vitales, en particular el regreso 

de los migrantes a sus países de origen o las defunciones. Con todo, se trata de la mejor 

herramienta disponible para presentar un panorama sobre la migración en Chile, 

principalmente ante el fallido Censo de 2012. 
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Como se señaló anteriormente, los nuevos procesos de circulación de migrantes a 

nivel mundial han venido acompañados del endurecimiento de las medidas dirigidas a 

restringir el ingreso de personas de los países pobres hacia el primer mundo, lo cual ha 

provocado una reorientación en los destinos preferentes de los migrantes, quienes han 

empezado a optar por destinos intermedios entre los países desarrollados y los países de 

origen, generalmente los más pobres de la región. Esta es una de las razones que han hecho 

que Chile haya empezado a perfilarse como una opción para los migrantes de países 

vecinos, lo que explica que aproximada 

 

 

Figura 2. Origen de Extranjeros Residentes en Chile. Gráfico que muestra el que muestra el 

origen de residentes extranjeros nacidos en Chile. Cabe señalar que esta información es hasta 

2002 en que los organismos gubernamentales cuentan con información censal válida sobre la 

cual sustentan datos oficiales. Fuente Hevia, 2009. 
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Se puede ver en la Figura anterior (Figura 2) que la inmigración peruana es la 

mayor, seguida por la argentina, la cual sin embargo no tiene tanta notoriedad como la 

primera. La mayor visibilidad de la inmigración peruana sobre la argentina se explicaría 

según Stefoni (2003) por tres factores: 

 

 La mayor estabilidad y permanencia temporal que la inmigración argentina ha 

mantenido en la última década, tal como se evidencia en los dos últimos censos (1992 

y 2002). Esto contrasta fuertemente con lo sucedido con la peruana, la cual, para el 

mismo período, aumentó en un 394%, llegando a las 37.860 personas (esto se refiere 

únicamente a aquellos que poseen documentos y se encuentran de forma legal en Chile). 

La ecuatoriana en tanto aumentó en un 314% y la colombiana en un 145%, aunque entre 

ambos países el número de residentes en Chile no supera las diez mil personas. 

 

 Los patrones de distribución geográfica que la inmigración peruana ha adoptado en 

comparación con la inmigración argentina, también fomenta su mayor visibilidad ya 

que, mientras los argentinos seguirían un patrón de mayor invisibilización, los peruanos 

en cambio tenderían a localizarse “de modo tal que, más allá de su presencia cotidiana 

en emplazamientos del centro de Santiago, es imposible desconocerlos” (Martínez, 

2003). 
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 El tercer factor se refiere a una mayor visibilización étnica y cultural de la inmigración 

peruana en contraste a la argentina, la cual compartiría mayores similitudes culturales 

y étnicas con la chilena lo que le permite pasar más invisible. Al mismo tiempo, existe 

una alta cohesión de la comunidad peruana residente en Chile, a pesar de los diversos 

lugares de origen de quienes la componen. Se trata de una colectividad que en buena 

parte proviene de los sectores populares de Perú y que se ha integrado de la misma 

forma al mundo popular de Santiago, logrando mantener en el tiempo las redes sociales 

entre sus miembros, nacidas desde antes de llegar al país. 

 

Los datos expresados en la Figura anterior (Figura 2) muestran hacia el año 2000 

que, si bien la cantidad de inmigrantes ha aumentado en nuestro país en comparación a las 

cifras mantenidas en décadas anteriores (especialmente en lo que muestra el censo de 

1982), su número es prácticamente mínimo en relación a la población total. De esta forma, 

es difícil establecer impactos significativos a nivel macro, especialmente a nivel laboral y 

económico, de ahí la importancia de desarrollar estudios que puedan indagar sobre las 

repercusiones a nivel micro, en contextos determinados de estos procesos. 

 

Al parecer podría entenderse que la falta de políticas respecto a la inmigración 

sobre todo en la escolarización de los niños proviene de esta situación observada en la 

década de los 2000. Sin embargo, en la actualidad hay una explosión en los procesos 

migratorios en que se combinan dos factores complejos la ilegalidad y la extrema pobreza 

sobre todo en lo que respecta a los inmigrantes haitianos y colombianos procesos sobre los 

cuales no hay mecanismos de control que aporten a la construcción de estadísticas sólidas.  
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Aspectos generales de la inmigración peruana en Chile 

 

 

Para el caso de los emigrantes peruanos hacia otros países, Stefoni (2003), 

identifica tres corrientes desde este país durante el siglo XX. La primera fue la de la clase 

alta peruana que se dirigió a Europa hasta la primera mitad del siglo. La segunda, en los 

setenta, fue de concentraciones de personas que migraron primero del campo a la ciudad y 

luego de las ciudades al extranjero, arrastradas por la crisis económica y política que vivía 

el país en ese entonces. 

 

La tercera corriente va desde los años ochenta hasta la actualidad y se caracteriza 

por una emigración de la clase media y media baja urbana y campesina del país por razones 

políticas (inseguridad asociada a conflictos intensificado en los últimos años, al igual que 

en otros países de la región, y es un fenómeno que permea todos los sectores sociales del 

país (Martínez, 2003). 

 

Cabe señalar que estudios aportan Chile no es el destino favorito de esta tercera 

corriente emigratoria peruana (Anuario Estadístico Nacional Migración en Chile, 2016). 

Se estima que en Estados Unidos viven actualmente cerca de 328 mil peruanos, que 

constituyen la octava comunidad de inmigrantes hispanos en dicho país, y que en España, 

para el año 2001 el total de peruanos residentes era de 54 mil.  
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En una encuesta realizada por el diario El Comercio de Perú y la empresa Apoyo 

en Julio de 2002, los destinos preferidos por los peruanos en caso de emigrar serían los 

siguientes: el 46% lo haría a los Estados Unidos, 10% a España, 6% a Japón, 4% a Francia, 

3% a Alemania, y el mismo porcentaje a Canadá y México. Por último, un 2% lo haría a 

Brasil y otro 2% a Argentina (Stefoni 2003).  

 

Respecto de los datos anteriores y las características de la migración peruana en 

Chile, Stefoni (2003) y Martínez (2003), coinciden en describir tres características 

principales que reflejan la migración en su inicio en la década de los 2000: 

 

 Está constituida por personas jóvenes en edad de trabajar, es decir, es una inmigración 

eminentemente laboral, lo que se refleja en que los niños menores de 15 años son sólo 

el 10% del total de inmigrantes para el caso boliviano y peruano y el 18% para el total 

de inmigrantes (Harboe, 2007). Las mujeres han llegado a trabajar principalmente en el 

servicio doméstico y los hombres en la construcción. 

 

 Son inmigrantes que tienen un nivel de preparación y capacitación heterogéneo ya que 

un 20% de ellos son profesionales o técnicos. Sin embargo, este hecho no se traduce 

necesariamente en posibilidades laborales acordes. Los datos del censo del 2002, 

comparados con el de 1992, muestran que la población inmigrante económicamente 

activa aumentó de 31% a 48%, aunque la cantidad de profesionales y técnicos 

disminuyó de 64% a 45% para el mismo período (Harboe, 2007). 
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 Es una inmigración mayoritariamente femenina, ya que el 63% de los peruanos en Chile 

son mujeres (a nivel oficial). Esto difiere del promedio mundial establecido por la 

División de Población de Naciones Unidas, la cual estimó para el año 2000 que el 48% 

de la migración mundial es de Niños Inmigrantes Peruanos en la Escuela Chilena son 

mujeres, pero coincide con la creciente feminización de la emigración peruana en 

general, cualquiera sea el destino final de quienes viajan. 

 

La composición etaria y de género de la población peruana residente en Chile se ve 

ejemplificada en la siguiente Figura. 

 

Figura 3. Chile Estructura Porcentual por Sexo y Edad. Gráfico que muestra estructura 

porcentual por sexo y edad de la población nacida en Perú. Cabe señalar que esta información 

es hasta 2002 en que los organismos gubernamentales cuentan con información censal válida 

sobre la cual sustentan datos oficiales. Fuente Hevia, 2009. 
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Los niveles de educación de los inmigrantes peruanos, de acuerdo a los datos dados 

por el Censo del 2002, son superiores a los de la población chilena y la edad promedio de 

los peruanos residentes en Chile apunta hacia un tipo de inmigración de un fuerte carácter 

laboral por lo que tiene una importante participación en la economía nacional. Sin 

embargo, los peruanos son víctimas de discriminación por parte de la sociedad chilena y 

sus niveles de preparación son ignorados o no reconocidos por lo que muchos de ellos 

terminan trabajando en empleos que no se condicen con su nivel de estudios.  

 

Por ejemplo, el 25% de los peruanos inmigrantes tiene estudios universitarios y 

técnicos completos y la población masculina tiene un porcentaje mayor de personas con 

10 años y más de estudios aprobados que su contraparte chilena en el conjunto de 

ocupaciones (Martínez, 2003). 

 

En el caso de las mujeres peruanas en Chile, a pesar de que éstas se encuentran 

mejor calificadas que los hombres peruanos, la mayoría de las veces se concentran en cierto 

tipo de trabajos, aunque posean las habilidades o calificaciones necesarias para poder optar 

a una diversidad de empleos. Martínez (2003) señala que el 53% de las peruanas 

inmigrantes declara tener enseñanza media aprobada, un 20% tiene educación técnica y el 

8% tiene enseñanza universitaria.  
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A pesar de los buenos niveles de preparación con los que cuentan, el principal rubro 

de trabajo que existe para ellas es el servicio doméstico. Los datos censales señalan que el 

70% de la fuerza de trabajo de origen peruano se concentra en este sector, en 

contraposición al 12% de las mujeres chilenas que lo hacen. Los hombres, por su parte, 

trabajan mayoritariamente en empleos informales y en la construcción. Hill Maher (citado 

en Stefoni, 2003) señala que esto probablemente se debe a que las mujeres migrantes se 

concentran en trabajos de reproducción social más que en los de producción social. En este 

sentido, las migraciones no han podido romper con los papeles asignados tradicionalmente 

en la mayoría de contextos culturales hacia las mujeres. 

 

Algunos de los factores que inciden en esta dinámica serían: 

 

1. Existen condiciones del mercado laboral que facilitan la inserción de mujeres 

inmigrantes en estos puestos de trabajo. 

 

2. El funcionamiento de redes sociales facilita la llegada de mujeres que han sido llamadas 

por otros inmigrantes que ya tienen trabajo en dicho rubro. 

 

3. El servicio doméstico ofrece condiciones que permiten optimizar los objetivos de reunir 

dinero y poderlo enviar a sus familiares en el país de origen (Stefoni 2003). 

  



138 
 

De esta forma, se ha ido construyendo un estereotipo de la mujer peruana como 

nana aunque ellas sólo constituyan el 4% del total del servicio doméstico del país. A pesar 

de esto, la sociedad chilena ha ido construyendo un “otro cultural” a través de la 

estigmatización de los espacios laborales en los cuales dicha inmigración se ubica, de la 

misma forma como anteriormente sucedía con las mujeres mapuches o las inmigrantes del 

campo. De acuerdo a los datos censales, la población peruana es la más concentrada en el 

servicio doméstico, con un 43%, mientras que los ecuatorianos se centralizan en los 

servicios sociales y de salud con un 33 % y los argentinos y bolivianos se insertan en 

primer lugar en el comercio minorista, tal y como se detalla en la siguiente Figura. 

 

 

Figura 4. Inserción Fuerza de Trabajo. Gráfico que muestra la inserción de la fuerza de trabajo 

de los principales grupos nacidos en el extranjero. Cabe señalar que esta información es hasta 

2002 en que los organismos gubernamentales cuentan con información censal válida sobre la 

cual sustentan datos oficiales. Fuente Hevia, 2009. 
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En términos generales, el censo del 2002 muestra que la población inmigrante 

laboralmente activa se concentra en el servicio doméstico (16%), en el comercio minorista 

(13%) y en actividades empresariales (9%), en contraposición a una mayor concentración 

en el comercio minorista (26%) y actividades de servicios (26%) observadas por el 

Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica (IMILA) para 1992. Por 

aquél entonces, el servicio doméstico alcanzaba a penas el 3% de las actividades 

desarrolladas por la población inmigrante, con lo que se puede apreciar una fuerte 

transformación en los últimos años en la concentración laboral de este sector. Esto se debe 

tanto a los cambios sufridos en el país respecto a las demandas laborales como a los 

cambios en el tipo de inmigración que llega a Chile actualmente. 

 

Es evidente entonces, que existe una fuerte segmentación laboral de la población 

inmigrante. Para Stefoni (2004) lo que esto sugiere es una posible fuente de vulnerabilidad 

de los trabajadores extranjeros que se encuentran expuestos necesariamente a la dinámica 

de los mercados de trabajo y además, sufren la estigmatización que tienen ciertos trabajos, 

especialmente en el caso del servicio doméstico, el cual se caracteriza también por la difusa 

distinción entre condiciones de servilismo, dominación del tiempo y obligaciones 

contractuales. Estas condiciones pueden verse agudizadas si se repara en la composición 

etárea de las mujeres peruanas que trabajan en servicio doméstico, quienes tienden a ser 

más jóvenes (entre 20 y 29 años) que sus pares chilenas  
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Por esta razón, es importante que existan legislaciones que resguarden las 

condiciones laborales de los inmigrantes provenientes de países como Perú, Ecuador y 

Bolivia, ya que es probable que se mantengan la tendencia de atracción de migraciones 

hacia el país que se ha visto hasta el momento, especialmente, mientras si los niveles de 

estabilidad económica y política se sostengan y mientras siga siendo visto por los países 

vecinos como un lugar de oportunidades. 

 

Existe una preferencia por parte de las empleadoras chilenas en contratar mujeres 

peruanas, lo que se explicaría por sus mayores niveles de instrucción, y porque son mano 

de obra más barata. El carácter más dócil atribuido por las empleadoras chilenas a las 

mujeres peruanas también sería un factor importante que determina esta tendencia ya que 

se valora positivamente la mejor disposición y trato que ellas tendrían (Stefoni 2003; 

Martínez 2003). 

 

El tipo de trabajo que desempeñan las mujeres peruanas en Chile determina 

también la distribución geográfica de sus residencias, ya que muchas de ellas trabajan 

puertas adentro. De esta forma se explica porque en Santiago existe una la alta presencia 

de mujeres peruanas en comunas como Lo Barnechea, Las Condes o Vitacura, como se 

muestra en el siguiente gráfico: 
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Figura 5. Chile: Personas Nacidas en Perú por Sexo y Residencia. Gráfico que muestra personas 

nacidas en Perú por sexo y residencia en la provincia de Santiago en 2002. Cabe señalar que 

esta información es hasta 2002 en que los organismos gubernamentales cuentan con información 

censal válida sobre la cual sustentan datos oficiales. Fuente Hevia, 2009. 

 

 

Estos datos aportan información para plantear que existe hacia 2002 una tendencia 

a la estigmatización de los inmigrantes peruanos ya sea por su género, por su nacionalidad 

o por su ocupación. Se encuentran además claramente desprotegidas por las circunstancias 

de trabajo que viven, las cuales deben mejorar para garantizar el acceso pleno a los 

derechos laborales en igualdad de condiciones con la población chilena. 
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Otra característica importante de la inmigración peruana en Chile es que sólo en el 

20% de los casos viven los padres con todos sus hijos en Chile, es decir que en el 80% 

restante los hijos se encuentran en Perú o repartidos entre Perú y Chile, semejante a 

dinámicas reportadas en otras migraciones como la ecuatoriana en España y Estados 

Unidos y la Salvadoreña también hacia Estados Unidos. 

 

Este factor, a su vez, propicia otro hecho que es la periodicidad en el envío de 

remesas hacia el Perú, gracias a las cuales, en el 2007 dicho país se instaló entre los diez 

principales países latinoamericanos receptores de remesas, con US$2.000 millones 

recibidos, es decir cerca del 2% del PIB peruano8. 

 

Los inmigrantes peruanos constantemente están mandando aportes monetarios a la 

familia en el lugar de origen a través de las intensas redes) sociales que manejan, las cuales 

han generado un incremento en las actividades económicas relacionadas a esta comunidad 

(Anuario Estadístico Nacional Migración en Chile, 2016), especialmente en el sector de la 

Plaza de Armas de Santiago, que se ha convertido en el lugar de convergencia de buena 

parte de los peruanos residentes en la capital.  

 

Estas prácticas económicas se refieren a servicios que cumplen la función de 

mantener el contacto entre la comunidad residente en Chile y el país de origen (cabinas 

telefónicas, restaurantes, encomiendas, etc.) y también recrean ciertos aspectos culturales 

relevantes para los inmigrantes como la comida, celebraciones o música propia. Estas 

actividades han sido implementadas y llevadas a cabo por los mismos inmigrantes y son 

un factor fundamental para la cohesión de la comunidad residente en Chile. 

  



143 
 

Asimismo, se debe recordar el papel fundamental que las redes juegan entre 

quienes migran (más del 80% conoce a alguien que vivía acá antes de venirse y el 85% 

consiguió su primer trabajo a través de un amigo o familiar peruano) y que sus funciones 

no se limitan solamente a unir a los peruanos que viven en acá, sino que también se 

encargan de mantener los lazos entre éstos y sus familias que permanecen en Perú (Anuario 

Estadístico Nacional Migración en Chile, 2016). 

 

En lo que concierne a los asentamientos es importante señalar que los inmigrantes 

se ubican en sectores del casco antiguo de la ciudad específicamente el centro de Santiago, 

esto producto de lo que señala Palma: 

 

“Aunque en Chile se habla de barrio alto y zonas populares no se prohíbe 

habitualmente la libre circulación de los ciudadanos y ciudadanas por los diferentes 

lugares de la ciudad. La creación de condominios que separan las zonas 

estigmatizadas nos alertan sobre los peligros de crear zonas de autoexclusión (…) 

Por otra parte, hay ciertos elementos detectados por Loïc Wacquant que afectan a 

los jóvenes de las zonas rojas de Paris sobre los cuales conviene reflexionar ya que 

también se presentan en nuestro país. Por ejemplo: él señala que “la discriminación 

por el domicilio complica la búsqueda de empleo y contribuye a enraizar la 

desocupación local, pues los habitantes (…) encuentran una desconfianza y una 

reticencia entre los empleadores cuando mencionan su lugar de residencia” (p.49) 

 

 

En la actualidad estos barrios han sufrido una explosión en la ocupación de 

inmigrantes y comienzan a ser considerados peligrosos. Muchos inmigrantes confiesan la 

necesidad de señalar que su residencia se encuentra en otros lugares de la ciudad.  
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En el caso de la reacción de los chilenos a la inmigración el tema ha ido tomando 

relevancia en la actualidad por lo que considerando lo que plantea Palma (2014): 

 

En Chile es necesario investigar de manera multidisciplinaria el racismo, en todas 

sus formas y expresiones, lo que incluye una consulta participativa y debate sobre 

los modelos de la ciudad que nosotros, los ciudadanos y ciudadanas deseamos (…) 

Por otra parte también se hace necesario, escuchar a los jóvenes y fomentar un 

dialogo intergeneracional e intercultural. (p.51)  

 

Respecto a la legislación existente en el país en torno al tema inmigratorio, el bajo 

porcentaje oficial total de inmigrantes en el país ha llevado a que el Estado en la actualidad 

no elabore una política gubernamental dirigida a regular el tema. Sin embargo, a unos días 

de finalizar esta investigación y ante la presión política y la ciudadanía el gobierno actual 

anuncia una actualización a la Leyxvi 

 

Muchos aspectos relacionados con la inmigración, derechos y ciudadanía no son 

actualmente tema de trabajo o regulación y la legislación implementada para atender el 

tema inmigratorio se refiere básicamente a la mencionada Ley de Extranjería.  

 

La gestión gubernamental en materia migratoria prevista para el período 2014-2018 

tiene como propósito fundamental el respeto de los derechos humanos y la inclusión de los 

extranjeros en el marco de una migración segura. Se sustenta en el Programa de Gobierno 

de la Presidenta Bachelet, los acuerdos internacionales, la colaboración con la sociedad 

civil y el conocimiento de las agencias estatales en la materia (Anuario Estadístico 

Nacional Migración en Chile, 2016).  
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En este sentido, el enfoque presentado por la Presidenta Bachelet en los Instructivos 

Presidenciales N°9 del año 2008 y N°5 del 2015, ambos sobre Política Nacional 

Migratoria, definen los ejes relevantes para la gestión gubernamental y establecieron los 

principios que deben guiar la acción estatal en su relación con los inmigrantes. En 

concordancia con aquello, el actual Programa de Gobierno establece la necesidad de 

modificar la legislación migratoria y de cambiar el enfoque para su tratamiento, 

incorporando las temáticas de inclusión, integración regional y derechos humanos.  

 

Un tercer elemento a tener en consideración para la gestión migratoria se relaciona 

con la jurisprudencia producida por las Cortes de Justicia, que han dispuesto una esfera 

importante de protección de los derechos de los migrantes en los ámbitos administrativos 

y judiciales, complementada por los compromisos que Chile adquirió con la presentación 

del primer informe de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de 

todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares en el año 2011.  

 

Por su parte, la colaboración y el espíritu crítico de la sociedad civil han sido 

fundamentales para que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública pudiera fortalecer la 

institucionalidad migratoria, incorporando además las distintas visiones que conviven en 

la sociedad chilena respecto de este tema y los trabajos de entidades No gubernamentales 

o privados al respecto. 
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Todos estos elementos permiten establecer los principios fundantes para la gestión 

migratoria, pero para poder trazar las líneas de acción resulta fundamental contar con un 

conocimiento certero acerca de quiénes son los migrantes y cómo se insertan en nuestro 

país.  

 

En este sentido, con el objetivo de avanzar hacia el monitoreo de las políticas 

migratorias y en cumplimiento con las obligaciones impuestas por una serie de 

compromisos internacionales de contar con información objetiva y fidedigna para la 

definición de políticas migratorias, hemos compilado una serie de estadísticas de 

extranjería destinadas a visibilizar la realidad de la migración en Chile, a nivel nacional y 

regional. 

 

Desde la perspectiva de las políticas públicas, las estadísticas sobre migración 

ayudan a evidenciar quienes deciden emprender aquí un proyecto migratorio, y asimismo 

permiten identificar situaciones que, aisladas, desconocen las complejidades que enfrentan 

quienes intentan integrarse a la sociedad chilena. Más importante aún, entrega la 

posibilidad de establecer acciones destinadas a la inclusión de los inmigrantes y a 

monitorear en el tiempo si se han cumplido los objetivos que la Política Migratoria fija. 
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A nivel internacional, existen una serie de convenciones y declaraciones tendientes 

a proteger formalmente los trabajadores migratorios y a los refugiados, de acuerdo a las 

cuales a éstos tienen derecho a acceder a educación y capacitación y a información 

relevante sobre las estructuras legales, sociales y políticas del país de acogida, 

fundamentales para su adaptación y sobrevivencia en el nuevo contexto.  

 

Específicamente para el tema educativo, en el Artículo 45 de la Convención 

Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y 

de sus Familiares de 1990, se establece que los estados deben garantizar el acceso a las 

instituciones y servicios de enseñanza, acceso a la vida cultural y participación en ella, 

entre otros (UNESCO – CONFITEA 1997). 

 

4.4 Los Desafíos de la Escuela xvii 

Ante la ausencia de políticas públicas al respecto resulta pertinente preguntarse 

cómo influye ello en la educación de los niños inmigrantes y qué demanda este proceso a 

la Escuelaxviii.  

 

El desarrollo anterior de este Capítulo permite fundamentar el deseo de preguntar 

por el significado de las representaciones sociales hacia los migrantes en Chile en dos 

sentidos, el primero histórico y el segundo, en lo que respecta al modo de relación con los 

migrantes en la Escuela específicamente en lo referido a establecer la influencia de las 

representaciones sociales en el sistema escolar chileno, enfocándose en los aspectos que 

influyen en las relaciones al interior de éstas.  
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Como se ha planteado en puntos iniciales de este Capítulo, las actuales 

representaciones de los inmigrantes están cargadas de connotaciones negativas, alejadas 

del diálogo y de principios éticos, asimilando en cierta medida la representación de lo que 

el filósofo Giorgio Agambem propone como el <Homo sacer>xix (Agambem citado en 

Hevia, 2009). 

 

El tema es evidenciar que en la sociedad chilena actual el inmigrante, es  una 

especie de <homo sacer> contemporáneo, que si bien es cierto, nadie asesinaría de forma 

pública debido a consecuencias civiles, representa algo así como una zona cero política, 

un no-lugar que no necesita definiciones éticas, un sitio de transición permanente y un 

espacio inhabitado donde encontramos tenues proyecciones de seres humanos (Bravo, 

2011)  

 

Temática relevante para este estudio es saber qué ocurre en el ámbito escolar, más 

allá de normas y leyes regulatorias de la inmigración, sino desde la experiencia acumulada 

en las escuelas que se han abierto a la inclusión desde hace ya 20 años, cuando los 

extranjeros, en este caso los inmigrantes peruanos, comienzan a vivir en un permanente 

estado de excepción (fuera de la ley) pues, ellos mismos por sí solos no pueden dejar de 

ser extranjeros; ya que no es quien se desplaza el que determina tal rol, si no aquel que lo 

espera del otro lado de la frontera deseada (Bravo, 2011).  
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Como este estudio se centra en la Escuela surge desde esta perspectiva la necesidad 

de indagar a través de una experiencia de inclusión cómo factores asociados a una acogida 

positiva rompe ese estado de excepción al que se refiere Bravo (2011) y que se evidencia 

en el permanente oscilar entre la invisibilización, que guarda relación con ocultar y/o 

mostrar negativamente la presencia de personas de otras nacionalidades principalmente en 

los medios de comunicación y la inclusión y sus efectos positivos como el del caso de 

estudio. 

 

La idea es indagar en aquellas prácticas basadas en el reconocimiento de la 

identidad y los espacios curriculares para ello. La elaboración pedagógica del 

reconocimiento guarda entonces estrecha relación con la teoría del reconocimiento que el 

filósofo Axel Honneth (Fraser y Honneth, 2006) propone como teoría crítica de la sociedad 

y donde el punto de partida es que la integridad humana depende de la experiencia del 

reconocimiento intersubjetivo, es decir que, los sujetos a lo largo de su vida son 

dependientes del respeto y de la valoración de sus compañeros de interacciones, 

reconocimiento que por cierto se juega en las relaciones con sus círculos afectivos, la 

sociedad civil y el Estado (Fascioli, 2008). 

 

Este reconocimiento se articula en tres categorías (Comins, 1999) siendo la primera 

y más elemental, la dedicación emocional y cuidado amoroso de las relaciones primarias 

y próximas donde aparece el bienestar de las necesidades individuales y donde nos 

reconocemos a nosotros mismos como sujetos necesitados, una segunda categoría 

corresponde al reconocimiento jurídico puesto en práctica en comunidad, a través del 

derecho cuando entre sujetos nos reconocemos como libres e iguales, es decir, cualidades 

que compartimos con otros sujetos, y una categoría que da cuenta del reconocimiento de 
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las cualidades que nos distinguen de los otros, donde aparece la valoración social que 

merece una persona o un grupo por la forma de su identidad particular y como esta misma 

realiza una contribución positiva a la sociedad donde interactúa. Considerando estas tres 

categorías aplicadas en la Escuela a través de tres formas de reconocimiento; el amor, el 

derecho y la valoración social sería posible articular un currículo basado en la conciencia 

de la autoconfianza, el autorrespeto y la autoestima. 

 

En este sentido, una pedagogía del reconocimiento debería comportar el imperativo 

ético de que las interacciones dialógicas son la base del reconocimiento mutuo y del 

crecimiento moral en un espacio de aprendizajes alejado de las formas individualistas de 

concebir por ejemplo, la autonomía como la ganancia de independencia en relación a otros 

sujetos y pretendiendo que una sociedad justa es aquella que allana el camino para dejar 

de depender de otros, pues se idealiza la autosuficiencia y la autoconfianza como una 

condición innata que no necesita de otros para ser alcanzadas (Bravo, 2011)  

 

Al respecto, este Capítulo presenta los fundamentos teóricos que conectan las 

concepciones sociales actuales sobre inmigración en Chile y que es necesario considerar 

para abordar la inclusión y el trabajo pedagógico con los niños en la Escuela desde una 

pedagogía del reconocimiento.  
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En tal sentido se busca indagar en aquellos factores que potencian a los niños hijos 

de extranjeros por lo que esta pregunta resulta crucial ¿Qué instancias entonces deberían 

existir para incentivar una pedagogía del reconocimiento que represente de manera justa 

las relaciones con los inmigrantes en las escuelas? En tal sentido la experiencia de niños 

inmigrantes o nacidos en Chile hijos de inmigrantes peruanos pueda aportar en algunos 

factores para abordar una realidad cada vez más presente en el contexto educativo chileno. 

 

Cabe señalar que esta tesis resulta además relevante porque a días de ser finalizada, 

por primera vez el Ministerio de Educación se hace parte de los problemas que están 

generando en los establecimientos educacionales en los cuales los equipos directivos no se 

han abierto a la inclusión, organizando un seminario denominado Migrantes, Mi escuela, 

Mi mundo (Ver Anexo N Invitación Seminario Migrantes y la Escuela y Anexo O Programa 

Seminario Migrantes y la Escuela en esta Tesis) que junta un panel de expertos para 

referirse a las trayectorias de inclusión educativa que desarrollan niños y niñas migrantes 

en escuelas de la Región Metropolitana pero en un contexto en el cual queda como desafío 

investigar por qué hay tanto luces como sombras en el proceso de inclusión educativa.  
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Este seminario aborda recién el tema considerando realidades foráneas de argentina 

y España abordando temáticas de: 

 

 La Educación Intercultural Bilingüe en Chile. 

 Sobre el racismo, su negación y las consecuencias para una educación anti-racista en 

la enseñanza secundaria chilena. 

 Políticas y acciones en el área de la educación que favorecen la interculturalidad. 
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Presentación 

 

 

Este Capítulo muestra como metodología para potenciar la inclusión en la formación 

de los estudiantes de Educación General Básica las posibilidades curriculares que ofrece el 

enfoque Concreto, Pictórico y Abstracto (CPA) que sostiene el modelo curricular de la 

Metodología Singapur para la enseñanza de la matemática. 

 

Este enfoque se nutre de teorías cognitivas principalmente de Brunner (1972) y 

Dienez (1997) respecto de cómo capta y procesa el estudiante desde lo concreto y la 

activación de los canales de captación que están en los sentidos tal como lo plantean las 

neurociencias en la actualidad (Mora, 2015). 

 

Cabe señalar que el rescate que se hace de estos postulados aporta las precisiones 

teóricas que permitirán elaborar una propuesta educativa inclusiva basada en el Diseño 

Universal de Aprendizaje DUA enfocada a la inclusión y no a la diferencia. 

 

Lo anterior en el marco de la promulgación del Decreto 83 EXENTO que por orden 

ministerial termina con las escuelas de excelencia abriendo paso a la inclusión en un sentido 

amplio del concepto a través de un marco regulatorio que ordena a las escuela chilenas a 

organizar su marco curricular bajo los lineamientos del DUA  
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5.1 Consideraciones generales acerca de la inteligencia  

 

Definir el concepto inteligencia no ha sido tarea fácil para los especialistas. Es un 

esfuerzo que ha consumido durante mucho tiempo la mente humana. Desde la Grecia 

antigua, hasta nuestros días, las facultades de la mente, el pensamiento y los poderes que 

otorga al ser humano, han sido temas de amplias disertaciones. 

 

Platón creía que los humanos eran muy ignorantes y que el conocimiento que 

adquirían era solamente una abstracción insignificante de una muy larga y perfecta verdad. 

De hecho, Platón decía que él se consideraba inteligente porque estaba consciente de su 

propia ignorancia. Aristóteles, sucesor y alumno de Platón, no estaba de acuerdo con su 

maestro. Desde el punto de vista de Aristóteles, el acto de obtener información no era una 

búsqueda de inalcanzables ideales, sino una aventura del alma humana de la cual la mente 

era una parte integral.  

 

La filosofía budista habla de tres cualidades de la mente :sabiduría, moralidad y 

meditación ,las cuales guían a los humanos a visualizar, a pensar y a actuar correctamente 

en el mundo que les rodea. Los filósofos cristianos como San Agustín y Santo Tomás de 

Aquino tendían a no enfatizar en la inteligencia y en el aprendizaje, decían que eran 

secundarios a la fe y a la piedad. Posteriormente, diversos pensadores renacentistas como 

Niccolo Machiavelli, Leonardo Da Vinci y Thomas Moore volvieron a tomar en cuenta las 

capacidades humanas de la razón y de la creatividad, describiéndolas como fuerzas capaces 

de controlar y de rehacer el mundo.  
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Desde el Renacimiento, casi todos los movimientos filosóficos y culturales han 

ponderado el rol del pensamiento humano y el significado de las capacidades mentales 

únicas de los seres humanos. Esta situación permanece hoy en día. 

 

No obstante, en ningún otro siglo se ha visto tal cambio en la definición de 

inteligencia como en el siglo XX. Esta reciente evolución corresponde con nuestro aumento 

en el entendimiento del cerebro huma no y en sus procesos cognitivos. Los investigadores, 

incluyendo a Reuven Feuerstein, Paul MacLean y Roger Sperry, han revelado nuevas ideas 

en la cognición a través de su trabajo en la modificabilidad cognitiva, en el cerebro triuno 

y en los hemisferios cerebrales.  

 

El siglo XX también vio el avance de los indicadores psicométricos de la 

inteligencia como el examen Cociente Intelectual (CI). Sin embargo, aún y cuando el 

entendimiento de la cognición humana se vuelve más científico y preciso, la pregunta inicial 

todavía permanece ¿Qué es la inteligencia humana? 

 

El cociente intelectual: puntal de la definición tradicional de inteligencia 

 

La perspectiva tradicional para entender la inteligencia supone que las habilidades 

para aprender y para hacer cosas proceden de una capacidad cognitiva uniforme o estable, 

por lo que algunos investigadores de la época (primera década del siglo XX) comenzaron a 

experimentar con la posibilidad de que una inteligencia así sería muy fácil de medir, y por 

lo mismo, muy útil para clasificar a los alumnos para colocarlos en un nivel académico 

apropiado. 
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En 1904, el ministro de Instrucción Pública de París nombró una comisión para 

estudiar los procedimientos para la educación de los niños “subnormales” que asistían a las 

escuelas de París, con el fin de establecer cuáles eran sus capacidades e hiciera patentes sus 

debilidades.  Con el fin de satisfacer esta demanda práctica, Binet, en colaboración con 

Simón, preparó la primera escala Binet -Simón para medir la inteligencia. Más no fue hasta 

1916 cuando la Universidad de Stanford, bajo la dirección de Terman, hace una nueva 

revisión de la escala, y se inicia la utilización por primera vez el cociente intelectual (CI) o 

razón entre la edad mental y la edad cronológica del individuo. Así es como nació el 

Cociente Intelectual (CI). 

 

Aunque el test de Binet (ahora conocido como Test Stanford-Binet) se empleó 

originalmente para descubrir las fallas de la inteligencia de los estudiantes (empleado por 

lo mismo para poder dar una ayuda apropiada a los estudiantes) pronto se empleó en los 

Estados Unidos para clasificar a los alumnos como más o menos capaces de tener buenos 

resultados en la escuela.  

 

Tomando como promedio el 100, un estudiante que alcance 131, sería colocado en 

programa para alumnos superdotados, mientras que un alumno con una calificación de 81, 

podría ser colocado en una escuela de educación especial. Aunque se tuvieron algunos 

reparos en etiquetar a los alumnos por los resultados de un examen, el Test de Inteligencia 

(CI) se convirtió así en un estándar nacional, y paulatinamente mundial. 
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Es así como surge el concepto de inteligencia. Un concepto descriptivo y no 

explicativo, Sin embargo ¿Qué significa esto? ¿Es suficiente esta definición? ¿Se menciona 

cómo estas capacidades, facultades y fuerzas podrían manifestarse en las personas que las 

exhiben? ¿Se explica cómo dichas capacidades podrían considerarse inteligentes? ¿Se 

explica cómo o por qué diferentes culturas valoran la inteligencia de formas diferentes? La 

inteligencia, de acuerdo con esta definición, ¿significa lo mismo para un programador de 

computadoras que para un actor de teatro? Desafortunadamente, esta definición provee 

poca información práctica acerca de la inteligencia. Por lo tanto, nuevamente hay que 

repetir la pregunta: ¿Qué es inteligencia? 

 

Llegado este punto, no se puede olvidar que el tema central de este trabajo el logro 

en niños vulnerables e inmigrantes por lo que cabe también dejar atrás conceptos de 

discriminación y racismo asociados a inteligencia y características étnicas.  

 

Dentro de las estigmatizaciones más comunes señala Goffman (Citado en Palma, 

2014) está el atribuir un número elevado de imperfecciones al inmigrante como que son 

menos inteligentes o no aprenden por su condición de inmigrantes. Situación que tiene 

muchos ejemplos en el aula como el que plantea Palma (2014) al enfrentarse a instancias 

en las que está presente un otro que no comprendemos: 

 

 “(…) En este sentido podríamos imaginar en una sala de clases donde un grupo de 

niños dibuja, si a un niño considerado “normal” se le cae un pote de pintura, lo 

sucedido será considerado un accidente, pero en cambio, si el mismo pote se le cae 

a un niño con necesidades especiales, entonces la misma situación será asociada a 

las características del niño “se le cayó porque es diferente”, caso en el que 

esclarecemos una relación de causalidad entre sus características individuales y lo 

sucedido.”(p.33) 
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Lo anterior lleva a centrarse más bien en las oportunidades tomando como base lo 

que plantea Maturana & Dávila (2015): 

 

“(…) los seres humanos, como seres biológico-culturales que existimos en el 

lenguajear, en el conversar y en el reflexionar, somos únicos porque podemos 

escoger (…) larga reflexión sobre lo que nosotros vemos como el fundamento de 

nuestra autonomía y libertad de escoger, cuando nuestra oportunidad para escoger 

es el aquí y ahora que estemos viviendo según el presente de nuestra 

epigénesis”(p.15) 

 

 

Claro está que las oportunidades van acompañadas de un querer y es en eso en que 

la escuela se debe centrar a través del fortalecimiento de habilidades en este caso 

matemáticas pero también de actitudes o comportamientos que movilizan un querer y un 

poder en los niños.  

 

En tal sentido es necesario reconsiderar conceptos básicos sobre la inteligencia y 

específicamente la inteligencia matemática cuestionando el supuesto de que las capacidades 

heredadas genéticamente son inmutables. 

 

Investigaciones de las neurociencias muestran que para dar acomodo a un nuevo 

aprendizaje el cerebro forma más conexiones sinápticas entre sus células. Así mismo, toma 

en consideración investigaciones como las reseñadas por Mora (2010) que han encontrado 

que los puntajes en el coeficiente intelectual han crecido con los años y estos incrementos 

muestran que en lugar de ser fija e inmutable, la inteligencia es flexible y sujeta a grandes 

cambios hacia arriba y hacia abajo, dependiendo de los tipos de estímulo que el cerebro 

obtenga de su ambiente. 
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El mismo autor afirma que la inteligencia matemática podía enseñarse mediante la 

instrucción en la solución de problemas, meta cognición y pensamiento estratégico, los 

alumnos de no sólo aumentaron sus puntajes en el coeficiente intelectual, sino que 

presentaron enfoques más efectivos sobre su trabajo académico. 

 

Estas afirmaciones abren las puertas de una nueva perspectiva acerca del 

funcionamiento cerebral y la mente, convirtiéndose así la inteligencia en el tema central de 

estudio de la psicología y la neurobiología en el siglo XX y XXI. 

 

5.2 Teoría de aprendizaje que sustenta la propuesta 

 

Resulta prioritario sustentar una propuesta de enseñanza de la matemática de 

carácter inclusiva a partir de una comprensión cabal de la teoría del aprendizaje que la 

sustente. Producto de que en la actualidad el principal problema del aprendizaje de la 

matemática está en la transferencia al aula que hace el docente. 

 

En tal sentido la propuesta de innovación parte considerando que una teoría de 

aprendizaje que sustente la aplicación curricular y metodológica en el aula es un s un 

constructo que explica y predice cómo aprende el ser humano sintetizando el conocimiento 

elaborado por diferentes autores.  

 

De ahí que además es necesario considerar un cuerpo de teoría sólido que contribuya 

al conocimiento y proporcione fundamentos explicativos sustentado en enfoques serios y 

atingentes a problema.  
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Para ello es necesario hacer la distinción entre teorías del aprendizaje y teorías de la 

didáctica, de la educación dado que suelen confundirse.  

 

Por otra parte es importante considerar que no existe una teoría que contenga todo 

el conocimiento acumulado para explicar el aprendizaje por lo que resulta una construcción 

polisémica que debe estar muy bien fundamentada.  

 

En esta investigación y dado el aporte que hacen hoy las neurociencias al 

aprendizaje en complemento con la psicología cognitiva que se considera como punto de 

partida la teoría cognoscitiva que se centra en el aprendizaje que posee cada ser humano y 

que se desarrolla a través del tiempo mediante la práctica, o interacción con otros. 

 

5.3 Metodología Singapurxx aportes para una propuesta inclusivaxxi 

 

Ideas Centrales  

 

Una primera idea interesante de comentar y que hace mirar la Metodología Singapur 

como una propuesta factible de implementar en una propuesta inclusiva de enseñanza de la 

matemática está en la premisa que guía su puesta en práctica y que radica en que en 

Singapur se parte de la premisa que todos los estudiantes pueden aprender para lograr 

avanzar hacia una economía sustentable. 
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Se trata de un discurso que no considera la exclusión sino que apunta a la 

meritocracia que se ha instalado paulatinamente una búsqueda hacia el Desarrollo. El 

sistema educativo de Singapur se caracteriza por una búsqueda constante de la calidad 

desde la perspectiva del desarrollo de capacidades de sus estudiantesxxii.  

 

Una segunda idea interesante radica en la importancia atribuida a la educación dado 

que su primer desafío tras lograr la independencia en 1965 fue, desde ese año hasta 1979, 

fue construir el conocimiento y desarrollar habilidades en la población en el contexto de las 

competencias de empleabilidad proporcionando a todos los estudiantes diez años de 

Educación.  

 

Una tercera idea es que el modelo educativoxxiii se sustenta sobre la base de 

investigación sobre el logro de los estudiantes de primariaxxiv. A través de un estudio de 

Attainment of Basic Numeracy and Literacy Skills by Pupils with Primary Education en 

1975 advirtieron  que aproximadamente el 25% de los estudiantes de sexto grado de 

primaria no cumplían con el nivel mínimo de la aritmética frente a lo cual se plantea la idea 

innovar. 

 

Estas ideas acerca de la educación sin duda han incidido en una organizaciónxxv que 

le ha permitido pasar del tercer al primer mundo en tan solo tres décadas como se observa 

a continuación. 
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Figura 6. El pasado y el presente de Singapur. Singapur, ejemplo de una 

nación que bajo dicho sistema logra pasar del tercer al primer mundo en tan 

solo tres décadas. Singapur, es un pequeño país de menos de 6 millones de 

habitantes que obtuvo su independencia en 1965. Está ubicado en una zona 

sin recursos naturales y hacia 1965 presentaba un alto nivel de desempleo y 

bajo nivel de alfabetización. Imagen tomada de google. 

 

 

Lo relevante para este estudio es rescatar el método para la enseñanza de la 

matemática basado en habilidades y resolución de problemas, que es una respuesta a su 

contexto y sus necesidades de desarrollo. 

 

No obstante, es necesario aclarar que ello se construye en el marco de una reforma 

curricular que se apoya en teorías de enseñanza y aprendizaje que generan una teoría propia 

que sustenta el diseño metodológico y que es comprendida por todos los actores. 
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Características generales del método 

 

El Método que sustenta la Metodología Singapur está diseñado sobre la base de un 

curriculum pensado para soportar la metodología, de ahí su interés curricular como diseño 

para una enseñanza activa de la matemática, que se centra básicamente en la resolución de 

problemas, desde una perspectiva holística. Considerando como factor influyente aspectos 

afectivos y actitudinales, que trascienden lo netamente conceptual y se enmarcan en un 

enfoque cognitivo. 

 

 

 

Figura 7. Curriculum en Espiral de Metodología Singapur. En 

la figura se puede visualizar la organización curricular que 

adopta Singapur y que está basada en la teoría de Brunner y su 

propuesta de una estructura curricular espiralada. 

  

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhxruItKXQAhWKkZAKHeEOBosQjRwIBw&url=http://singapur.polygoneducation.com/index.php/matematicas-singapur/progresion-en-espiral/&psig=AFQjCNHxwpUqCQmJu1zMPkbaU7CaoeVG0w&ust=1479114833070868
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Acorde a lo anterior se gestionan los criterios para la reducción de contenidos 

matemáticos que fueron publicados en un comunicado de prensa, denominado La 

Reducción de los Contenidos en el Currículo (1990), en éste señalan que se retiran 

conceptos y habilidades que no son fundamentales o que se basan solamente en la memoria. 

Contenidos que se enseñan en otros grados o materias, los temas que se centran en detalles 

técnicos y no en la comprensión conceptual o que no son útiles en la práctica real, así como 

contenidos considerados como difíciles o muy abstractos para el nivel primario.  

 

Como resultado, obtienen un currículo matemático que busca asegurar que los 

estudiantes desarrollen su pensamiento matemático por medio de conocimiento, 

habilidades, actitudes y prácticas sociales; formados como ciudadanos comprometidos con 

su propio desarrollo y con el de su país. 

 

En el campo de las tendencias en la enseñanza y aprendizaje de la matemática cada 

vez comienza a ser más conocida a nivel internacional la Metodología Singapur. El 

proyecto se da a conocer cuando se concreta en 1992 la publicación de una serie de libros 

de matemática para educación primaria en los cuales se orienta el trabajo de los niños en el 

mismo modelo hasta hoy vigente e instalado en muchos países, adicionalmente se consideró 

material concreto como apoyo a la didáctica.  
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Principales aspectos de la Metodología Singapur 

 

La Metodología Singapur es el resultado de un trabajo acucioso de cómo plasmar 

procesos de desarrollo cognitivo en el aula y está basada en un soporte curricular que 

permite a los estudiantes sistematizar esos aportes en una propuesta didáctica concreta, a 

través de textos del profesor, específicamente seis textos para el estudiante, material 

concreto y un método específico denominado de los modelos, que permite aritmetizar 

problemas tradicionalmente resueltos por el álgebra dibujando barras. Desde el punto de 

vista curricular el plan de aprendizaje se orienta al desarrollo no sólo de contenidos, sino 

que de otros atributos como son habilidades, actitudes, procedimientos cuyo foco central 

está en la resolución de problemas. 

 

Su objetivo es potenciar en estudiantes, de una forma espontánea y lúdica, 

habilidades para resolver problemas matemáticos en contextos cotidianos. El método 

resalta lo concreto y manipulativo, y lo visual o pictórico que coincide con las 

características de cómo el cerebro de los niños pequeños procesa información en función 

de activación de los canales de captación a través de estímulos. 

 

A continuación en la Figura 8 que se muestra a continuación se refleja el modelo 

curricular de la Metodología Singapur, dispuesta en un pentágono regular, cuyos lados 

representan las cinco dimensiones. En el centro se ubica la resolución de problemas 

matemáticos que está rodeada de elementos curriculares que movilizan la resolución. 
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Figura 8. Modelo Pentagonal del Método Singapur – Matemática. Como se observa en la 

Estructura Curricular que se transfiere al aula se presenta el desarrollo práctico del enfoque de 

aprendizaje basado en la teoría cognitiva. Esta estructura se entiende a partir de una 

comprensión de que el proceso de aprendizaje se incorpora en las estructuras cognitivas de 

manera espiralada (Brunner, 1994), para lo cual todo el currículo se moviliza integrado. Al 

centro de la estructura se ubica la capacidad de desarrollo de estrategias mentales mediante 

pensamiento flexible para la resolución de problemas como estrategia de la aplicación de la 

Metodología en el aula , siendo los conceptos matemáticos claves (color rojo en la Figura) los 

medios para ese fin y están conformados por contenidos que abordan los ejes numérico, 

algebraico, geométrico, estadístico, probabilidades y analítico. Estos contenidos no se 

encuentran aislados y requieren ser movilizados a partir de habilidades (color verde en la 

Figura) que en el modelo actúan integradas de menor a mayor complejidad. Luego están las 

actitudes de convicción, interés, confianza, apreciación y perseverancia (color celeste de la 

Figura) que movilizan habilidades para el desarrollo de la matemática aportando a la dimensión 

afectiva del aprendizaje. Para asegurar que los estudiantes aprendan movilizando procesos 

cognitivos éstos se encuentran declarados (color naranjo de la Figura) a fin de guiar 

procedimentalmente el aprendizaje de métodos de investigación, razonamiento y relaciones 

para el modelamiento y la aplicación. La metacognición (color azul de la Figura) permite el 

monitoreo y autorregulación del pensamiento y está presente en todo momento. Tomado de 

Klein, 2013. 
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Enfoque Concreto-Pictórico-Abstracto 

 

La resolución como estrategia de desarrollo de procesos matemáticos que plantea la 

Metodología Singapur se basa en tres elementos que funcionan conectados curricularmente: 

Concreto, Pictórico y Abstracto dando origen a la denominación CPA con que se reconoce 

el enfoque de aprendizaje como una triada indisoluble y virtuosa que se orienta para 

favorecer el aprendizaje matemático que atiende a la diversidad. 

 

Estos elementos apuntan al desarrollo de resolución de problemas e incorporan de 

manera sistémica dominios que los métodos basados en la resolución mecánica de ejercicios 

no integra.  

 

Este enfoque está soportado por una estructura curricular basada en una concepción 

curricular que plantea el plan de aprendizaje como un proceso de carácter espiralado que 

va agregando complejidad al significado y la significancia a medida que el estudiante 

avanza desde los aprendizajes más simples a los más complejos. Proceso en el que los 

estudiantes van retomando ideas y procedimientos principales y los van nutriendo de otros 

más complejas en los distintos niveles que tenga la organización en que se estructure el 

curriculum. Siendo siempre el hilo conductor el desarrollo de habilidades para el logro de 

la estrategia de resolución de problemas. 
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El enfoque se ve reforzado por una organización curricular que se rige además por 

el principio de variabilidad sistémica, lo que quiere decir que un objetivo de aprendizaje 

puede lograrse presentando distintas tareas que cubran las distintas variaciones del concepto 

en su aplicación desde la práctica. 

 

A continuación se detallan los principios metodológicos del enfoque CPA. 

 

Variación Sistémica 

 

Se trata de una ejercitación constante, pero con variaciones graduales en aumento 

de dificultad que toma en cuenta posibilidades y variantes de los contenidos.  

 

Estas variaciones hacen referencia a un modelo que enfatiza que los niños no hacen 

lo mismo siempre, porque que se le ayuda a tomar las mejores decisiones frente a 

situaciones de complejidad creciente. 

 

Curriculum Espiral  

 

Desde el curriculum se materializa el concepto de espiral  como revisiones 

periódicas y progresivas de lo aprendido. Se considera que los niños no deben aprender por 

repetición. En este sentido es el profesor quien debe proveer diversas oportunidades de 

aprendizaje, siempre retomando los conocimientos previos avanzando al mismo tiempo que 

se pone en práctica el conocimiento.  
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¿Cómo hacer la bajada curricular en Chile? 

 

En el marco de la reforma curricular del año 2012 se observa un cambio en las 

orientaciones filosóficas del curriculum incluida la matemática.  

 

El propósito formativo de esta asignatura se declara desde la comprensión de la 

realidad para resolver problemas facilitando la selección de estrategias a fin de contribuir 

al desarrollo del pensamiento crítico y autónomo en todos los estudiantes, sean cuales sean 

sus opciones de vida y de estudios al final de la experiencia escolar.  

 

El cambio en las orientaciones filosóficas se centra en un enfoque basado en el 

aprendizaje desde una mirada inclusiva que atiende a la equidad y no centrada en la 

diferencia demandando a los docentes plantear estrategias que estén orientadas a todos los 

estudiantes y traslada los énfasis desde la excelencia a la equidad en un conocimiento 

disciplinar tradicionalmente considerado complejo. 

 

Esta mirada del curriculum de la matemática busca, desde una visión democrática, 

proporcionar herramientas conceptuales para analizar la información cuantitativa presente 

en noticias, opiniones, publicidad y diversos textos, aportando al desarrollo de las 

capacidades de comunicación, razonamiento y abstracción e impulsando el desarrollo del 

pensamiento intuitivo y la reflexión sistemática.  
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Desde el punto de vista epistemológico la matemática contribuye a que los 

estudiantes valoren su capacidad para analizar, confrontar y construir estrategias personales 

para resolver problemas y analizar situaciones concretas, incorporando formas habituales 

de la actividad matemática, como la exploración sistemática de alternativas, la aplicación y 

el ajuste de modelos, la flexibilidad para modificar puntos de vista ante evidencias, la 

precisión en el lenguaje y la perseverancia en la búsqueda de caminos y soluciones. 

 

Este curriculum pone a la matemática al alcance la vida cotidiana rescatando 

aspectos importante de la cultura y la cotidianidad. Aparece potenciada como una disciplina 

cuya construcción empírica e inductiva surge de la necesidad y el deseo de responder y 

resolver situaciones provenientes de los más variados ámbitos que permitan formar 

estudiantes alineados con el paradigma de la complejidad capaces de convivir e interactuar 

en una sociedad posmoderna. 

 

Aprender matemática de acuerdo a esta visión curricular resulta esencial para la 

formación de ciudadanos críticos y adaptables; capaces de analizar, sintetizar, interpretar y 

enfrentar situaciones cada vez más complejas; dispuestos a resolver problemas de diversos 

tipos, ya que les permite desarrollar capacidades para desenvolverse en el contexto actual 

y proyectarse al futuro. La matemática pensada de esta manera ayuda a resolver problemas 

cotidianos, a participar responsablemente en la dinámica social y cívica aportando una base 

de saberes universales e indispensables necesaria para la formación técnica o profesional.  
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Importancia de la plasticidad cerebral  

 

En todo el mundo, cada vez más grupos de investigadores dirigen sus esfuerzos a 

desentrañar los incontables misterios del funcionamiento y organización del cerebro y el 

tejido nervioso. 

 

 Al considerar todo el conjunto de publicaciones relacionadas con el área de la 

neurología, y las neurociencias, durante 1997, es inevitable concluir que este fue el año del 

sistema nervioso. Uno de los principales hallazgos que más ha revolucionado las 

neurociencias es el de la plasticidad neuronal.  

 

Al contrario de lo que se ha creído durante décadas, las neuronas se regeneran, 

cambian con los estímulos endógenos y exógenos, y ello hace del cerebro un órgano 

cambiante según la estimulación que se reciba. Cada vez se acepta con mayor confianza 

que el cerebro de los mamíferos placentarios no es una estructura estancada; por el 

contrario, está en constante estado de agitación molecular. 

 

La plasticidad cerebral se manifiesta principalmente durante la etapa de mayor 

desarrollo del hombre, entre el nacimiento y los cinco o seis años de edad. Después se va 

perdiendo paulatinamente sin desaparecer nunca del todo, cuestión que está determinada en 

nuestra información genética. 
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La plasticidad del cerebro se expresa en tres niveles: (a) la sinapsis (conexión entre 

neuronas) se hace más rápida; (b) la capacidad de establecer nuevas conexiones, lo que 

ayuda a realizar mejor una tarea; y (c) el uso de zonas del cerebro para otras actividades 

según los requerimientos. 

 

La llamada plasticidad cerebral ofrece, dentro de las neurociencias, un panorama 

particularmente prometedor porque se muestra coherente con la naturaleza cambiante de la 

mente y el comportamiento y permite afirmar que como el cerebro es plástico todos pueden 

aprender (Mora, 2010). 

 

En tanto no se comprenda que estas actividades son dinámicas y cambiantes hay 

pocas perspectivas de avance. Por esta razón es necesario darle al término plasticidad 

cerebral su carta de naturalización. Después de todo la plasticidad es una característica de 

la mecánica de la deformación y de los flujos. 

 

El término sugiere apropiadamente movimiento, procesos activos y reactivos de un 

material físico, en este caso, del órgano más complejo y evolucionado que conocemos. A 

diferencia de las computadoras, y de acuerdo con su naturaleza biológica, el cerebro se 

comporta como la materia viva que: cambia su estructura y sus funciones según la edad, el 

aprendizaje, la patología, el uso. Y de acuerdo con el citado paradigma neurofisiológico, la 

plasticidad se refiere no sólo a los cambios celulares del órgano sino a la producción, 

modificación o recuperación de la conducta o la cognición perdidas. 
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Este revolucionario hallazgo, aún en estudio a profundidad, da base concreta a los 

investigadores del talento que consideran posible su estimulación desde el exterior a través 

del aprendizaje, o técnicas y teorías como las descritas en el punto anterior. 

 

El camino se está iniciando, pero ya se vislumbra una luz al final del túnel, ya que 

neurólogos y cognoscitivistas se están dando la mano para comprobar sin duda razonable 

que la inteligencia no es un don para unos pocos, sino que puede estar al alcance de todos 

a través de la educación. 

 

Curriculum de la matemática en Chile 

 

En el actual escenario de la Matemática en Chile y acorde el nuevo desafío que 

implica pertenecer a la Organización de países más desarrollados, OCDE,  la Unidad de 

Curriculumy Evaluación del Ministerio  de Educación de Chile, desarrolla el año 2011 

Nuevas Bases Curriculares y Programas Pedagógicos cuyo enfoque por competencias 

denominado COPISI (Ver en Anexo Q de esta Tesis), cambiando el modo tradicional de 

enseñanza en función de contenidos a uno que busca desarrollar habilidades.  Esta nueva 

visión curricular a la par de las naciones más desarrolladas, se amplía y el año 2016 entran 

en vigencia nuevos programas pedagógicos de la asignatura, desde séptimo a segundo año 

de enseñanza media, desde el mismo enfoque, que consideran la importancia de trabajar 

con la diversidad de estudiantes, utilizar material concreto y múltiples estrategias que 

permitan desde una base psicológica y psicopedagógica del aprendizaje comprender y 

aprender matemática formando sólidas bases para la consecución de estudios de la 

enseñanza básica a la media. 
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Por otra parte y dado que el docente acorde diversas investigaciones, es el principal 

factor que influye en el aprendizaje del estudiante actualizar conocimientos metodológicos 

y fortalecer el conocimiento de la matemática, para abordar competentemente el proceso 

de enseñanza y lograr mejoras en el aprendizaje es fundamental abriéndose un espacio para 

trabajar desde un curriculum inclusivo apoyado por enfoque CPA que provee la 

Metodología Singapur. 

 

Desde esta mirada, es necesario que los establecimientos educacionales fortalezcan 

las competencias del profesorado, para responder a los requerimientos  de calidad  que solo 

son posibles si se atiende las necesidades de aprendizaje, tomando en cuenta los desafíos 

de la inclusión y la diversidad, poniendo en práctica una pedagogía que se conecte con el 

Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), de manera concreta en el aula, para lograr 

desarrollar habilidades de pensamiento que favorezcan la construcción del conocimiento. 

 

5.4 Énfasis didáctico de la metodología 

 

Resolución de problemas, con números pequeños 

 

En términos de su adopción es necesario comprender que una de las principales 

características de este Método es resolver problemas con números pequeños apoyados de 

materiales, para luego resolver otros cada vez más desafiantes. Desde esta perspectiva el 

Método destaca que es más importante aprender significativamente que cubrir contenidos.  
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Lo anterior implica que para su aplicación, se requiere de una línea de trabajo clara 

que toma como base la estructura del sistema de numeración decimal, estrategias variadas 

de resolución de problemas contextualizados a situaciones del diario vivir y propuestas de 

trabajo colaborativo, lúdico y desafíos para los estudiantes más avanzados. 

 

Desde esta idea se acentúa la importancia de que los estudiantes puedan manipular 

materiales, apoyarse en representaciones e ilustraciones o esquemas visuales, que luego al 

ser conectados en la resolución de problemas, favorecen la construcción de esquemas de 

razonamiento para lograr aprendizaje significativo. 

 

5.5 Referentes teóricos del Método de Singapur 

 

El Método de Singapur tiene su génesis en relevantes estudios e investigaciones que 

buscan desde hace tiempo explicar cómo se produce el aprendizaje Matemático desde la 

cognición con el propósito de desarrollar teorías para generar mejores aprendizajes desde 

la didáctica de la matemática. 

 

Éstos son integrados a partir de una sistematización de los aportes teóricos del 

Psicólogo norteamericano Jerome Bruner, los húngaros Zoltan Dienes y George Polya y el 

Profesor de Matemática y Psicólogo Richard Skemp.  
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Aportes de Jerome Bruner  

 

El método de Singapur encuentra sustento en la teoría del desarrollo cognitivo dando 

énfasis a la teoría de la instrucción a través del descubrimiento guiado, se inserta en el 

movimiento cognitivista y busca justificar el cambio del modelo del conductismo clásico 

hacia un enfoque más cognoscitivo y simbólico orientado al aprendizaje significativo de la 

matemática. 

 

Al respecto resulta relevante resaltar el enfoque de enseñanza que subsume esta 

teoría, en el planteamiento de Bruner (1972) que propone que con la comprensión suficiente 

de la estructura de un campo de conocimiento, algo que se anticipa a los conceptos 

posteriores y más avanzados, puede enseñarse de modo apropiado a edades muchas más 

tempranas. Se puede enseñar cualquier materia a cualquier niño en cualquier edad si se hace 

en forma honesta.  

 

Desde esta teoría, el profesor debe proporcionar situaciones problema que estimulen 

a los estudiantes a descubrir por sí mismos los conceptos, relaciones y procedimientos, 

como partes de un todo susceptible a ser descubierto pero que está organizado. Siendo los 

principios de su teoría los que a continuación se presentan.  

 

 Disposición para aprender: una teoría de la instrucción puede interesarse por las 

experiencias y los contextos que tenderán a hacer que el niño esté deseoso y sea capaz 

de aprender cuando entre a la escuela. 
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 Estructura de los conocimientos: especificará la forma en que un conjunto de 

conocimientos deben estructurarse a fin de que el aprendizaje los entienda más 

fácilmente. 

 

 Secuencia: habrá que especificar las secuencias más efectivas para presentar los 

materiales. 

 

 Reforzamiento: tendrá que determinar la naturaleza y el esparcimiento de la 

recompensa, moviéndose desde las recompensas extrínsecas a las intrínsecas. 

 

Desde la práctica se logra poner al niño en contacto con la estructura de la 

matemática, relaciones o patrones; esto es, la información esencial. En cuanto a los hechos 

específicos y detalles éstos no se consideran parte de la estructura.  

 

El principal aporte de la teoría de Bruner está en la significancia como sustento de 

la arquitectura curricular para comprender la estructura de la matemática desde lo más 

simple a lo más complejo. Cabe señalar que esta teoría que no resulta fácil de comprender 

sin un bagaje teórico asociado a cognición y estructuras mentales que guían la gestión del 

curriculum. Por lo que su racionalidad es eminentemente cognitiva por sobre la técnica. 

 

En el aula la cognición se expresa a través de tres modalidades de representación 

articuladas en la práctica y claves para el aprendizaje detalladas a continuación. 
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 Enactiva:  

 

Es el aprendizaje por medio de una determinada acción, se realiza sin palabras, 

ejemplo manipulación del material concreto para la comprensión de conceptos y 

procedimientos previos a la resolución de problemas. 

 

 Icónica:  

 

Esta representación por medios perceptibles como una imagen favorece la 

construcción de representaciones mentales del objeto matemático. 

 

 Simbólica:  

 

Se da a través de un esquema abstracto que puede ser el lenguaje o cualquier otro 

sistema simbólico estructurado de la matemática que permite el modelamiento para la 

resolución de problemas. 

 

En la aplicación de esta Metodología, las teorías del aprendizaje y la instrucción se 

complementan de tal modo que la primera sirva de fundamento a la segunda. Es así como 

la teoría de la Instrucción se ocupa de establecer sobre la forma como se debe encarar la 

enseñanza para lograr un mejor aprendizaje. El descubrimiento – guiado se enfoca en que 

el aprendizaje debe ser descubierto activamente por el alumno con la mediación del 

profesor.  
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De acuerdo a esta teoría, el rol del profesor es relevante en el aula ya que debe 

estimular, mediante la inducción, el descubrimiento a través de la manipulación de material 

concreto a objeto que represente mentalmente, comunique y argumente para finalmente 

plantear conjeturar para comprobar, mediante el razonamiento lógico y pensamiento 

sistémico. 

 

Aportes de Zoltan Dienes  

 

Matemático y psicólogo húngaro que desarrolla una teoría para la enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas a partir de los trabajos de Piagetxxvi, Bruner y Bartlettxxvii, 

afirmando que las matemáticas son para los niños una actividad constructiva y no una 

actividad analítica, por sí misma.  

 

Aporte que resulta relevante en cuanto concretiza el aprendizaje por descubrimiento 

a través de una didáctica que potencia la interacción libre de los estudiantes con objetos 

concretos, la exploración y la búsqueda de la satisfacción en la actividad misma, de donde 

surge la adaptación o propedéutica para las etapas de aprendizaje más complejo.  

 

Es el creador de material concreto para el aprendizaje de la matemática, los bloques 

que llevan hoy su nombre Bloques de Dienes y los Bloques multibase. Los primeros 

favorecen la construcción del pensamiento lógico a nivel pre-escolar y los segundos son 

utilizados en el Método Singapur para la comprensión del sistema de numeración decimal. 
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Estos bloques aportan al desarrollo del pensamiento lógico y la creatividad de forma 

relacionada para la resolución de problemas siendo la tarea fundamental la clasificación por 

distintos criterios (uno o más). 

 

Los bloques multibase consisten en un set de cubos como unidad, bloques formados 

por 10 unidades, placas formadas por 100 unidades y un cubo formado por mil unidades. 

Estos bloques permiten que los niños desarrollen la habilidad de representación a través de 

la tarea de composición y descomposición de números entre otros usos. 

 

Principios de la Teoría 

 

Los principios en el trabajo de Zoltan Dienes se enmarcan en enfoques cognitivos 

del aprendizaje que se nutren de los siguientes principios. 

 

 Principio dinámico 

 

Referido a la necesidad que el estudiante participe activamente en su aprendizaje, 

utilizando materiales concretos que favorezcan la manipulación. 
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 Principio de constructividad.  

 

Distingue dos tipos de razonamiento: el constructivo y el analítico. El primero se 

caracteriza porque el sujeto adquiere una percepción intuitiva de algo que no está totalmente 

entendido, lo que le obliga a confirmar esa intuición por medio del razonamiento lógico; 

mientras que el segundo se caracteriza porque el individuo utiliza la lógica para formar 

conceptos, de modo que estos quedarán claramente formulados antes de usarlos. Es claro 

que el pensamiento constructivo se desarrolla antes que el analítico. 

 

 Principio de variabilidad perceptiva 

 

Referido a la necesidad de presentar un mismo concepto en situaciones diferentes o 

tareas. 

 

 

 Principio de variabilidad matemática 

 

Referido a la necesidad de poner de relieve las diferentes variables matemáticas que 

intervienen en un concepto.  

 

En estos principios se enfatiza que la matemática la construye el que aprende a partir 

del contacto con los materiales concretos. Dienes propuso múltiples concreciones para 

distintos conceptos que permiten abstraer y generalizar. Lo que es relevante en el proceso 

de lograr aprendizajes abordando las diferencias individuales a través, de la activación que 

proporciona experiencias variadas de manipulación conectadas con la estructura de la 

matemática.   
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Abordar las diferencias, implica un aspecto interesante de la teoría que lo conecta 

de manera práctica con la teoría de Bruner, al plantear el principio de variabilidad 

perceptiva como sustento del método por medio del cual se pasa de lo concreto a lo 

abstracto, que se realiza en seis pasos o etapas (Dienes, 1986) incorporadas en la 

Metodología Singapur, y que se detallan a continuación. 

 

 Interacción inicial o Juego libre 

 

En ella el niño manipularía libremente los materiales didácticos, dando los primeros 

pasos hacia el aprendizaje de nociones matemáticas. 

 

 Descubrimiento de regularidades o Juego estructurado 

 

Se trataría de orientar al niño unas reglas en sus juegos, de modo que éstas le 

conduzcan a las estructuras matemáticas pretendidas. 

 

 Búsqueda de isomorfismos. 

 

Se presentan al niño juegos que posean la misma estructura, de modo que éste debe 

darse cuenta de la semejanza que hay entre ellos y obtener la estructura común, esto es, 

realizar una abstracción. 
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 Representación 

 

La abstracción realizada no habrá quedado impresa en la mente del niño, por lo que 

éste necesita una representación gráfica o esquemática de la estructura común que le 

permitirá examinar los juegos y reflexionar sobre ellos. 

 

 Predicción 

 

Se procede a un examen y descripción de la representación efectuada para lo que se 

precisa de la invención de un lenguaje. La descripción de la representación en un lenguaje 

inventado constituirá la base de un sistema axiomático. Esta axiomatización constituye la 

base de la Matemática. 

 

 Formalización 

 

Dado que no es posible deducir todas las propiedades, se hace necesario limitar la 

descripción a un domino finito e inventar un procedimiento para deducir los demás. El 

conjunto mínimo de descripciones constituyen los axiomas. El procedimiento para deducir 

propiedades sería la demostración y a las propiedades deducidas se les llama teoremas. 
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Aportes de Richard Skemp  

 

La contribución de este autor a la comprensión de la matemática de los estudiantes, 

es el robusteciendo del método desde la significación. En su teoría de la comprensión 

matemática distingue los términos comprensión instrumental y comprensión relacional.  

 

La comprensión relacional tiene lugar cuando la enseñanza conlleva a que el 

estudiante entienda conceptos y procedimientos a la vez  que comprende el cómo, por qué 

y para qué (comprensión de las conexiones entre un conocimiento matemático y otro). 

 

La comprensión instrumental, tiene lugar cuando un estudiante realiza un 

procedimiento sin distinguir con claridad el cómo de un conocimiento matemático 

(comprensión mecánica). Concluyendo que la construcción cognitiva de relaciones de la 

matemática (aprendizaje matemático) que integra ambos sistemas de comprensión, lo que 

permite la significación de conceptos fundamentales que unido a la práctica o computación 

de una rutina constituye la base necesaria desde la cual los niños aprenden matemáticas. 

 

En el caso del estudiante, esta teoría ofrece un camino para que logre comprensión 

relacional cuando sabe qué hacer y por qué con el conocimiento matemático. Por otra parte, 

la comprensión instrumental se logra cuando sólo sabe qué hacer pero no sabe por qué 

Skemp (1999). 
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Esta contribución teórica aporta sustento para el diseño de estrategias metodológicas 

que identifiquen los procesos señalados en lo que respecta a los niveles y complejidad de 

la cognición y metacognición dando cuenta de que la matemática no debe ser enseñada de 

manera estática porque el aprendizaje humano no lo es. 

 

Aportes de George Polya  

 

Polya propone una metodología para la resolución de problemas denominada 

Heurística de Polya del año 1945 (Polya, 1965). 

 

En el sentido estricto del término, de acuerdo a la Real Academia Española (RAE, 

2015), la heurística es técnica de la indagación y del descubrimiento y una manera de buscar 

la solución de un problema mediante métodos no rigurosos, como por tanteo o reglas 

empíricas. 

 

Polya aporta en sistematizar una metodología a objeto de comprender e interpretar 

el proceso de Resolución de Problemas Matemáticos desde las estructuras de cognición del 

estudiante, potenciándolas al hacer énfasis en la manera de pensar, revelando las 

operaciones mentales que guían a una solución.  
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Este aporte basa sus fundamentos en aspectos de índole lógico y psicológico, al 

observar cómo las personas enfrentan y llegan a la solución de un problema a partir de pasos 

bien estructurados favoreciendo la búsqueda de caminos en el proceso de interacción entre 

el conocimiento matemático y el problema a través, de acciones mentales utilizadas en 

forma consciente para avanzar en la búsqueda de la solución. 

 

Los pasos que conforman la estrategia se detallan a continuación. 

 

 Comprender el Problema. 

 

Realizar una lectura que permita comprender la información para identificar datos 

e incógnita, o qué se solicita resolver, ello implica: 

 

a. Leer el enunciado completo.  

b. Volver a leer, para encontrar los datos e incógnita. 

c. Trazar un esquema o dibujo de la situación. 

 

 Trazar un plan para resolverlo. 

 

a. ¿Este problema es parecido a otros que ya conocemos? 

b. ¿Se puede plantear el problema de otra forma? 

c. ¿Se utilizan todos los datos cuando se hace el plan? 
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 Ejecutar el Plan 

 

a. Al ejecutar el plan se debe comprobar cada uno de los pasos. 

b. Argumentar por escrito a cada operación matemática de una explicación contando 

lo que se hace y para qué se hace. 

 

 Comprobar el Resultado 

 

a. Supone la confrontación del resultado obtenido y su contraste con la realidad que se 

deseaba resolver.  

b. Leer de nuevo el enunciado y comprobar que lo que se pedía es lo que se ha 

averiguado. 

c. ¿Es comprobable la solución? 

d. ¿Existe alguna otra solución? 

 

La presentación de los principales aspectos teóricos de la Metodología Singapur 

muestra un trabajo dedicado y serio que surge de teorías que en la actualidad están vigentes 

y guían la comprensión de los procesos cognitivos propios de la enseñanza y el aprendizaje 

de las matemáticas. Pero además provee de un método que traspasa desarrollos teóricos al 

aula. Frente a estos elementos la Metodología desde el punto de vista de su construcción y 

aporte a la didáctica resulta ser bastante interesante, porque marca un antes y un después 

respecto al diseño de estrategias para la enseñanza de las matemáticas.  
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Importancia del foco en el aprendizaje  

 

Tener una concepción general de aprendizaje es como tener en la caja de 

herramientas de trabajo, una disponible para el trabajo diario, brinda una comprensión de 

los factores, condiciones, recursos y procesos que tienen lugar en el aula o fuera de ella. 

Por tanto, los fundamentos teórico-metodológicos ayudan a transformar las formas de 

enseñanza y desarrollar otras habilidades didácticas. 

 

¿Qué es el aprendizaje? El aprendizaje humano es un proceso de apropiación de 

conocimientos; es un proceso de cambio y transformación en la mente y la conducta de la 

persona, ocurre en forma gradual y progresiva a través de diferentes funciones internas en 

los cerebros reptiliano (instintos), límbico (emocional) y racional (pensamiento, 

habilidades, razonamiento, procesos superiores, etc.). 

 

Es posible, gracias a la estimulación sensorial, la cual permite al hombre dar percibir 

los estímulos de la realidad, para darle significación en el cerebro, elaborar mapas de 

percepción y experiencias sensibles que generan aprendizajes, una vez que podemos 

resolver alguna situación problemática y adaptarnos al medio. 

 

Es importante, considerar el aprendizaje como proceso cognitivo ocurre en el 

sistema nervioso- y como proceso bioquímico sucede en las neuronas a través de un impulso 

electroquímico- pues ofrece al educador un enfoque para explicar cómo aprenden los 

alumnos.  
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Estos planteamientos, amplían la visión; sin embargo, por sí solos, no son 

suficientes al intentar explicar el proceso de aprendizaje de los alumnos en la escuela, pues, 

habría que tomar en cuenta otros factores; por ejemplo, el ambiente y los recursos, el 

primero, debe ser positivo, es decir, un ambiente natural, con las condiciones favorables del 

aula, buen clima psicológico, de respeto, con cercanía afectiva, comunicación.  

 

El segundo factor, hace referencia a los recursos: redes de aprendizaje, habilidades 

y la metodología de enseñanza, tipo de actividades, ejercicios, formas e instrumentos para 

evaluar. 

 

La tarea del educador radica en maximizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

para lo cual, es imprescindible, integrar otros elementos referenciales para asegurar una 

práctica acorde a las características y necesidades de los alumnos, sobre todo, cuando se 

pretende desarrollar competencias para la vida y el aprendizaje permanente, en una 

población diversa, incluyendo alumnos con necesidades educativas especiales o con 

discapacidad. 

 

El aprendizaje significativo 

 

La Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel (1963) aporta información para 

diferenciar el aprendizaje de tipo memorístico del aprendizaje significativo. Aprender 

significativamente quiere decir poder atribuir significado al material objeto de aprendizaje 

(Coll, 1989). La atribución del significado se realiza a partir de lo que ya se conoce 

(conocimientos previos), mediante la ampliación de los esquemas de conocimiento. 
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La concepción de aprendizaje significativo supone que la información es integrada 

a una amplia red de significados que la persona ha adquirido con anterioridad, ya sea en la 

escuela, la familia o la vida misma; la cual se modifica progresivamente por la 

incorporación de nueva información. 

 

Cada vez que al alumno se le presenta alguna información nueva o cuestiona sobre 

algún tema, o lo que sabe de él, ocurre una activación inmediata de experiencias y saberes 

previos; el conocimiento y el manejo de la información son indicadores que algo sabe del 

contenido o del tema, de la asignatura o del fenómeno de estudio. 

 

El aprendizaje significativo no es la “Simple conexión” de la información nueva con 

la ya existente en la estructura cognoscitiva de la persona que aprende; el aprendizaje 

involucra la modificación de la nueva información, siempre y cuando exista disposición e 

interés para aprender para transformar el conocimiento y el objeto real. 

 

Uno de los paradigmas en Psicología de la educación, descrito por Hernández Rojas 

(2000) es el paradigma cognitivo, en este se ubica el aprendizaje significativo, y señala que 

son necesarias varias condiciones para que el aprendizaje sea significativo: 

 

a) Que el material que se va aprender posea significatividad. 

 

b) Que entre el material de aprendizaje y los conocimientos previos de los alumnos 

exista una distancia óptima, para que ellos puedan encontrarle sentido. 
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c) Que exista disponibilidad, intención y esfuerzo de parte del alumno para aprender. 

 

Desde la comprensión de la metodología basada en el Método Singapur es posible 

considerar que el aprendizaje significativo se da en la medida que se presentan las siguientes 

condiciones básicas: 

 

o Motivación (Me interesa, tengo ganas de aprender) 

o Comprensión (Entiendo, relaciono, comparo) 

o Participación (Activa) 

o Aplicación (Uso la información, aplico el conocimiento, pongo en práctico lo que 

aprendí). 

o  Estas son las cuatro condiciones para que ocurra el aprendizaje; sus orientaciones 

metodológicas, dan la pauta, para que como docente, tome en cuenta al momento de 

diseñar las estrategias didácticas; así, las actividades propuestas a los alumnos deberán 

tener la intención de: 

 

o Mantener la atención, el interés y la motivación de los estudiantes. 

 

o Presentar la información, explicar, aclarar y crear espacios de reflexión para propiciar 

la comprensión de los contenidos. 

 

o Motivar la participación activa de los estudiantes durante la situación de aprendizaje. 
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o Propiciar la aplicación práctica de lo aprendido en contextos de la vida real, actual o 

futura del alumno. 

 

Hoy día, urge crear nuevos espacios de aprendizaje, la escuela es por excelencia, el 

sitio socializador de experiencias y conocimientos; por esa razón, es necesario incorporar a 

nuestra práctica docente, nuevos elementos para transformarla. 

 

Las potencialidades naturales de los alumnos, las exigencias socioculturales 

vigentes, la necesidad de formar personas responsables de su propio aprendizaje, reflexivas, 

críticas, con conocimientos, habilidades, valores y actitudes, es un imperativo. En nuestras 

manos está el presente y futuro de las nuevas generaciones de ciudadanos del siglo XXI. Es 

tiempo de desaprender, aprender y reaprender. Retroalimentar el sentido que para cada uno 

de los educadores tiene la educación. 

 

Las aportaciones de la Neurociencia, el Neuroaprendizaje, las Teorías Cognitivas, 

son algunos de los referentes básicos para comprender los procesos de aprendizaje de los 

alumnos, desarrollar habilidades de pensamiento, potenciar las capacidades naturales para 

aprender y ofrecer experiencias escolares significativas para la vida.  
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5.6 Rol del docente  

 

El profesor en el desarrollo del curriculum inclusivo 

 

Teniendo en cuenta el contenido de la competencia matemática y su naturaleza 

como un saber complejo en la actualidad, es necesario comprender dónde se quiere llegar 

y qué requiere alcanzar el profesor, sin embargo, aún no existe consenso en Chile de cómo 

alcanzarlo puesto que la Ley 20.903 que ha entrado en vigencia en 2016 tiene un margen 

de casi diez años para mejorar la formación inicial docente y articular un sistema de carrera 

profesional que se inicia en la universidad y acompaña al profesor durante todo el ejercicio 

de su carrera.  

 

A lo que se debe sumar el tiempo en que los docentes incorporen  y se apropien de 

las competencias profesionales para aplicarlas en sus formas de enseñar siendo un 

verdadero reto para lograr una educación de calidad. 

 

Frente a este desafío se agrega otro que tiene relación con enseñar matemáticas 

desde la inclusión incorporando lo que ordena el decreto exento 83 a través de un Diseño 

Universal de Aprendizaje DUA. 
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En este contexto, algunos profesores naturalmente ya han avanzado y han sido 

capaces de comenzar a responder al desafío de desempeñarse competentemente en 

contextos de inclusión; ellos son los que logran ser reconocidos por sus pares y estudiantes, 

marcan generaciones y definen quiénes serán sus estudiantes como ciudadanos en la vida 

futura. Sin embargo, esta es una realidad aislada (Hargreaves, 2003) y deriva de la 

supercomplejidad (Salazar, 2007) y la necesidad de un curriculum contextualizado tal como 

lo señalan Heargreaves, Earl, Shaawn y Manning (2007). 

 

Heargreaves, Earl, Shaawn y Manning (2007) sostienen la importancia de la 

diversidad y su inclusión en el curriculum: 

 

La creciente diversidad etnocultural también ha contribuido a hacer que los 

educadores reconozcan la necesidad de producir un curriculum más acorde 

con las culturas y estilos de aprendizaje de los diversos grupos que 

componen una escuela (Cummins, 1998). Los profesionales de la educación 

tratan de definir y concebir principios de contextualización (Tharp, Dalton y 

Yamuchi. 1994) o relevancia (Heargreaves, Earl y Ryan, 1995) que pueden 

vincular el aprendizaje con las experiencias de quienes se adentran por sus 

sendas e incrementar el compromiso de todos los alumnos con sus progresos 

(Smith, Donahue y Vibert, 1998). (p.97) 

 

 

Pero que también obedece a entender cómo a través de historia de cada sociedad se 

ha perfilado el rol docente. Debate que no resulta nuevo, ya que lleva ya casi 20 años en 

que connotados autores e investigadores anunciaban este cambio explicitando que las 

definiciones utilizadas en el campo educativo parecían quedar limitadas y el 

curriculumestaba avanzando más allá de las posibilidades del profesor (Cuenca, 2016). 

 

Esos anuncios hoy son realidad y las escuelas con sus docentes no están preparadas 

para enfrentar las necesidades del contexto supercomplejoxxviii. 
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Enfrentar los desafíos curriculares para la enseñanza de la matemática se entiende 

más allá de lo moral desde la óptica de los derechos y obligaciones que el profesor tiene en 

su rol profesional, sobre la reproducción e interpretación del curriculum(Grundy, 1987; 

Gimeno Sacristán y Pérez-Gómez, 1998) en este caso hoy debe reinterpretar el sentido de 

la matemática más allá de la aritmética básica hoy se busca el desarrollo de competencias 

complejas para acercar a Chile al Desarrollo.  

 

Desde el estudiante, los profesores no solo deben responder a su derecho a construir 

un conocimiento matemático útil y aplicable socialmente, sino también que esos 

conocimientos les permitan sentar las bases para un desarrollo adecuado acorde a su propia 

singularidad entrando aquí el tema de la inclusión. 

 

Frente a esta mirada inclusiva que cambia el escenario de la excelencia asociada a 

la calidad por el de la inclusión con calidad poniendo en el debate el concepto de qué es un 

buen profesor y cómo en este nuevo escenario el docente debe conservar sus expectativas 

de logro. 

 

El estudiante, cualquiera sea su origen, condición socioeconómica, étnica e incluso 

de genero debe tener una verdadera oportunidad de aprendizaje. Esta oportunidad se verá 

afectada positiva o negativamente en la medida que el profesor cuente con las competencias 

que le permitan desarrollar su práctica pedagógica en conexión con la cultura social en la 

que ejerce su rol profesional.  
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Se requiere, por tanto, un profesional que sea capaz de gestionar su práctica 

educativa, tomando en cuenta no solo el énfasis y la aceptación de una sociedad inclusiva 

en que todos niños tengan la oportunidad de aprender matemática lo que requiere de un 

dominio disciplinar que se inserte en el desafío de educar en la sociedad del conocimiento. 

 

Desde el punto de vista de las competencias Perrenoud (2007) orienta en cuanto 

apunta a la construcción de saberes y competencias del profesor efectivo, esto es un 

profesor con una cuota de saberes y competencias del profesor efectivo, esto es un profesor 

con una carrera profesional que garantice el derecho a aprender (Cuenca, 2016). 

 

Respecto de ellos hace sentido referirse en detalle a los criterios que identifican al 

profesor efectivo del que habla Perrenoud (2007) y que se detalla a continuación. 

 

 Transposición didáctica fundada en el análisis de las prácticas y de sus 

transformaciones. 

 Aprendizaje a través de problemas. 

 Una verdadera articulación entre teoría y práctica. 

 Una organización modular y diferenciada. 

 Una evaluación formativa fundada en el análisis del trabajo. 

 Tiempos y dispositivos de integración y de movilización de lo adquirido. 

 Una asociación negociada con los profesionales. 

 Una selección de los saberes, favorable a su movilización en el trabajo. 
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Estos criterios aportan claridad teórica para sustentar una propuesta basada en un 

modelo de enseñanza que se centre en el aprendizaje de las matemáticas en contextos de 

inclusión diseñado de manera universal. 

 

Lo anterior conlleva a analizar la profesionalización de los docentes y su 

construcción a partir de la experiencia y de su práctica pedagógica en aula puesto que no 

hay recetas para trabajar en la inclusión sino que ello requiere considerando como concibe 

el mismo Perrenoud (2001) las competencias, de un entrenamiento a través de una gama de 

repertorios la toma de decisiones del docente para movilizar sus competencias en la 

movilización de las competencias de sus estudiantes.  

 

Stenhouse (1985) promueve en el desarrollo efectivo del curriculum el rol del 

docente: 

 

 El compromiso de poner sistemáticamente en cuestión la enseñanza que ellos 

mismos imparten. 

 El compromiso y la destreza para estudiar el propio modo de enseñar. 

 El interés por cuestionar y comprobar la teoría en la práctica. 

 Una disposición para permitir que otros profesores observen la propia labor –

directamente o a partir por ejemplo de diferentes recursos audiovisuales- y discutir 

con ellos en un clima de confianza, sinceridad y honradez. 
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Este autor afirma que no se puede producir desarrollo del curriculum sin desarrollo 

profesional del docente reflexivo. Siendo la reflexión la base para que el profesor aprenda 

a tomar decisiones en el aula diversa. 

 

Reflexión como proceso transformador de la práctica docente 

 

Con la promulgación de la Ley 20.903 Chile cuenta este año 2016 con un marco 

regulador para sustentar el trabajo del docente en el aula a partir de reflexión. 

 

Como señala Gimeno Sacristán y Pérez-Gómez (1998), no puede haber 

transformaciones de las prácticas pedagógicas si no hay una transformación de su 

entendimiento. Mientras el profesorado no modifique sus formas de entender la práctica 

educativa no hay posibilidad de su transformación.  

 

La propuesta de la reflexión desde la práctica se presenta asociada con las corrientes 

de la pedagogía activa y sostenida por  Dewey (1889), quien la formuló a principios del 

siglo veinte.  

 

El proceso de reflexión empieza, para los maestros, cuando se enfrentan con alguna 

dificultad, algún incidente problemático o una experiencia que no se puede resolver de 

inmediato a través de dos tipos de operaciones mentales que fundamentan el pensamiento 

reflexivo. 
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En esta misma línea Schön (1992) aporta un nuevo significado de ser profesor como 

una persona reflexiva en, para y sobre su acción, es lo que en la apropiación del modelo de 

la Metodología Singapur, coincide en parte, con la metacognición; como monitoreo de los 

pensamientos y autorregulación del aprendizaje.  

 

Cabe preguntarse si puede un profesor desarrollar esta habilidad en sus estudiantes 

sin que se manifieste esta actitud en él. La respuesta debe considerar que el profesor no es 

un ejecutor, no es un aplicador de lo que otros hayan decidido al margen de su contexto 

cotidiano. Ser docente requiere entender muy bien el saber hacer, el por qué y el para qué.  

 

Santos Guerra (2000) en la escuela que aprende precisa lo siguiente: 

 

(…) la escuela tiene que aprender para saber y para saber enseñar, para saber a quién 

enseña y dónde lo hace. Esta exigencia no depende solamente de la voluntad de cada 

uno de sus integrantes, sino que exige unas estructuras que la hagan viable, una 

dinámica que trasforme los aprendizajes teóricos en intervenciones eficaces. La 

escuela tiene que saber cómo aprender ya que el saber no se adquiere de forma 

espontánea, automática y fortuita (p.13) 

 

Al respecto Rodríguez y Escudero (citados en Ríos y Reinoso, 2008) destacan la 

importancia de la organización en grupos, potenciando el trabajo entre iguales 

seleccionando a los grupos de forma intencionada acorde la zona de desarrollo próximo 

como forma de enriquecer las interacciones para reflexionar sobre los aprendizajes que se 

van construyendo, alejándose de un modelo individualista. 
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Finalmente cabe señalar que el informe McKinsey (Barber y Mourshed, 2008), 

plantea que un efectivo desarrollo profesional incluye:  

 

 Profesores expertos que observan dentro de la sala de clases y proveen de asesoría o 

acompañamiento y modelamiento uno a uno retroalimentando su práctica y 

considerando la reflexión como punto central,  

 

 Profesores que aprenden unos de otros, por ejemplo, comparten la planificación de una 

clase, observan la clase de otro, reflexionan en conjunto y proveen de retroalimentación 

como parte de un trabajo entre pares, idea que para esta investigación resulta relevante. 

 

5.7 Importancia del clima de aula 

 

En este siglo es importante validar el tipo de educación que debemos transmitir a 

los estudiantes, que no se debe entender como una simple entrega de conocimientos a algo 

o alguien que debe ser llenado, es el entregar el día a día, el ser parte de la vida misma del 

estudiante, entender sus fortalezas y debilidades obteniendo oportunidades para que ese ser 

humano que estamos formando crezca y aprenda a desenvolverse en este mundo 

convulsionado.  
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Considero particularmente que no solo la educación puede mejorar si el docente se 

capacita, ahora ya no existe esa mística de trabajo, el docente ya no es validado como 

anteriormente se lo hacía, cada persona trabaja únicamente por cumplir con su trabajo, son 

pocos los que aman su profesión, se apasionan con lo que hacen, el capacitarse debe ser en 

base a la realidad de cada país, analizando las necesidades que se observan año a año, 

cuántas veces como docentes nos quejamos de que los estudiantes ni siquiera saber leer 

peor aún entender lo poco que leen, preparémonos para primero partir la enseñanza con el 

ejemplo, luego que ellos se reflejen en nosotros transmitir amor hacia lo que hacen, 

responsabilidad y continuidad en lo que empiezan para que más tarde ofrezcan resultados 

exitosos a quienes vienen tras de nosotros.  

 

Dada la importancia de la educación para la sociedad, para la superación de la 

pobreza y para el desarrollo del país. Los trabajos que analizan el desempeño de los 

profesores son muy pocos debido a que las evaluaciones de profesores son realmente 

escasas e indirectas, y las observaciones en el aula casi nulas.   

 

La disciplina es uno de los factores clave para desarrollar un buen ambiente en el 

aula.  Una buena disciplina sugiere que el ambiente que se genera al interior de aula es el 

más favorable para el aprendizaje. 

 

Lo importante de esta investigación es determinar qué factores facilitan el 

aprendizaje escolar. Pero nos encontramos también que hay factores del clima escolar 

influyen en el desempeño académico ante lo cual es necesario detectar aquellos factores del 

ambiente en la clase que mejoran o perjudican el aprendizaje de los alumnos. 
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La importancia de las actividades que realizan los profesores para crear un cierto 

clima en la sala de clase, tienen una influencia  diferenciada  en  el rendimiento de los 

alumnos. En particular, esperamos hallar que aquellas actividades que son destacadas como 

importantes por las distintas teorías educacionales, debiesen tener una influencia importante 

en el resultado académico.  

 

Con esto, en el futuro se podrían implementar políticas para mejorar aquellos 

factores que sean detectados como de mayor importancia en el rendimiento académico de 

los alumnos.  

 

Por el contrario, si no se encontraran que las actividades destacadas por las teorías 

educacionales influyen positivamente en el rendimiento, los resultados podrían indicar que 

las teorías educacionales no son apoyadas por la evidencia, a lo que somos un tanto 

escépticos, o que la forma como se mide el clima y la disciplina. 

 

5.8 Desafíos para una educación inclusiva  

 

Las Escuelas y sobre todo aquellas de Excelencia tienen el desafío de sostener 

procesos de cambio innovadores, por lo que sus equipos directivos y profesores requieren 

estar en constante conexión con su entorno y los requerimientos de una sociedad cada vez 

más compleja. 
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Actualmente los procesos de cambio son complejos porque están basados en la 

convivencia de varios paradigmas lo que influye en los procesos educativos como son las 

Neurociencias y la Complejidad en el contexto de la Posmodernidad (Salazar, 2007) en 

Chile, junto con otros más específicos de acuerdo al avance científico, hoy más que nunca 

imponen el desafío a las escuelas estar conectadas con el aprendizaje continuo y continuado. 

Hoy es necesario internalizar la idea de que la interpretación de la realidad no tiene una sola 

explicación y los conceptos deben construirse de manera polisémica. 

 

La educación no está ajena a esta realidad y la escuela debe plantearse como una 

organización que aprende (Santos Guerra, 2011). En el ámbito curricular nuevas teorías a 

la luz de la filosofía estructuralista, la neurobiología y la psicología cognitiva avanzan 

ganando terreno en sus planteamientos acerca de cómo enfocar la educación en el 

aprendizaje y la diversidad que ello implica. 

 

En la búsqueda de esos saberes y su transposición al aula a través, de la práctica 

pedagógica surge el Diseño Universal de Aprendizaje DUA (Pastor, 2012) como una 

construcción curricular que permite transferir al aula todas estas experiencias de una manera 

práctica y enriquecedora para la comunidad educativa con el propósito de lograr la 

adaptación curricular a la realidad sociocultural y diversa de cada establecimiento. 

 

En este sentido, el Decreto 83 EXENTO establece criterios y orientaciones de 

adecuación curricular con la finalidad de facilitar la planificación de propuestas educativas 

de calidad, a través de instrumentos que apoyan la gestión docente y pedagógica, tales como 

el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA).  
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Estos elementos, deben operar en forma coordinada, sistémica y sistemática para 

lograr la flexibilidad de las medidas curriculares para todos los estudiantes, considerando 

la autonomía de los establecimientos educacionales, promoviendo y valorando las 

diferencias desde la inclusión cultural, religiosa, social e individual de los estudiantes.  

 

En consecuencia para evitar una aplicación lineal de este cambio curricular la 

reflexión con los docentes se vuelve necesaria y antepone la necesidad de considerar la 

importancia de los contextos en la innovación para ir comprendiendo cómo se aprende a 

cambiar, a guiar el cambio capturando desde el propio entorno relaciones y actuaciones que 

el profesorado consensua para lograr propósitos compartidos y aceptados (Fullan, 2007). 
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Presentación 

 

 

Esta investigación comprende la parte de la investigación de esta tesis donde se desarrolla 

el método y el procedimiento a seguir para la investigación de campo. Con esto se pretende 

abordar el problema de estudio ¿Cómo potenciar un Curriculum universal que mejore la 

calidad de todos los estudiantes a partir de los factores que intervienen en los logros en 

matemáticas que obtienen los estudiantes inmigrantes peruanos  
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6.1 Paradigma de la investigación 

 

El paradigma de esta investigación es el interpretativo a fin de investigar los factores 

que inciden en los logros de los estudiantes inmigrantes de nacionalidad peruana hijos de 

peruanos nacidos en Chile buscando más allá de nociones científicas de explicación, 

predicción y control del paradigma positivista, a través de la aplicación de las nociones de 

comprensión, significado y acción que este paradigma provee.  

 

El paradigma interpretativo aporta al estudio del tema la objetividad en el ámbito de 

los significados utilizando como criterio de evidencia el acuerdo intersubjetivo en el 

contexto educativo de un colegio vulnerable y frente a actores sobre los cuales poco se sabe 

y que son los estudiantes inmigrantes. 

 

Lo que se busca en esta investigación es conocer los factores que intervienen en los 

logros de estos estudiantes en matemática desde una perspectiva basada en la particularidad 

no en la generalización centrándose en la descripción y comprensión de lo que es único y 

particular del colegio George Washington 

 

En definitiva, se busca el desarrollo de un conocimiento ideográfico que concibe la 

realidad como dinámica, múltiple y holística, características que permiten estudiar el tema 

a la luz de los factores que se intuye que han de relacionarse de manera diferente porque, 

existiendo las mismas condiciones de vulnerabilidad y la misma enseñanza en el colegio 

George Washington, los logros de los estudiantes inmigrantes no son los mismos que los 

de los estudiantes chilenos. Cuestionamiento que pone en evidencia una realidad valiosa 

para ser analizada.  
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Por consiguiente, la selección del paradigma apunta a buscar en una realidad 

educativa particular en la que se observa a priori una situación, comprenderla desde los 

significados de los estudiantes inmigrantes y estudiar sus creencias, intenciones, 

motivaciones y otras características del proceso educativo no observables directamente ni 

susceptibles de experimentación.  

 

En definitiva, este estudio busca aportar a la profundidad del análisis de los factores 

que inciden en el logro en matemáticas en educación básica y para ello el paradigma 

interpretativo ofrece las bases teóricas que le permiten buscar en lo profundo de aquellos 

factores u otros que puedan emerger. 

 

6.2 Tipo de Investigación 

 

Esta investigación es de tipo cualitativa descriptiva (Hernández, Fernández, Baptista) 

puesto que se centra en buscar respuesta en el estudio de los significados de las acciones 

humanas y de la vida social. En el caso específico de esta investigación se busca la 

descripción de los factores que inciden en el logro de los estudiantes inmigrantes en 

matemáticas en educación general básica a partir del estudio de los elementos que 

interactúan en los factores que la teoría aporta para el estudio del logro, pero también en 

elementos que no habían sido considerados y que pueden generar una nueva interpretación 

de factores existentes o bien unos nuevos. 
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La razón por la cual se ha considerado la investigación cualitativa, es porque ésta 

presenta un cuadro de carácter interactivo, lo que permite a la vez volver sobre los datos y 

replantear el proceso. Aportando una mirada desde los factores que inciden en el logro de 

las matemáticas, pero ahora a través, de una mirada que nace desde los estudiantes 

inmigrantes peruanos. 

 

Los datos obtenidos en el proceso son traducidos en categorías con el fin de poder 

realizar comparaciones y obtener una información más completa. Cabe señalar que estas 

categorías son definidas a priori por la información que se presenta en el Marco Teórico de 

esta investigación y que aporta los argumentos para fundamentar el levantamiento de 

categorías que sirven de guía preliminar y están abiertas a sufrir modificaciones tras la 

recogida de datos y su análisis.  

 

Otro aspecto que sustenta la elección de la investigación cualitativa es que en este 

tipo de investigación se realizan “(…) descripciones detalladas o situaciones de eventos, 

personas, interacciones y comportamientos que son observables” (Pérez, 1998, p.121). Este 

tipo de descripción aporta, a juicio de este estudio, una profundidad y riqueza de datos que 

integra la realidad de los estudiantes inmigrantes en lo educativo en su contexto natural, 

que es el del colegio, tal y como sucede, para construir sentido interpretando los 

significados que dan los mismos estudiantes como personas implicadas en un modelo 

curricular, a través de la recogida de datos, donde la observación directa que describe la 

rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de estos estudiantes, se 

torna fundamental. (Rodríguez y Col, 1999).  
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6.3 Método de investigación 

 

Esta investigación utiliza el método de estudio de casos porque tras una revisión 

bibliográfica se ha concluido que resulta ser el método que permite enfocar la investigación 

hacia lo que se ha planteado en el objetivo general de esta y que busca describir los factores 

que inciden en el éxito en la asignatura de matemáticas en estudiantes inmigrantes a partir 

de un caso de estudio de alumnos de nacionalidad Peruana, del colegio George Washington, 

en situación vulnerable del sector norte y centro de la Región Metropolitana en Santiago de 

Chile para la innovación  a través de un Curriculum universal.  

 

El método de estudio de casos sirve en cuanto es una estrategia encaminada a la 

toma de decisiones y permite hacer análisis grupal de los estudiantes que conforman la 

muestra.  

 

Además, su aspecto cualitativo permite extraer conclusiones del fenómeno 

estudiando que en este caso es el logro en matemáticas en estudiantes inmigrantes peruanos 

reales en su contexto formativo real y a través de su singularidad individualizada y única 

(Pérez ,1998). 
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En consecuencia, en esta investigación, el método de estudio de casos, se constituye 

mediante un diseño de investigación apropiado para el estudio de los estudiantes 

inmigrantes en el tiempo establecido para ello y que data desde el año 2011 

caracterizándose, porque permite prestar especial atención a cuestiones que 

específicamente pueden ser reconocidas a través, de casos por la dinámica que éstos 

proveen. Siendo su valor principal el aporte profundo al tema ya que no importa la muestra 

dado que el caso puede ser simple o complejo y puede ser un niño, una clase, o un colegio 

(Álvarez, 1997). 

 

Entre las características que más aportan a este estudio, están las que se enuncian a 

continuación:  

 

 No se necesita ningún tipo de control (manipulación) sobre el fenómeno estudiado: los 

niños son observados en su proceso cotidiano sin alteraciones. 

 

 Permite estudios sobre fenómenos contemporáneos, el logro en matemáticas en 

educación general básica y la inmigración son temas contemporáneos que en esta 

investigación se unen para indagar acerca de un fenómeno contemporáneo que es la 

explosión de inmigrantes que no ha sido considerada en el estudio de los factores de 

logro. 

 

 Permite estudios cuando las fronteras entre fenómeno y su contexto no están claras 

(sistemas cuyas interrelaciones con el medio externo son difíciles de estudiar, fronteras 

borrosas). El estudio tiene lugar en el colegio y en la relación cotidiana de los niños y 

sus docentes.   



215 
 

 Permite estudios sobre fenómenos complejos en donde puede existir información 

incompleta o donde la contratación de información sea muy difícil (muchos elementos 

y relacionados entre sí, formando parte de fenómenos complejos). Cabe señalar que este 

es un fenómeno complejo en cuanto existen creencias arraigadas, desconocimiento, 

presunciones y prejuicios arrastrados por una historia de guerra entre Chile y Perú que 

no se puede desconocer. 

 

6.4 Población  

La población son los alumnos que rindieron SIMCE2011, 2012 y 2013 del colegio 

George Washington, ubicado en la comuna de independencia y Santiago Centro. 

 

En el siguiente Cuadro (Ver Figura 9) se detalla la población del estudio. 

 

 

Figura 9. Distribución de la población del Estudio. El cuadro muestra el detalle específico de 

la población considerada en este estudio. Elaboración propia. 
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Como se observa en el Cuadro (Ver Figura 9) la población del estudio está 

conformada por los alumnos que rindieron el SIMCE año 2011xxix, 2012,2013. 

 

6.5 Tipo de muestreo 

 

Se utiliza un muestreo intencional que es un procedimiento que permite seleccionar 

los casos característicos de la población limitando la muestra a estos casos. Se utiliza en 

situaciones en las que la población es muy variable y consecuentemente la muestra son los 

alumnos o alumnas de nacionalidad peruana. Con características similares permanencia en 

el establecimiento, desde pre-kínder, edad entre 11, 12, 13 años, con buenos resultados 

rendimiento académico en la asignatura de matemáticas.  

 

En el siguiente Cuadro (Ver Figura 10) se detalla la muestra del estudio. 

 

 

Figura 10. Distribución de la muestra del estudio. El cuadro muestra el detalle específico de la 

muestra considerada en este estudio. Elaboración propia. 
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6.6 Unidad de análisis  

 

La muestra que fue estudiada son 16 alumnos que representa el 22% de una 

población de 72 niños, que rindieron SIMCE año 2012 y año 2013:10 niñas y 6 niños, 12 

padres, 16 madres y 4 profesores de matemáticas del establecimiento. 

 

6.7 Informantes clave  

 

La información es entregada por el Director del establecimiento y Jefe de la Unidad 

Técnico Profesional como fuente primaria. 

 

Posteriormente se acude a los docentes de Educación General Básica con mención 

en Matemática, también se le pregunta a los estudiantes que son los mismo que integran la 

muestra. Estos profesores son aquellos que han realizado clases a los niños de la muestra 

tanto en clases como en talleres. 

 

Cabe señalar que esta muestra es dirigida dado que son los mismos estudiantes que 

iniciaron su proceso formativo en el establecimiento en el nivel de Kínder. Y rindieron la 

prueba SIMCEy actualmente se encuentran cursando 7° y 8° año básico a punto de egresar 

de la enseñanza básica. 

 

Respecto de los padres y apoderados resulta importante señalar que son familiares 

de los mismos niños que integran la muestra. 
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6.8 Diseño de la investigación 

 

Considerando lo que Denzin y Lincoln (citados en Rodríguez, Gil y García, 1999) 

plantean respecto de la investigación cualitativa que tiene significados diferentes en cada 

momento dado que es multimetódica implicando un enfoque interpretativo y naturalista 

hacia un objeto de estudio, se asume el rol de los investigadores cualitativos que estudian 

la realidad en el contexto real para interpretar los fenómenos de acuerdo a los significados 

que tienen las personas implicadas.  

 

Para observar cómo se produce en el Colegio George Washington la inclusión de 

los niños inmigrantes peruanos a través de  una observación acuciosa (Rodney citados en 

Rodríguez, Gil y García, 1999)  se aplica el siguiente diseño de la investigación. 

 

 

Figura 11. Cuadro Diseño Metodológico de la Investigación. Elaboración Propia. 
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El desarrollo de los puntos anteriores manifiesta una valoración, desde la formación 

personal como docente de matemática, para investigar la inclusión en el curriculum 

matemático, primero, por la importancia que tiene en sí misma para la movilización de 

aprendizajes de los estudiantes en un área que en Chile resulta compleja de desarrollar y 

hay descendidos logros de aprendizaje, pero también porque, me pregunté ¿Por qué razón 

los niños inmigrantes peruanos aprenden y tienen buenos resultados en evaluaciones como 

SIMCE? Llevándome a interrogantes cada vez más cercanas para buscar en factores que 

potencian esta situación y que podrían aportar en programas de inclusión. 

 

6.9 Categorías preliminares del estudio 

 

A continuación, se detallan en el siguiente Cuadro las categorías a estudiar. Cabe 

señalar que han sido extraídas del marco teórico y de conversaciones previas con los 

informantes clave.  

 

Estas categorías tienen un carácter de preliminar ya que pueden surgir otras a 

medida que avanza la investigación. 
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Figura 12. Cuadro Sinóptico de Categorías Preliminares. Aquí se detallan categorías preliminares 

con base teórica y práctica. Elaboración propia. 
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6.10 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

A continuación se muestra un cuadro sinóptico con las técnicas e instrumentos 

utilizados en esta investigación asociados a los objetivos de la investigación y con las 

respectivas fuentes consultadas. 

 

 

Figura 13. Cuadro Sinóptico Técnicas e Instrumentos de la Investigación. Esta figura muestra el 

detalle de los instrumentos y las respectivas técnicas aplicadas en relación a los objetivos de la 

investigación y las fuentes a fin de mostrar la coherencia en cuanto a la aportación de los datos. 
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En esta investigación recoge datos de los resultados de rendimiento académicos de 

cuarto básico 2011, 2012 y 2013. Primer semestre de 2016 asignatura matemática curso 

octavo 2016, séptimo 2016 y quinto 2012. Los instrumentos que se utilizan en esta fase del 

diseño y la importancia de su validación antes de aplicarlos; son los que se detallan a 

continuación 

 

Cuestionario preguntas para docentes 

Consta de 21 preguntas, que permite obtener, Información de estrategias 

metodologías de los profesores. A continuación, se detalla: 

 

Figura 14. Cuadro Resumen Escala de Valoración-Técnica Entrevista Semi-estructurada. 

Describe todos los elementos que han sido considerados en la elaboración, aplicación y 

aportación del instrumento señalando a técnica a través de la cual ha sido aplicado. 

Elaboración propia. 
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Encuesta para los padres de alumnos inmigrantes 

 

Esté cuestionario consta de 15 preguntas que son abiertas y cerrada con estas  

técnicas se obtiene información sobre el punto de vista de los padres de los actores de la 

investigación, sobre metodologías contexto social y familiar, con todos los  datos nos  

permiten triangular  para determinar factores y concluir con la investigación.  

 

A continuación, se muestra un cuadro resumen (Ver Figura 15) que detalla los aspectos 

técnicos de este instrumento (Ver detalle del instrumento en Anexo B de esta Tesis). 

 

 

Figura 15. Cuadro Resumen Cuestionario-Técnica Entrevista Semi-estructurada. 

Describe todos los elementos que han sido considerados en la elaboración, aplicación 

y aportación del instrumento señalando a técnica a través de la cual ha sido aplicado. 

Elaboración propia. 
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Registro de observación de grupo focal de la muestra de los alumnos de la muestra 

 

Con registro de observación se aplica la técnica de grupo focal a fin de que el 

investigador, obtiene información sobre el punto de vista de las percepciones que tienen los 

alumnos del objeto de estudio. Los alumnos que componen el foco grupo tienen aspectos 

comunes: son inmigrantes, vienen del Perú, están en el colegió desde la pre-básica y dieron 

el SIMCEel 2011. Obteniendo buenos resultados  

 

A continuación se muestra un cuadro resumen (Ver Figura 16) que detalla los aspectos 

técnicos de este instrumento (Ver detalle del instrumento en Anexo I y Anexo J de esta 

Tesis). 

 

 

Figura 16. Cuadro Resumen Registro de Observación-Técnica Grupo Focal. Describe todos los 

elementos que han sido considerados en la elaboración, aplicación y aportación del instrumento 

señalando a técnica a través de la cual ha sido aplicado. Elaboración propia. 
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Pauta de observación del docente de matemática en el aula 

 

Esta pauta de observación, tiene 16 indicadores, cuyas categorías de observación 

son: se observa, medianamente se observa y no se observa. 

 

Se aplica en el curso de quinto año básico, el año 2012, en una clase en la cual el 

contenido corresponde a las fracciones algebraicas. La observación de aula como técnica 

de indagación e investigación docente, se entiende como una actividad cuyo propósito es 

recoger evidencia acerca de los aspectos involucrados en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en el contexto en que se ejerce.  

 

Esta técnica involucra diversas estrategias para la recogida de datos como son: 

observación mediante registros cualitativos (Notas de Campo), listas de chequeo 

recolección de documentos o evidencias entregadas en clase y registros audiovisual. 

 

A continuación, se muestra un cuadro resumen (Ver Figura 17) que detalla los aspectos 

técnicos de este instrumento (Ver detalle del instrumento en Anexo E de esta Tesis). 
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Figura 17. Cuadro Resumen Pauta de Observación Docente-Técnica de Observación. Describe 

todos los elementos que han sido considerados en la elaboración, aplicación y aportación del 

instrumento señalando a técnica a través de la cual ha sido aplicado. Elaboración propia. 
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Pauta de observación de los alumnos en clase de matemáticas 

 

Esta pauta tiene 8 indicadores relacionados con la atención de los alumnos en clase, 

la participación, interés en la asignatura, los aprendizajes, la interacción con los alumnos y 

el profesor. La pauta de observación se presenta distintos niveles de observación; siempre, 

a veces, nunca, no observado. 

 

A continuación, se muestra un Cuadro resumen (Ver Figura 18) que detalla los 

aspectos técnicos de este instrumento. 

 

 
Figura 18. Cuadro Resumen Registro de Observación-Técnica Grupo Focal. Describe todos 

los elementos que han sido considerados en la elaboración, aplicación y aportación del 

instrumento señalando a técnica a través de la cual ha sido aplicado. Elaboración propia. 
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6.11 Análisis de datos  

 

El tipo de análisis que se realizó fue el narrativo de contenido para interpretar el 

contenido de los discursos tanto de la unidad de análisis como de los informantes clave. 

Los datos cualitativos obtenidos de las entrevistas son trabajados mediante análisis 

cualitativo de datos naturales extraídos de la observación y de los resultados aportados por 

encuestas, entrevistas, cuestionarios y registros de observación codificados a partir de las 

categorías que surgen a la luz de las preliminares y las emergentes. 

 

Técnicas de análisis de datos  

 

Como se ha planteado el tipo de análisis que se realizó fue el narrativo de contenido 

para interpretar el contenido de los discursos tanto de la unidad de análisis como de los 

informantes clave tras la aplicación de los instrumentos y el procesamiento de los datos con 

el programa anteriormente descrito. 

 

Figura 19. Cuadro Resumen Técnicas de Análisis de Datos.   
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6.12  Triangulación  

 

La triangulación en sí, implica la reunión de diversos datos y métodos con el fin de 

referirlos a un mismo tema o problema implica, además, que los datos sean recogidos desde 

distintos puntos de vista, para realizar múltiples comparaciones de un mismo fenómeno, en 

distintos momentos, utilizando perspectivas diversas y múltiples procedimientos. 

 

La triangulación puede ser definida como el uso de dos o más métodos de recogida 

de datos, en el estudio de algún aspecto del comportamiento humano (Pérez, 1998). Por 

ello, es utilizada cuando se usan varias técnicas de investigación para un solo propósito o 

trabajo tal como es el caso de este estudio. 

 

La triangulación en la investigación cualitativa es muy ventajosa, ya que al utilizar 

diferentes métodos en la investigación, estos ayudan a captar la realidad de manera 

diferente, pero con un mismo propósito, lo cual entrega datos más confiables, pues fueron 

recogidos por diversas técnicas. 

 

Esta investigación se alinea con estos postulados el contraste de datos aportados en 

cuestionarios aplicados a apoderados inmigrantes y profesores de sus hijos o pupilos, las 

que complementarán la información obtenida de instrumentos aplicados a los estudiantes 

que conforman la unidad de análisis a fin de indagar desde una multiplicidad de fuentes. 
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Presentación  

 

 

El presente Capítulo presenta el desarrollo para el análisis de los resultados de esta 

investigación y la discusión respecto del problema. Posteriormente se discuten los datos a 

partir de un análisis que contiene el discurso compuesto por los participantes de la 

investigación y los datos con los respectivos hallazgos emergentes y no emergentes que se 

encontraron para finalmente proponer puntos a considerar en las conclusiones y propuestas. 

 

Resulta importante señalar que se presenta el análisis de datos es cualitativo y tiene 

lugar una vez que se ha obtenido la información como resultado de interacciones y 

situaciones recogidas durante la investigación en el campo de estudio y que tal como se ha 

planteado en puntos anteriores se desprende del estudio del discurso compuesto por los 

informantes clave descritos en el Capítulo anterior.  

 

En este Capítulo se presenta una sistematización lógica y coherente de los hallazgos 

encontrados a fin de obtener una comprensión más profunda de lo que se ha estudiado. Cabe 

señalar que los hallazgos emanan de registros de observación que constituyen datos 

cualitativos que se complementan con cuestionarios y entrevistas tabulados en gráficos que 

aportan datos porcentuales derivados de dos variables cualitativas que están representadas 

en la frecuencia con que se repite la categoría contrastada a partir de las preguntas. 
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7.1 Fase 1 Presentación de los datos  

 

Estrategias de presentación de los datos  

 

Para llevar a cabo la observación en el campo de investigación y obtener los datos, 

el investigador en su rol de observador analiza los resultados considerando diferentes tipos 

de procesamiento por técnica e instrumento como se detalla en puntos anteriores. 

 

Caben señalar que el procesamiento datos se realizó bajo esquemas de análisis del 

discurso de los estudiantes, docentes y apoderados éstos últimos inmigrantes peruanos, o 

en el caso específico de los alumnos son inmigrantes o hijos de inmigrantes peruanos.  

 

 Datos Cualitativos 

 

Relato de la experiencia del director  

 

La experiencia del Director del Centro se obtuvo a partir de la técnica de entrevista. 

Para la aplicación de esta técnica se aplica una pauta a través de la cual se pretende saber 

la opinión y visión del Director respecto de la inclusión en su colegio y la historia de ello 

(Ver Anexo H de esta Tesis).  
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En el relato el entrevistado reflexiona acerca de los desafíos del colegio y cómo el 

entorno va cambiándolos. A los temas de siempre se suma uno que comienza a cobrar fuerza 

y que es la llegada de los niños inmigrantes peruanos que le obligan a replantarse su 

Proyecto Educativo Institucional. 

 

Pauta de observación del docente  

 

Los docentes entrevistados a partir de la aplicación de una pauta aportan 

información (Ver Anexo E) referida a los niños inmigrantes peruanos desde cómo se 

gestiona en el aula el proyecto educativo resguardando principalmente su coherencia. 

Señalan la importancia de generar un buen clima de aula y realizar correcciones de 

inmediato frente a situaciones de discriminación. 

 

Pauta de observación del estudiante 

 

La observación fue realizada el año 2012 y se aplica a once niños inmigrantes (cinco 

niñas y seis niños) que rindieron prueba SIMCE el año 2011. En esta oportunidad se observa 

(Ver Anexos I y Anexo J de esta Tesis) cómo se han integrado y trabajan en la clase como 

un niño más. El docente no hace distinción y eso los niños lo perciben. Sonríen se portan 

bien y manifiestan buena disposición y ganas de aprender. 
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Cuestionario aplicado a las niñas y niños que rindieron SIMCE 2012 -13 

 

Opinión de los estudiantes respecto de la percepción de la Autoestima y la Motivación 

 
Figura 20. Datos en Frecuencia Porcentual de Opinión de los Estudiantes 

Respecto de la Percepción de la Autoestima y la Motivación. Los datos se 

presentan en un gráfico de barras que muestra en porcentaje la frecuencia de 

respuesta de cada estudiante frente a cada indicador del Instrumento. Opinión de 

los estudiantes respecto de la percepción de la Autoestima y la Motivación. 
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Los datos se presentan en un gráfico de barras que muestra en porcentaje la 

frecuencia de respuesta de cada estudiante frente a cada indicador del Instrumento aplicado 

que mide la percepción de los estudiantes respecto de si mismos en el entorno (Autoestima 

y Motivación). 

 

Estos datos surgen de la aplicación de un instrumento que es un cuestionario (Ver 

Anexo C de esta Tesis) que es respondido a partir de una escala de valoración en la que 

cada niño consultado expresa cuánto valora cada afirmación respecto de sí mismo y su 

relación con el entorno del Colegio. La escala se muestra en la parte inferior del Gráfico 

(Ver Figura 20) y va entre los rangos Si, siempre; Si, pero insuficiente o esporádico; Nunca; 

No aplica; No sabe. 

 

Las frecuencias expresadas en las barras verticales del gráfico están asociadas a una 

variable porcentual, indicando en relación a una escala de equivalencia que respecto al 

indicador Me siento acogido como persona/me siento valorado como persona, un 100% de 

los estudiantes manifiesta la respuesta Si, siempre.  

 

En el indicador Soy respetado como persona un 82% manifiesta la respuesta Si, 

siempre y un 18% indica que Si, pero insuficiente o esporádico. Respecto a la valoración 

Soy constantemente apoyado muestra que un 68% indica Si, siempre y un 32% se identifica 

con la respuesta Si, pero insuficiente o esporádico.  
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En lo que respecta a los estudios en el indicador Me siento capaz para enfrentar mis 

estudios porque hay muchas oportunidades para superarse, un 94% dice Si, siempre y un 

6% manifiesta Si, pero insuficiente o esporádico.  

 

Respecto a la integración en el indicar Me siento aislado cuando no comprendo 

algo, un 6% de los estudiantes manifiesta que Si, siempre, y un 38% Si, pero insuficiente o 

esporádico, un 50% manifiesta que Nunca, y un 6% manifiesta No Sabe.  

 

En lo que respecta a la integración, en el indicador Me siento integrado en los temas 

de las diversas asignaturas un 82% se siente integrado señalando Si, siempre y un 18% 

manifiesta que Si, pero insuficiente o esporádico. 

 

Finalmente, en lo que respecta al <Bullyingxxx> los estudiantes manifiestan en el 

indicador Me siento apoyado cuando tengo algún problema con otra/otra estudiante, un 

82% manifiesta Siempre y un 18% Si, pero insuficiente o esporádico.  

 

Cabe señalar que en el año 2012 un estudio preliminar que corresponde a un trabajo 

de fin de programa de este doctorado arroja en esa oportunidad datos similares a lo de este 

estudio en lo que respecta a la autoestima de los estudiantes inmigrantes del colegio George 

Washington, ante lo cual se puede plantear que los factores que emergen como es el caso 

de clima y la autoestima se han fortalecido desde ese año en que se hace la observación 

hasta la actualidad.  
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Opinión de los estudiantes respecto de la Participación y Formación Ciudadana 

 

 

Figura 21. Datos en Frecuencia Porcentual de Opinión de los Estudiantes Respecto 

de la Participación y Formación Ciudadana. Los datos se presentan en un gráfico de 

barras que muestra en porcentaje la frecuencia de respuesta de cada estudiante frente 

a cada indicador del Instrumento. Opinión de los estudiantes respecto participación y 

formación Ciudadana. 
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Al igual que los datos de Autoestima y Motivación del punto anterior, los datos 

referentes a Participación y Formación Ciudadana se presentan en un gráfico de barras que 

muestra en porcentaje la frecuencia de respuesta de cada estudiante frente a cada indicador 

del Instrumento aplicado que mide la percepción de los estudiantes respecto de si mismos 

y su relación con pares, terceros y el entorno del Colegio.  

 

Estos datos surgen de la aplicación de un instrumento que es un cuestionario (Ver 

Anexo C de esta Tesis) que es respondido a partir de una escala de valoración en la que 

cada niño consultado expresa cuánto valora cada afirmación respecto de sí mismo y su 

relación con el entorno del Colegio.  

 

La escala se muestra en la parte inferior del Gráfico (Ver Figura 21) y va entre los 

rangos Si, siempre; Si, pero insuficiente o esporádico; Nunca; No aplica; No sabe. 

 

En el indicador Soy respetado como cualquier estudiante sin diferencias de ningún 

tipo, un 82% indica que Si, Siempre y un 18% Si, pero insuficiente o esporádico. Respecto 

a la Tolerancia en el indicador Me enseñan la importancia de la Tolerancia hacia mis 

compañeros/as de otras culturas, un 94% indica Si, siempre y un 6% Si, pero insuficiente 

o esporádico. En lo que respecta a la convivencia y colaboración los estudiantes responde 

en un 100% que Si, siempre en los indicadores Me enseñan a convivir con mis 

compañeros/as de otras nacionalidades y Me enseñan a trabajar colaborativamente. 
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En lo que respecta a la integración, participación y formación ciudadana para 

mejorar el entorno responden en 94% que Si, siempre y un 6% Si, pero insuficiente o 

esporádico para los indicadores Me motivan a participar para mejorar mi entorno, me 

enseñan formación ciudadana basada en la tolerancia y Me siento integrado en todas las 

actividades. 

 

Finalmente en lo concerniente a ser escuchados se muestran datos diferentes en dos 

indicadores que están relacionados, en el indicador Me siento escuchado cuando quiero 

proponer algún tema un 75% manifiesta que Si, siempre y 25% Si, pero insuficiente o 

esporádico.  

 

En lo que respecta al indicador Soy escuchado por mis profesores/as ante cualquier 

tema que quiera plantear un 88% manifiesta que Si, siempre y un 12% Si, pero insuficiente 

o esporádico. 
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Opinión de los estudiantes respecto del Clima de Convivencia Escolar 

 

Figura 22. Datos en Frecuencia Porcentual de Opinión de los estudiantes respecto a Clima de 

Convivencia Escolar en el Colegio. Los datos se presentan en un gráfico de barras que muestra en 

porcentaje la frecuencia de respuesta de cada estudiante frente a cada indicador del Instrumento. 

Opinión de los estudiantes respeto al clima de Convivencia escolar. Donde el color celeste representa 

la categoría Si, siempre, el color naranjo representa Si pero insuficiente o esporádico, el color gris 

representa la categoría nunca, el color amarillo categoría no aplica y el color azul no sabe. 
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Los datos referidos a Clima de Convivencia Escolar , éstos se presentan en un 

gráfico de barras que muestra en porcentaje la frecuencia de respuesta de cada estudiante 

frente a cada indicador del Instrumento aplicado que mide la percepción de los estudiantes 

respecto de si mismos y el trato no discriminatorio en el Colegio.  

 

Estos datos surgen de la aplicación de un instrumento que es un cuestionario (Ver 

Anexo C de esta Tesis) que es respondido a partir de una escala de valoración en la que 

cada niño consultado expresa cuánto valora cada afirmación respecto de sí mismo y su 

relación con el entorno del Colegio. La escala se muestra en la parte inferior del Gráfico 

(Ver Figura 22) y va entre los rangos Si, siempre; Si, pero insuficiente o esporádico; Nunca; 

No aplica; No sabe. 

 

En el indicador Me siento integrado, porque se hacen muchas actividades en las 

que puedo participar, un 94% señala Si, siempre y 6% No aplica, respecto al indicador Me 

siento respetado ya que nunca me han discriminado por ninguna situación un 68% señala 

Si, siempre y 32% indica Si, pero insuficiente o esporádico.  

 

Frente a la valoración como persona en el indicador Me siento valorado como 

persona a partir de mi familia y su cultura un 100% señala Si, siempre. Esta situación 

también se refleja en el indicador Puedo expresarme tranquilamente un 100% señala Si, 

Siempre. 
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Respecto a las normas de convivencia escolar en el indicador Me siento apoyado 

por las normas de convivencia escolar si un compañero/ra me agrede un 82% señala Si, 

siempre y un 18% Si, pero insuficiente o esporádico. 

 

En lo que respecta al indicador Conozco claramente mis derechos y deberes un 

100% indica que Si, siempre. En lo que concierne al derecho de expresión en el indicador 

Me siento respetado cuando quiero decir mi opinión un 82% manifiesta que Si, siempre y 

18% Si, pero insuficiente o esporádico. 

 

En lo que concierne al <Bullying> un 75% manifiesta que Si, siempre y 25% señala 

Si, pero insuficiente o esporádico. En el indicador Me siento libre de Bullying porque el 

Colegio no lo permite un 100% indica que Si, siempre. 

 

En la enseñanza los estudiantes manifiestan para el indicador Me enseñan de manera 

paciente profesores/as cuando no logro aprender de inmediato, un 100% señala Si, 

siempre. 

 

Respecto de la valoración como persona un 100% indica que Soy valorado como 

persona por los profesores/as y Me llaman por mi nombre de manera afectiva los 

profesores/as. 

 

En la pregunta concerniente al acoso un 100% señala Nunca al indicador Me siento 

acosado por mis compañeros/as. 
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7.2 Presentación de las categorías del estudio 

 

Este proceso permite componer y recomponer la información extraída de las 

entrevistas con el objeto de ir captando percepciones los informantes clave. De esta manera 

se inicia el proceso de categorización, que muestra las categorías definidas a priori en una 

relación preguntas de investigación-categorías-sub categorías-instrumentos-fuentes como 

se detalla a continuación. 

 

Figura 23. Cuadro Sinóptico de Categorías. Describe unidades de significancia y códigos asociados a los 

instrumentos. En este cuadro se muestra cada categoría definida y los códigos asociados.  
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A continuación, se definen las sub categorías a fin de guiar la búsqueda de datos 

teóricos en el aula lo más natural posible a la luz de factores investigados y que han sido 

aportados por el desarrollo del marco teórico. 

 

Categoría A Rol del PEI y la Acción de la Escuela en la Inclusión 

 

Sub categoría 1 Proyecto Educativo Institucionalxxxi 

CATEGORÍA A 

Rol del PEI y la acción de la Escuela en la inclusión 
Lo que ocurre en el Colegio y en el aula Autoestima y  

Formación Escolar 

Participación 

Ciudadana 

¿Cuáles son los factores que favorecen 

el aprendizaje de las matemáticas de los 

alumnos inmigrantes de nacionalidad 

peruana, del colegio George 

Washington, en situación vulnerable 

del sector norte y centro de la Región 

Metropolitana en Santiago de Chile? 

 

 

Descripción de la coherencia entre 

lo declarado en el PEI respecto de 

las acciones y expresiones verbales 

al interior del colegio respecto de 

percepciones de los actores frente al 

trato y su relación con otros desde 

el punto de vista de la valoración 

del otro de su cultura y los saberes 

previos que trae respecto de la 

matemática. 

Esta sub categoría fue indagada a 

través de preguntas como: 

 

Me siento integrado en las diversas 

asignaturas. 

Me siento libre de Bullying porque 

el colegio no lo permite. 

Descripción de la coherencia entre lo 

declarado en el PEI con la forma en que 

se gestiona la integración en el Colegio 

frente a los niños inmigrantes que han 

sido formados en otro curriculum 

matemático. 

 

Esta sub categoría fue indagada a través 

de preguntas como: 

Me enseñan a trabajar 

colaborativamente. 

La formación en el aula está basada en 

la tolerancia. 

¿Piensa que usted el Colegio es el 

medio para insertarse a la sociedad 

chilena y por qué? 

   

Clima de Convivencia Escolar en el Aula Estructura de la Familia  

  

Descripción e identificación de las valoraciones que hacen los actores de la 

convivencia en el aula y lo declarado en el curriculum oficial y PEI respecto a 

cómo no ser vulnerado en los derechos y rechazado. 

 

Esta sub categoría fue indagada a través de preguntas como: 

 

Me siento apoyado por las normas de la convivencia escolar si un compañero 

me agrede 

Descripción e identificación de las 

valoraciones que hacen las familias 

peruanas de la convivencia en el colegio 

y lo declarado en el curriculum oficial y 

PEI frente a un nuevo curriculum de 

matemática. 

Esta sub categoría fue indagada a través 

de preguntas como: 

Participación en la clase y alineación de 

los profesores para trabajar un mismo 

curriculum basado en un mismo PEI 

desde los primeros años de formación. 

  
Elaboración Propia. 
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Sub categoría 2 Clima del Establecimientoxxxii 

CATEGORÍA A 

Rol del PEI y la acción de la Escuela en la inclusión 
Lo que ocurre en el Colegio y en 

el aula 

Autoestima y  

Formación Escolar 

Participación 

Ciudadana 

¿Cuáles son los factores que 

favorecen el aprendizaje de las 

matemáticas de los alumnos 

inmigrantes de nacionalidad 

peruana, del colegio George 

Washington, en situación 

vulnerable del sector norte y 

centro de la Región 

Metropolitana en Santiago de 

Chile? 

 

 

Descripción de la coherencia 

entre lo declarado en el PEI 

frente a lo ejecutado a través de 

del uso del lenguaje verbal y no 

verbal: las acciones y 

expresiones verbales al interior 

del colegio referidas a la 

valoración del otro desde la 

inclusiónxxxiii: normas, 

documentos, discursos, juicios, 

gestos, conductas, entre otras. 

 

Se pone énfasis en el 

paralenguaje en el Colegio no 

es lo que se dice sino como se 

dice. 

Se busca en preguntas como: 

Me siento escuchado cuando 

quiero proponer algún tema. 

Puedo expresarme 

tranquilamente o libremente. 

Descripción de la coherencia 

entre lo declarado en el PEI con 

la forma en que se gestiona la 

convivencia basada en 

tolerancia en el Colegio y cómo 

se integra al inmigrante en 

aspectos de ciudadanía tanto en 

el curriculum oficial como 

oculto. 

 

Se busca en preguntas como: 

Soy respetado como cualquier 

estudiante sin diferencias de 

ningún tipo. 

Me motivan a participar para 

mejorar mi entorno. 

   

Clima de Convivencia Escolar en el Aula Estructura de la Familia  

  

Descripción e identificación de las valoraciones que hacen los 

actores en el aula de la convivencia y lo declarado en el curriculum 

oficial y PEI ¿Cómo se solucionan los conflictos? ¿Qué coherencia 

hay en los discursos de los docentes y el equipo directivo? 

Se busca en preguntas como: 

Me siento apoyado cuando tengo un problema con otro 

Indagar cuanto conocen los profesores a los estudiantes a través del 

trabajo personalizado en el aula para evitar o anteponerse a un 

conflicto que siempre está latente porque es inherente al ser 

humano. 

 

Descripción e identificación de 

las valoraciones que hacen las 

familias peruanas de la 

convivencia en el colegio y lo 

declarado en el curriculum 

oficial y PEI. 

 

Se busca en preguntas como: 

Piensa usted que la forma de 

enseñar de los profesores 

favorece el aprendizaje de su 

hijo y ¿por qué? 

 

  
Elaboración Propia. 
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Sub categoría 3 Grado de Afectividad en la Escuela  

CATEGORÍA A 

Rol del PEI y la acción de la Escuela en la inclusión 
Lo que ocurre en el Colegio y en 

el aula 

Autoestima y  

Formación Escolar 

Participación 

Ciudadana 

¿Cuáles son los factores que 

favorecen el aprendizaje de las 

matemáticas de los alumnos 

inmigrantes de nacionalidad 

peruana, del colegio George 

Washington, en situación 

vulnerable del sector norte y 

centro de la Región 

Metropolitana en Santiago de 

Chile? 

 

 

Descripción de la coherencia 

entre lo declarado en el PEI 

respecto de las acciones y 

expresiones verbales al interior 

del colegio en lo que respecta al 

trato de los niños que les más les 

cuesta ¿Qué lenguaje usa el 

docente frente a niños que se 

retrasan o cometen errores en 

los trabajos? ¿Cómo reaccionan 

los niños? 

 

Esta información se extrae de 

observaciones en el aula. 

Descripción de la coherencia 

entre lo declarado en el PEI con 

la forma en que se gestiona 

comunicación en el Colegio a 

partir de la integración y respeto 

de la cultura en el lenguaje y 

cómo se visualiza en el 

aprendizaje de los niños en 

matemática. 

 

Esto se observa en preguntas 

que se enfocan a indagar en la 

relación entre contenidos, cima 

y afectividad. 

   

Clima de Convivencia Escolar en el Aula Estructura de la Familia  

  

Descripción e identificación de las valoraciones que hacen los 

actores en el aula de la convivencia y lo declarado en el curriculum 

oficial y PEI ¿Cómo se trata a los niños? ¿Cómo se abordan 

diferencias de cultura? ¿Qué coherencias –o incoherencias- se han 

detectado? ¿Facilita el lenguaje afectivo la integración emocional y 

cognitiva de los niños en la asignatura de matemática? 

 

Esta información se extrae de observaciones en el aula. 

 

Descripción e identificación de 

las valoraciones que hacen las 

familias peruanas del trato hacia 

sus hijos y lo declarado en el 

curriculum oficial y PEI. 

¿Qué opinan del docente y su 

metodología de enseñanza? 

¿Tratan bien a sus hijos? ¿Cómo 

es la disciplina? ¿Qué les han 

contado? 

 

Esta información se extrae de 

cuestionario aplicado a los 

padres y apoderados. 

 

 

  
Elaboración Propia. 
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Categoría B Implicancia y Compromiso Docente  

 

Sub categoría 1 Estrategias de Enseñanzaxxxiv 

CATEGORÍA B 

Implicancia y Compromiso Docente  
Lo que ocurre en el Colegio y en 

el aula 

Autoestima y  

Formación Escolar 

Participación 

Ciudadana 

¿Qué estrategias metodológicas 

desarrollan los profesoresxxxv en 

la asignatura de matemáticas en 

los niveles en los cuales los 

estudiantes han tenido mejores 

resultados SIMCEen el colegio 

George Washington? 

 

 

Descripción del lenguaje 

afectivo e integrador que guía la 

enseñanza en el aula. 

 

Esto se observa en preguntas 

como: 

 

Prepara los contenidos el 

docente para trabajar en forma 

secuenciada y que ello tenga 

relación con habilidades 

integradoras para desarrollar las 

habilidades del pensamiento 

complejo asociadas a la 

matemática. 

Descripción de la coherencia 

entre las estrategias de 

enseñanza y la inclusión desde 

la tolerancia y el respeto del 

otro y su culturaxxxvi. 

 

Esta información se extrae de 

observaciones en el aula. 

 

   

Clima de Convivencia Escolar en el Aula Estructura de la Familia  

  

Descripción e identificación de las valoraciones que hacen los 

actores en el aula del clima que genera el docente y si este considera 

a los niños inmigrantes. 

Descripción e identificación de 

las valoraciones que hacen las 

familias peruanas del trato hacia 

sus hijos en las clases. 

  
Elaboración Propia. 
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Categoría C Rol de la Familia  
 

Sub categoría 1 Grupo Familiar Cerradoxxxvii  

CATEGORÍA C 

Rol de la Familia 
Lo que ocurre en el Colegio y en 

el aula 

Autoestima y  

Formación Escolar 

Participación 

Ciudadana 

¿Qué factores debieran ser 

considerados en la preparación 

de un diseño universal de 

aprendizaje para escuelas 

vulnerables a partir del caso de 

estudio? 

 

 

Descripción del lenguaje 

afectivo e integrador que guía la 

enseñanza en el aula y cómo 

integra la cultura y la familia en 

el aprendizaje del niño y en su 

relación con los otros niños. 

 

Esta información se extrae de 

preguntas directas a los padres y 

apoderados como: 

 

¿Considera usted que su hijo a 

sufrido discriminación de algún 

tipo en el establecimiento? 

 

Demuestra una actitud flexible 

(el profesor) en el orden del 

curriculum priorizado el 

desarrollo de habilidades para 

el pensamiento. 

 

Descripción de la coherencia 

entre las estrategias de 

enseñanza y la inclusión desde 

la tolerancia y el respeto del 

otro y su cultura. 

 

Esta información se extrae de 

observaciones en el aula y 

preguntas a los padres y 

apoderados. 

 

   

Clima de Convivencia Escolar en el Aula Estructura de la Familia  

  

Descripción e identificación de las valoraciones que hacen los 

actores en el aula del clima que genera el docente y si este considera 

a los niños inmigrantes desde la riqueza de su cultura ¿El docente 

pregunta acerca de los aprendizajes previos de los niños en su país?  

 

Esta información se extrae de observaciones en el aula y preguntas 

a los padres y apoderados. 

 

Descripción e identificación de 

las valoraciones que hacen las 

familias peruanas del trato hacia 

sus hijos en las clases y cuánto 

se sienten integrados por la 

escuela en la formación de sus 

hijos. 

 

 

  
Elaboración Propia. 
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Sub categoría 2 Entorno Familiarxxxviii 

CATEGORÍA C 

Rol de la Familia 
Lo que ocurre en el Colegio y en 

el aula 

Autoestima y  

Formación Escolar 

Participación 

Ciudadana 

¿Qué factores debieran ser 

considerados en la preparación 

de un diseño universal de 

aprendizaje para escuelas 

vulnerables a partir del caso de 

estudio? 

 

 

Descripción del lenguaje 

afectivo e integrador que guía la 

enseñanza en el aula y cómo es 

valorada su procedencia socio 

cultural por el docente y como 

éste último gestiona en el aula el 

valor de ser diferente. 

 

Esta información se extrae de 

observaciones en el aula y 

preguntas a los padres y 

apoderados. 

 

Descripción de la coherencia 

entre las estrategias de 

enseñanza y la inclusión desde 

la tolerancia y el respeto del 

otro y su cultura. 

 

Esta información se extrae de 

observaciones en el aula y 

preguntas a los padres y 

apoderados. 

 

   

Clima de Convivencia Escolar en el Aula Estructura de la Familia  

  

Descripción e identificación de las valoraciones que hacen los 

actores en el aula del clima que genera el docente y si este considera 

a los niños inmigrantes desde su realidad valorando los aspectos 

psicosociales positivos de su entorno familiar. 

 

Esta información se extrae de observaciones en el aula y preguntas 

a los padres y apoderados. 

 

Descripción e identificación de 

las valoraciones que hacen las 

familias peruanas del trato hacia 

sus hijos en las clases. 

 

¿Cómo se integra la restructura 

familiar al currículo?xxxix 

  
Elaboración Propia. 
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Sub categoría 3 Expectativas de la Familiaxl  

CATEGORÍA C 

Rol de la Familia 
Lo que ocurre en el Colegio y en 

el aula 

Autoestima y  

Formación Escolar 

Participación 

Ciudadana 

¿Qué factores debieran ser 

considerados en la preparación 

de un diseño universal de 

aprendizaje para escuelas 

vulnerables a partir del caso de 

estudio? 

 

 

Descripción del lenguaje 

afectivo e integrador que guía la 

enseñanza en el aula. 

 

Esta información se extrae de 

observaciones en el aula y 

preguntas a los padres y 

apoderados. 

 

Descripción de la coherencia 

entre las estrategias de 

enseñanza y la inclusión desde 

la tolerancia y el respeto del 

otro y su cultura. 

 

Esta información se extrae de 

observaciones en el aula y 

preguntas a los padres y 

apoderados. 

 

   

Clima de Convivencia Escolar en el Aula Estructura de la Familia xli 

  

Descripción e identificación de las valoraciones que hacen los 

actores en el aula del clima que genera el docente y si este considera 

a los niños inmigrantes. 

 

Esta información se extrae de observaciones en el aula y preguntas 

a los padres y apoderados. 

 

 

 

Descripción e identificación de 

las valoraciones que hacen las 

familias peruanas del trato hacia 

sus hijos en las clases. 

 

Descripción de la Actitud 

Emprendedora xliide las familias 

y su relación con la educación. 

  
Elaboración Propia. 
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Categoría D Rol de la Enseñanza 

 

Sub categoría 1 Mediación 

CATEGORÍA D 

Rol de la Enseñanza 
Lo que ocurre en el Colegio y en 

el aula 

Autoestima y  

Formación Escolar 

Participación 

Ciudadana 

¿Qué factores debieran ser 

considerados en la preparación 

de un diseño universal de 

aprendizaje para escuelas 

vulnerables a partir del caso de 

estudio? 

 

 

Descripción del lenguaje 

afectivo e integrador que guía la 

mediación en el aula.  

 

Esta información se extrae de 

observaciones en el aula. 

Descripción de la coherencia 

entre las estrategias de 

enseñanza y la inclusión de 

temas atingentes a la cultura de 

los niños como conocimiento 

real e inicial para la mediación: 

lenguaje, contextos, visiones. 

   

Clima de Convivencia Escolar en el Aula Estructura de la Familia  

  

Descripción e identificación de las valoraciones que hacen los 

actores en el aula del clima que genera el docente y si este considera 

a los niños inmigrantes en su conocimiento real ¿Cómo activa 

canales de captación el docente en los niños? ¿Considera los 

aprendizajes previos en esa activación? ¿Cómo se asegura de 

integrar a los niños inmigrantes desde su conocimiento? 

 

Esta información se extrae de preguntas como: 

 

Trabaja en un curriculum universal para la clase centrándose en 

la integración y no en la diferencia. 

Explica de manera individual a cada estudiante la forma en que 

observa cómo enfrenta sus conflictos y de qué manera puede 

colaborar para mantener un buen clima pedagógico. 

Mantiene ambiente de alegría, confianza y de confidencialidad, 

esto los hace adherirse a un objetivo común. 

Descripción e identificación de 

las valoraciones que hacen las 

familias peruanas del trato hacia 

sus hijos en las clases. 

 

Esta información se extrae de 

preguntas a los padres y 

apoderados. 

 

  
Elaboración Propia. 
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Sub categoría 2 Énfasis en el Aprendizaje 

CATEGORÍA D 

Rol de la Enseñanza 
Lo que ocurre en el Colegio y en 

el aula 

Autoestima y  

Formación Escolar 

Participación 

Ciudadana 

¿Qué factores debieran ser 

considerados en la preparación 

de un diseño universal de 

aprendizaje para escuelas 

vulnerables a partir del caso de 

estudio? 

 

 

Descripción del lenguaje 

afectivo e integrador centrado 

en que los niños desarrollen 

aprendizajes del programa 

(lenguaje afectivo orientado a 

verificar y corregir) 

 

Esta información se extrae de 

observaciones en el aula y en 

preguntas como: 

 

Explica de manera individual a 

cada estudiante la firma en que 

se observa cómo enfrenta sus 

conflictos y de qué manera 

puede colaborar para mantener 

un buen clima pedagógico. 

Descripción de la coherencia 

entre las estrategias de 

enseñanza y los productos de 

aprendizaje que consideran 

implícitamente el desarrollo de 

actitudes y valores que llevan a 

los niños a integrarse a la 

comunidad. 

 

Esta información se extrae de 

observaciones en el aula 

   

Clima de Convivencia Escolar en el Aula Estructura de la Familia  

  

Descripción e identificación de las valoraciones que hacen los 

actores en el aula del clima que genera el docente y si este media el 

aprendizaje de los niños generando colaboración entre los niños 

inmigrantes y los otros niños. 

 

 

Esta información se extrae de observaciones en el aula y preguntas 

como: 

 

Me enseñan a trabajar colaborativamente  

 

 

Descripción e identificación de 

las valoraciones que hacen las 

familias peruanas del trato hacia 

sus hijos en las clases para 

asegurar su aprendizaje. 

 

Esta información se extrae de 

preguntas a los padres y 

apoderados. 

 

  
Elaboración Propia. 
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7.3 Fase 2 Análisis de los datos por categorías-factor 

 

En este Capítulo se describe los datos y se analizan. La discusión se inicia a partir 

de las categorías de análisis propuestas. Este análisis se estructura a partir de tres fases de 

análisis, sistematizando en cada uno de ellas lo que emergía, mediante un texto y un gráfico 

que aporta la frecuencia de los datos referentes a cada categoría. 

 

Los gráficos son de carácter cualitativo dado que se expresan mediante forma de 

barras y torta aportando a la triangulación. Son sobre estas sistematizaciones que se hacen 

las Interpretaciones-Conclusiones desarrolladas en el Capítulo siguiente. 

 

La presentación de los datos para su análisis está estructurada a partir de los cuatro 

factores extraídos de la teoría para la realización del análisis teórico: Autoestima y 

Formación Escolar, Participación Ciudadana, Clima de Convivencia Escolar en el Aula y 

Estructura de la Familia. 

 

A continuación, se muestran los registros que contienen la presentación de datos por 

categorías. Cabe señalar que se ha hecho un extracto de los datos más significativos para 

las categorías estando el detalle de todas las transcripciones de las respuestas de los 

informantes clave en Anexos al final de la investigación. 
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ANÁLISIS Sub categoría 1 Proyecto Educativo Institucional 

CATEGORÍA A Rol del PEI y la acción de la Escuela en la inclusión 

Lo que ocurre en el 

Colegio y en el aula 

Autoestima y  

Formación Escolar 

Participación 

Ciudadana 

¿Cuáles son los factores 

que favorecen el 

aprendizaje de las 

matemáticas de los 

alumnos inmigrantes de 

nacionalidad peruana, del 

colegio George 

Washington, en situación 

vulnerable del sector norte 

y centro de la Región 

Metropolitana en Santiago 

de Chile? 

 

Los datos aportan 

respecto de:  

 

(…) proyectos han 

permitido crear ambientes 

favorables para el 

aprendizaje de los 

alumnos, mejorando las 

relaciones 

interpersonales, 

disminuyendo el 

ausentismo escolar, 

aumentando la 

participación del 

alumnado en el 

establecimiento, 

fomentando en ellos 

valores como la 

responsabilidad, el 

respeto, la justicia, la 

perseverancia, la 

tolerancia, etc., sin dejar 

de lado nuestro objetivo 

que es enseñar para que 

los alumnos aprendan en 

un ambiente sano y 

armónico (Director CGW) 

 

Valores que entrega el 

Colegio como es la 

responsabilidad, valores a 

ser mejores personas, la 

comunicación con sus 

pares, aprender de la 

cultura chilena para 

insertarse en la sociedad, 

valores de respeto a las 

otras personas. Eso hace 

desenvolverse mejor en la 

sociedad, enseñando ya 

han experimentado en 

otros hijos mayores 

(apoderado). 

 

 

(…) aumentar las 

actividades extra 

programáticas, salidas de 

estudios, visitas a centros 

culturales, obras de 

teatros, incentivar la 

asistencia y logros 

académicos, deportivos, 

artísticos, culturales, 

todos sin costos para los 

alumnos, además de 

contar con profesionales 

especializados, como 

educadores diferenciales, 

psicólogo. Sicopedagogo, 

etc., quienes apoyan la 

labor docente, 

paralelamente trabajamos 

con el proyecto de 

integración escolar 

(PIE)xliii que atiende a los 

alumnos con déficit 

atencional, retardo 

mental y problemas de 

lenguaje. 

(Director CGW) 

 

El colegio es el mejor 

medio para insertarse en 

la sociedad chilena…pero 

va a depender de la 

realidad social y del 

entorno del estudiante ya 

que sólo el 50% de su 

educación depende 

exclusivamente del 

colegio y el resto de su 

entorno directo 

(Profesora)  
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Clima de Convivencia Escolar en el Aula Estructura de la Familia  

  

(…) siendo esto un gran desafío, ya que nuestros 

programas de estudios y especialmente nuestra actitud 

como comunidad escolar podrían ser un escollo para 

estos nuevos alumnos. 

pero asumimos la obligación moral de atenderlos y 

respetarlos en iguales condiciones, no debería haber 

diferencias, debíamos estar convencidos que eran 

niños y ellos como tal no tienen nacionalidad, los 

derechos del niño son universales, por lo tanto tenían 

derecho a estudiar y aprender. 

frente a este último concepto, trabajamos todos, 

haciendo un trabajo especial con profesores, 

apoderados y especialmente los alumnos que debería 

recibir a sus nuevos compañeros entendiendo que 

llegaban en una situación de desventaja 

(Director CGW). 

 

 

 

 

(…) esta disposición, 

además de orientar a las 

familias emigrantes, en el 

aspecto legal 

(Legalización de 

documentos en 

MINEDUC) repercutió en 

un aumento considerable 

de la matrícula, 

especialmente con 

alumnos extranjeros, 

quienes veían al Colegio 

George Washington, el 

lugar en donde no se les 

discriminaba. 

(Director CGW) 

 

El colegio no permite que 

haya diferencias entre los 

alumnos porque somos 

todos iguales. El colegio 

enseña valores y respeto, 

los alumnos son muy bien 

acogidos y no se burlan. 

Les enseñan a que sean 

agradables y respetuosos 

y estar cercano a los hijos 

(Apoderado)  

  
Elaboración Propia. 

 

ANÁLISIS  

 Autoestima y Formación Escolar. El Proyecto Educativo Institucional PEI ha sido un 

hallazgo en esta investigación dada la importancia que tiene para este factor y en general 

para todos los factores y la investigación misma porque ha sido el anclaje que cruza e 

integra el curriculum sentando las bases sobre las cuales se estructura la inclusión en el 

colegio.  
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Cabe señalar que la inclusión está lejos de practica racista universal (Wieviorka, 2009) 

o un inclusión total sin valorar la cultura, este proyecto en su marco filosófico valora a 

las personas y sus diferencias culturales, étnicas, económicas y sociales. Los niños se 

sienten valorados y sus familias también. 

 

 Participación Ciudadana. El PEI integra la cultura de todos los niños a través de 

actividades que apuntan a abrir espacios en el centro para la comunidad. El colegio abre 

las puertas de la Escuela y desde esa apertura sale a la comunidad. En conversaciones 

con Directores de Escuelas aledañas cabe mencionar que éstos opinan “sentíamos los 

tambores y los ruidos y no sabíamos que pasaba ahí…Ahora nosotros hacemos lo mismo 

a diferencia de que hemos puesto las banderas de todas las nacionalidades de nuestros 

alumnos”. 

 

 Clima de Convivencia Escolar en el Aula. Los datos obtenidos dan cuenta de que se hace 

necesario desde el equipo Directivo trabajar en el desarrollo de un clima de convivencia 

y participación apoyado por el PEI. Este proyecto parte de una profunda mirada ética y 

humanista de lo que significa enseñar a un niño no importando su origen “debíamos 

estar convencidos que eran niños y ellos como tal no tienen nacionalidad, los derechos 

del niño son universales, por lo tanto tenían derecho a estudiar y aprender. 

 

 Estructura de la Familia. El PEI orienta a las familias para integrar a los niños desde su 

familia porque concibe que los niños están mejor emocionalmente para aprender (…) 

Ellos vienen a un lugar donde no se les discrimina y ese es el Colegio George 

Washington.  
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ANÁLISIS Sub categoría 2 Clima del Establecimiento 

CATEGORÍA A Rol del PEI y la acción de la Escuela en la inclusión 

Lo que ocurre en el 

Colegio y en el aula 

Autoestima y  

Formación Escolar 

Participación 

Ciudadana 

¿Cuáles son los factores 

que favorecen el 

aprendizaje de las 

matemáticas de los 

alumnos inmigrantes de 

nacionalidad peruana, del 

colegio George 

Washington, en situación 

vulnerable del sector norte 

y centro de la Región 

Metropolitana en Santiago 

de Chile? 

 

 

Observación de clases 1 

muestra que el docente  

 

Promueve un buen clima 

de relaciones 

interpersonales en el aula. 

Utiliza las consultas de 

los alumnos para 

retroalimentar a todo el 

curso. Atiende la 

diversidad dentro del 

aula, su lenguaje es 

apropiado para el nivel de 

los alumnos. 

 

Observación de clases 1 

muestra que el docente  

 

Comunica a los alumnos 

el aprendizaje esperado 

de la clase. Las 

actividades de la clase 

son coherentes con el 

aprendizaje e integran 

aspectos relacionados con 

la convivencia al interior 

del colegio respecto a 

actitudes y valores 

esperados. 

   

Clima de Convivencia Escolar en el Aula Estructura de la Familia  

  

Observación de clases 1 muestra que el docente: 

 

Organiza adecuadamente el trabajo de los alumnos en 

el aula. La metodología y los recursos didácticos que 

utiliza son motivadores y apelan al aprendizaje de los 

niños integrando a inmigrantes con niños chilenos. 

Si tienen la preparación, 

profesores preocupados a 

que aprendan, bueno el 

curso. Profesores con 

buenos métodos de 

enseñanza. Los profesores 

responden ante las dudas, 

enseñan bien paciencia 

para enseñar (Apoderado)  

  
Elaboración Propia. 

ANÁLISIS  

 Autoestima y Formación Escolar. En este Colegio se promueve un Clima que busca ser 

coherente desde el marco filosófico que es el PEI hasta las acciones del docente en el 

aula cubriendo todos los niveles. Esta coherencia permite que una vinculación amorosa 

de los niños y sus familias con el Colegio. 
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 Participación Ciudadana. En clase el clima apunta a normar modos de actuación dentro 

del Colegio y la sala de clases: los niños son respetados, pero ellos deben respetar a otros 

y no se permiten faltas a las normas establecidas en el Manual de Convivencia. Se 

promueven actitudes y valores lo que permite que el Clima del Establecimiento sea 

inclusivo. Cabe señalar que las acciones que apuntan a la participación ciudadana dan 

cuenta de un liderazgo estratégico (Fullan, 2007) que busca constantemente promover 

un buen clima y resolver los conflictos. 

 

 Clima de Convivencia Escolar en el Aula. El clima se sostiene a partir de una acción 

docente amorosa pero enérgica centrada en la disciplina basada en valores o formativa, 

no sancionadora centrada en lo normativo. Esto resulta fundamental en la enseñanza de 

las matemáticas dada la serie de pasos y estructura que comprende en la cual es muy 

fácil que los niños se pierdan (Opina una profesora). 

 

 Estructura de la Familia. La familia reconoce la experticia de los docentes la que apoyan 

desde la casa por lo que los niños van motivados desde la casa para aprender. 
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ANÁLISIS Sub categoría 3 Grado de Afectividad en la Escuela  

CATEGORÍA A Rol del PEI y la acción de la Escuela en la inclusión 

Lo que ocurre en el 

Colegio y en el aula 

Autoestima y  

Formación Escolar 

Participación 

Ciudadana 

¿Cuáles son los factores 

que favorecen el 

aprendizaje de las 

matemáticas de los 

alumnos inmigrantes de 

nacionalidad peruana, del 

colegio George 

Washington, en situación 

vulnerable del sector norte 

y centro de la Región 

Metropolitana en Santiago 

de Chile? 

Observación de clases 1 

muestra que el docente  

 

El profesor domina 

amorosamente al grupo. 

 

Niños pórtense bien viene 

una profesora a 

observarlos. Yo les he 

dicho que ustedes son muy 

buenos en matemática. 

 

Observación de clases 1 

muestra que el docente  

 

(…) indicándoles a todos 

los niños que deben 

esperar su turno…les 

revisa timbrándoles el 

cuaderno y los niños 

expresan con su cara de 

felicidad que quedan 

contentos. 

   

Clima de Convivencia Escolar en el Aula Estructura de la Familia  

  

Observación de clases 1 muestra que el docente  

 

Aplica en todo momento un lenguaje afectivo integrador 

desde las particularidades de cada niño (sus 

conocimientos previos, su lenguaje-que si es impreciso 

corrige de manera enérgica pero afectiva) 

Los niños comentan en sus 

casas que los profesores 

les tratan bien y no aceptan 

que alguien los moleste 

[niños opinan en una 

conversación en la 

biblioteca acerca del 

Manual de Convivencia 

porque ellos conocen las 

normas que rigen en el 

establecimiento y todo está 

escrito y se sienten 

apoyados por los 

protocolos]. 

  
Elaboración Propia. 
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ANÁLISIS  

 

 Autoestima y Formación Escolar. En concordancia con el PEI los docentes actúan 

coordinadamente cuidando el lenguaje a utilizar y el trato hacia los niños. Esta acción 

busca motivar constantemente los niños tratándoles con un lenguaje consistente que 

norma, pero de manera afectiva para que los niños se sientan integrados y quieran 

aprender. 

 

 Participación Ciudadana. Tal como se señala en el punto anterior los docentes combinan 

la motivación y el buen trato con la aplicación de normas en la clase que se traducen en 

instrucciones, acciones disciplinares, trabajo guiado. Cabe señalar que la enseñanza de 

la matemática debe ser normativa para el niño aprenda el paso a paso de los procesos y 

desarrollo. El docente es enérgico y corrige retroalimentando constantemente. Además, 

con estas acciones promueve la formación de hábitos basados en valores como el orden, 

el respeto, la tolerancia, la estética (deben ordenar sus materiales y la sala de clases)  

 

 Clima de Convivencia Escolar en el Aula. Respecto de este punto con las acciones 

anteriores el buen clima se promueve generando las condiciones para aprender. Cabe 

destacar el énfasis que hace el docente por resguardar la inclusión desde todos los 

ámbitos generando ya las condiciones para la promoción en el aula de las nuevas 

políticas educativas como la puesta en práctica del Decreto 83 en él que se hará hincapié 

en las conclusiones. 
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 Estructura de la Familia. La familia reconoce que los docentes se preocupan por la 

consistencia entre lo que está normado y los protocolos de convivencia respecto de las 

acciones en el aula y de la convivencia al interior del establecimiento. Es por ello que 

señalan que los niños quieren asistir al colegio y les gusta aprender todo lo que se les 

enseña. 
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ANÁLISIS Sub categoría 1 Estrategias de Enseñanza 

CATEGORÍA B Implicancia y Compromiso Docente  

 

Lo que ocurre en el 

Colegio y en el aula 

Autoestima y  

Formación Escolar 

Participación 

Ciudadana 

¿Qué estrategias 

metodológicas desarrollan 

los profesoresxliv en la 

asignatura de matemáticas 

en los niveles en los cuales 

los estudiantes han tenido 

mejores resultados SIMCE 

en el colegio George 

Washington? 

 

 

Observación de clases 1 

muestra que el docente  

 

Se observa una evidente 

organización de la clase 

estructurada a partir de un 

lenguaje afectivo. 

 

Niños hoy trabajaremos el 

contenido de algebra en 

los números reales. 

Un niño dice…me gusta 

esta clase. 

Otro niño levanta la mano 

y pregunta ¿Haremos 

muchos ejercicios? 

Si responde el profesor… 

Otros niños dicen a mí a 

mí, yo esto lo sé… 

 

Los alumnos escuchan con 

atención las instrucciones 

dadas por el profesor. 

Participan activamente de 

las actividades de la clase 

porque están implicados 

afectivamente es decir 

sienten que hay espacios 

para participar. 

 

 

Observación de clases 1 

muestra que el docente  

 

Una vez que termina la 

clase todos los niños 

terminaron sus trabajos y 

querían que el profesor les 

revisará 

 

[Un niño dice]…Ya 

profesor revise mis 

ejercicios. 

 

[Otro dice] yo terminé 

primero. 

 

El profesor norma y 

domina amorosamente al 

grupo indicándoles a todos 

los niños que deben 

esperar su turno…les 

revisa timbrándoles el 

cuaderno y los niños 

expresan con su cara de 

felicidad que quedan 

contentos. 

 

 

   

Clima de Convivencia Escolar en el Aula Estructura de la Familia  

Observación de clases 1 muestra que el docente  

 

Los niños realizan preguntas pertinentes al contenido 

tratado.  

Registran ordenadamente las actividades en su 

cuaderno.  

Se adecuan a los tiempos de aprendizaje, demostrando 

los logros adquiridos al profesor quien revisa los 

cuadernos.  

 

La familia señala que los 

profesores son estrictos 

para que los niños 

aprendan pero siempre les 

explican y les dan la 

confianza para 

equivocarse cuidando que 

reflexionen de sus errores. 

 

Si muy buenos…mucho 

estudio, les gustan los 
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Estos niños son muy ordenados y participativos [Dice 

una profesora]. 

 

Todos los profesores enseñamos distinto unos con o sin 

mayor motivación, yo personalmente creo en los 

alumnos y creo que podemos mejorar y cambiar para 

bien con afecto y dedicación (Una profesora)  

profesores porque tienen 

buena base y participan en 

la clase y se apoyan con 

sus compañeros, revisan 

tareas a diario 

(Apoderado). 

  

  
Elaboración Propia. 

 

ANÁLISIS  

 Autoestima y Formación Escolar. El lenguaje y la actitud coherente y sincera del docente 

hacia los niños y la importancia de la integración generan un ambiente de aprendizaje 

de la matemática más humana y cercana a cada niño. Los niños aprenden porque les 

gusta cómo los profesores les enseñan a través de un trato afectivo, cordial pero enérgico. 

Aprecian que les corrijan porque en cada palabra el docente motiva diciéndoles que 

pueden aprender. Estos niños son resilientes a los fracasos, porque los docentes influyen 

en ello, motivándolos y no dando paso a la frustración, siempre están corrigiendo y 

diagnosticando para tomar decisiones colegiadas en reuniones que realizan 

semanalmente para reflexionar a partir del PEI específicamente los desafíos de la 

integración en conjunto con especialistas psicopedagogos y psicólogos del 

establecimiento. 
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 Participación Ciudadana. En todo momento el docente promueve actitudes de civilidad 

y buen trato hacia el otro. Los estudiantes esperan su turno y respetan las opiniones de 

otros o cuando el profesor está trabajando con otros compañeros. Para los docentes este 

factor resulta imprescindible frente a la diversidad de la clase como una forma de generar 

las condiciones para que todos puedan ser atendidos. Cabe señalar que esta práctica es 

resultado de una formación intensa durante los primeros años y un discurso consistente 

y apoyado por todos los actores del establecimiento, cualquier falta es corregida en el 

acto o bien sancionada si lo amerita. 

 

 Clima de Convivencia Escolar en el Aula. Éste se promueve porque las actividades que 

realiza el docente son motivadoras, rescatan los conocimientos previos, los ritmos de 

aprendizaje e incluso la cultura de cada niño. Se promueve el trabajo colaborativo e 

integrado ya que todos los niños se integran en equipos sin distinción socio cultural 

agrupados dependiendo de la actividad y los requisitos para desarrollarla, por ejemplo a 

veces de agrupan por nivel de conocimiento, por afinidad, por estilo cognitivos, etc. A 

cada profesor le interesa que todos los niños tengan la oportunidad de trabajar y conocer 

a todos sus compañeros. 

 

 Estructura de la Familia. Estas familias valoran a los docentes respecto del rol y el 

aporte que hacen para que sus hijos puedan avanzar considerando no solo la enseñanza 

de la materia, sino que aquellas habilidades que se asocian las actitudes para aprender 

matemática como son la perseverancia y la resiliencia. 
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ANÁLISIS Sub categoría 1 Grupo Familiar Cerrado 

CATEGORÍA C Rol de la Familia 
Lo que ocurre en el Colegio y en 

el aula 

Autoestima y  

Formación Escolar 

Participación 

Ciudadana 

¿Qué factores debieran ser 

considerados en la preparación 

de un diseño universal de 

aprendizaje para escuelas 

vulnerables a partir del caso de 

estudio? 

 

 

La familia se esfuerza porque 

los niños quieran estudiar y los 

protegen y apoyan para que 

asistan a clases. 

 

Frente a una pregunta a los 

apoderados si su hijo a sufrido 

discriminación. 

 

No ya que los hemos apoyado en 

sus estudios y nos mantenemos 

cerca de él tratando de ver si les 

sucede algo (Apoderado). 

 

Se juntan con amigos a 

conversar y compartir su cultura 

en su grupo cerrado de amigos. 

Solamente comparten con ellos.  

 

En la Escuela los docentes se 

preocupan de que todos los 

niños compartan y trabajen 

colaborativamente. 

Aunque la familia es cerrada se 

abre a participar en la 

comunidad educativa 

 

Estos apoderados nunca faltan. 

Vienen y participan en todas las 

actividades del colegio. 

 

El colegio no permite la 

discriminación son tratados 

todos iguales. 

   

Clima de Convivencia Escolar en el Aula Estructura de la Familia  

  

El PEI integra a la comunidad desde su cultura agregando sus 

prácticas culturales a las efemérides celebradas en el año lectivo del 

establecimiento. 

 

El colegio favorece a mi hija porque están pendientes que ella 

aprenda. 

 

 

 

La familia es cerrada frente a las 

influencias que considera 

negativas y que provienen del 

entorno en el que viven: el 

barrio, la población. Pero no se 

cierra a las influencias del 

centro educativo que considera 

positivas para la inclusión y el 

cumplimiento de sus 

expectativas. 

  
Elaboración Propia. 
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ANÁLISIS  

 

 Autoestima y Formación Escolar. Estas familias apoyan a sus hijos y están directamente 

vinculados con el establecimiento. No faltan a las actividades del colegio y están 

preocupados por el avance de los niños. Cabe señalar que son grupos cerrados frente a 

las influencias negativas del entorno que están marcado por la delincuencia y la droga 

que se ve potenciado por el aumento de inmigrantes de diferente nacionalidad. El ser 

cerrados les ayuda a proteger a los niños y vincularse estrechamente con el rol social de 

la Escuela. 

 

 Participación Ciudadana. Esta participación en la comunidad educativa a través de 

todas las actividades que realiza el colegio incorporando lo gastronómica, la vestimenta, 

la música, la artesanía. Esto ha generado un fenómeno de transculturización del colegio 

que incorpora a sus efemérides las de los inmigrantes con manifestaciones culturales 

americanistas se celebran actividades como la fiestas de las américas, y la integración. 

 

 Clima de Convivencia Escolar en el Aula. Hay una valoración de la integración que hace 

el colegio y el profesor porque los estudiantes se sientan integrados y que se observa en 

la convivencia en el aula. Los niños conviven de manera armónica y orientados al 

aprendizaje porque en su familia los motivan a aprender y no dejarse influir 

negativamente. 
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 Estructura de la Familia. Cuando se hace referencia a un grupo familiar cerrado en el 

caso de los inmigrantes peruanos a partir de la experiencia en el Colegio se alude a la 

presencia de uno o ambos padres y familiares directos: hermanos, abuelos y tíos. Los 

niños nunca están solos siempre están al cuidado de alguien de la familia y no se mezclan 

con otros niños que no sean de su nacionalidad fuera del colegio. La razón no es una 

discriminación arbitraria sino que está arraigada en el temor de los padres frente a los 

peligros que observan en el entorno vulnerable en que viven.  
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ANÁLISIS Sub categoría 2 Entorno Familiar  

CATEGORÍA C Rol de la Familia 
Lo que ocurre en el Colegio y en 

el aula 

Autoestima y  

Formación Escolar 

Participación 

Ciudadana 

 

¿Qué factores debieran ser 

considerados en la preparación 

de un diseño universal de 

aprendizaje para escuelas 

vulnerables a partir del caso de 

estudio? 

 

 

La familia a través de los padres 

y familiares directo motivan a 

los niños y se preocupan que  

 

Hagan las tareas. 

A veces lo cuida la hermana o la 

tía. 

También lo cuida la abuelita. 

 

Se preocupan que siempre haya 

un adulto cuidándolo o un 

hermano mayor. 

 

La familia asiste a actividades 

culturales y artísticos ocupando 

los espacios que la comuna 

ofrece. 

La familia y los padres 

participan de la cultura del 

centro involucrándose y 

cumpliendo con todas las 

actividades. 

 

También debemos agregar que 

estas familias son muy 

humildes, provenían del norte 

del Perú (chimbote, trujillo, etc) 

tenian una gran cantidad de 

hijos, y su objetivo es mejorar 

sus condiciones de vida, 

buscando mejores expectativas 

en chile (Director)  

 

También es importante señalar 

que nuestro establecimiento 

educacional hace algunos años 

está recibiendo recursos 

provenientes de la ley sep 

(subvención escolar 

preferencial) que apoya a los 

alumnos más vulnerables, cuyos 

recursos han permitido 

contratar  profesores 

encargados de convivencia 

escolar, y de seguridad, apoyos 

pedagógicos en sala de clases, 

mayor dotación de artículos y 

elementos deportivos, 

computacionales, 

fotocopiadoras que apoyan la 

labor docentes, realizar cursos 

de perfeccionamiento y contar 

con apoyos externos para 

facilitar el trabajo 

administrativo de los profesores 

(organismo que apoya con las 

planificaciones y evaluaciones, 

informes de notas, y otros), 

además de la reunión mensual 

con apoderados durante el año 

desarrollamos actividades de 

convivencia que (bingo, peña, 

kermesse) que refuerzan la 

relación alumno-apoderado-

escuela 
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Clima de Convivencia Escolar en el Aula Estructura de la Familia  

  

El docente integra a todos los padres y apoderados sin hacer 

distinción entre extranjeros y chilenos, aunque reconoce la 

importancia de considerar la cultura y el contexto para la toma de 

decisiones. 

 

Si favorece y mucho porque mi hija entiende porque aprende 

rápido y entiende (Apoderada). 

La familia de los niños está 

conformada por familiares 

directos padre y madre o padre o 

madre. Además de otras 

personas que integran el grupo 

familiar. 

 

En cierta forma porque le 

colegio te puede enseñar 

aritmética, geometría, inglés y 

los padres educan en 

comportarse, en hablar y en 

masticar 

(urbanidad).(Apoderado). 

 

Aprenden a ser 

responsables…un estudiante 

responsable puede llegar muy 

lejos (Apoderado)  

 

Ayudan el papá y el hermano, 

porque el curso de historia no lo 

entienden (Apoderado). 

 

A veces su papá y yo [ayuda al 

hijo en las tareas] y no a habido 

cosas difíciles casi nunca 

porque las averiguamos ya sea 

con el profesor. 

  
Elaboración Propia. 

 

  



272 
 

ANÁLISIS  

 Autoestima y Formación Escolar. Los niños están protegidos por un círculo familiar que 

se vincula con el establecimiento y que genera todas las condiciones en la medida que 

puede para que los niños se encuentren bien emocionalmente y puedan aprender.  

 

 Participación Ciudadana. La familia encuentra en el Colegio un lugar para integrarse 

porque se sienten apoyados incluso en aspectos de inmigración que no le corresponden 

al colegio pero que este asume por el bienestar de los niños tal se ha señalado en la 

Categoría A en la opinión del Director. 

 

 Clima de Convivencia Escolar en el Aula. Todas las resoluciones tomadas por el colegio 

respecto a la conducta de los niños encuentran apoyo en la familia por lo que los niños 

son formados con discursos coherentes y consistentes entre la escuela y la familia. 

 

 Estructura de la Familia. Como se ha señalado anteriormente la familia al estar 

conformada por el grupo más cercano afectivamente a los niños influye en la autoestima 

de los niños y contribuye al rol del colegio. 
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ANÁLISIS Sub categoría 3 Expectativas de la Familia  

CATEGORÍA C Rol de la Familia 

 

Lo que ocurre en el 

Colegio y en el aula 

Autoestima y  

Formación Escolar 

Participación 

Ciudadana 

¿Qué factores debieran ser 

considerados en la 

preparación de un diseño 

universal de aprendizaje 

para escuelas vulnerables a 

partir del caso de estudio? 

 

 

Los niños son apoyados 

por las familias porque 

éstas tienen expectativas 

de superar sus limitaciones 

socio económico, surgir y 

lograr el bienestar que no 

han logrado su país de 

origen. 

 

Se proponen ser  

Buenos profesionales. 

Mejores estudiantes. 

Aprender a desarrollar 

habilidades matemáticas. 

Ser felices 

Tener buenos resultados 

Tener un título profesional 

Ser positivo y respetuoso 

Ser humilde 

Ser universitario. 

(Apoderado)  

El incentivo a aprender y 

desarrollarse en este país 

es lograr las expectativas 

de bienestar socio 

económico de las familias. 

 

Les forman hábitos de 

estudio. 

 

En las familias se fomenta 

la lectura como una forma 

de aprender más para 

integrarse. 

 

Le da valores educación y 

es su futuro para él y 

orgullo para la madre 

(Apoderada). 

 

 

   

Clima de Convivencia Escolar en el Aula Estructura de la Familia xlv 

  

Participan para integrarse producto de que para ellos el 

bienestar socio cómico se logra con la educación. 

Valoran por ello a la Escuela. 

 

[Discriminación]La mía no ha sufrido ninguna 

discriminación porque yo le enseño que sea muy 

agradable y respetuosa (Apoderado). 

La familia de los niños está 

conformada por familiares 

directos padre y madre o 

padre o madre. Además de 

otras personas que 

integran el grupo familiar. 

Aunque es un grupo 

cerrado se integra a 

entornos como el de la 

escuela que considera que 

aporta a sus expectativas. 

Existe una pieza habilitada 

en la casa para estudiar. 

 

Los padres enseñamos en 

la casa…Todo lo que es 

geometría porque quizás 

estamos desactualizados 

por los años transcurridos 

(Apoderado). 
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Que aprenda lo que más 

pueda ya que como madre 

quiero lo mejor ya que es 

uno de mis hijos que más 

amo (Apoderada)  

 

Ayudamos todos en casa y 

también personas ajenas 

con conocimiento de los 

temas yo creo que los 

libros, cuentos por 

ejemplo tienen demasiada 

teoría [son más 

difíciles](Apoderado)  

  
Elaboración Propia. 
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ANÁLISIS  

 

 Autoestima y Formación Escolar. Existe una firme convicción en la familia que la 

educación contribuye al bienestar de los niños, Y por otra parte valoran a los profesores 

y el equipo directivo como profesionales, Hay una admiración de parte de las familias 

peruanas hacia los profesores y el aporte a la formación de sus niños. Frente a este punto 

los docentes y en general los integrantes del cuerpo directivo deben tener la precaución 

de dar información en positivo respecto de los niños porque los padres son rígidos en la 

formación, estando muy presente el castigoxlvi en su cultura. 

 

 Participación Ciudadana. Estas familias centran sus esfuerzos en que es la educación 

de sus hijos el camino para que ellos y toda la familia puedan emprender y mejorar su 

condición socioeconómica. 

 

 Clima de Convivencia Escolar en el Aula. Respecto de las expectativas el dar a conocer 

su cultura en el colegio y la comunidad escolar es una forma de mostrar con orgullo su 

procedencia y los aportes que ellos pueden hacer a nuestra cultura. Esta es una forma 

directa de visualizar como los inmigrantes peruanos aportan a la cultura del centro 

educativo. 
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Pero también se advierte un aporte indirecto a la cultura de los otros niños, ya que las 

familias peruanas tienen una mayor repertorio de vivencias conocen formas más variadas 

de gastronomía, viajan en avión (en el colegio de 10 niños vulnerables chilenos 0 ha 

viajado en avión alguna vez en su vida), vacacionan fuera de Chile, conocen y celebran 

su historia, usan sus ropas típicas como parte de atuendos cotidianos, entre otros 

elementos que cabe mencionar. 

 

 Estructura de la Familia. La familia se organiza para el cumplimiento de sus 

expectativas incorporando la educación de sus hijos dentro de un plan de 

emprendimiento. 

 

ANÁLISIS Sub categoría 1 Mediación 

CATEGORÍA D Rol de la Enseñanza 

 

Lo que ocurre en el 

Colegio y en el aula 

Autoestima y  

Formación Escolar 

Participación 

Ciudadana 

¿Qué factores debieran ser 

considerados en la 

preparación de un diseño 

universal de aprendizaje 

para escuelas vulnerables a 

partir del caso de estudio? 

 

 

Observación de clases 1 

muestra que el docente  

 

 

Promoción en el aula de un 

lenguaje que potencia la 

autoestima de todos los 

niños para mejorar los 

resultados de su labor 

educativa. 

 

Ustedes son muy buenos 

en matemática. 

 

Ustedes pueden aprender. 

 

 

Observación de clases 1 

muestra que el docente  

 

 

Existe una correcta 

estructura de clase inicio, 

desarrollo y término. 

Manifiesta dominio del 

contenido y rigurosidad 

conceptual para asegurar 

que los niños comprendan 

el contexto del centro. 

 

Una sala ordenada uy 

disciplinada. Afectivo ser 

capaz de llegar a 

sensibilizar a los alumnos. 

Dominio de contenido 

enseñar con claridad y con 

muchos ejemplos. Asociar 

los contenidos a las 

vivencias propias. Lograr 

que los alumnos sean 
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protagonistas de sus 

aprendizajes. Crear las 

preguntas, crear los 

problemas, inferir el 

objetivo de la clase (Una 

profesora)  

 

 

 

 

 

   

Clima de Convivencia Escolar en el Aula Estructura de la Familia  

Observación de clases 1 muestra que el docente  

 

 

Media generando y propiciando instancias de 

aprendizaje colaborativas en el aula a través de técnicas 

que integran a todos los niños. Generalmente los 

organiza por sus capacidades y/o intereses procurando 

que lo cultural no se a un elemento de separación sino 

que de integración. 

 

¡Claro! Que los favorecen [los profesores de 

matemática] que les enseñan a reconocer número y a 

desenvolverse en la vida. 

La familia aporta 

aprendiendo las materias 

para apoyar la mediación 

desde la casa a través del 

cumplimiento de trabajos 

y tareas escolares. 

  

  
Elaboración Propia. 
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ANÁLISIS  

 

 Autoestima y Formación Escolar. El primer aspecto es el lenguaje ya que el profesor 

media desde el lenguaje de los niños inmigrantes y la rescata para generar sincronía y 

afectividad e iniciar la mediación del aprendizaje. Por otra se observa y se desprende de 

los registros que el profesor valora los aprendizajes previos y nunca los deja solos en el 

aprendizaje siempre los acompaña y conduce el proceso enseñanza, corrigiendo y 

retroalimentando. 

 

 Participación Ciudadana. Siempre norma considerando todos los momentos de la clase 

incentivando valores que considera importantes de promover para que los niños 

desarrollen una actitud para aprender matemática: perseverancia y resiliencia. 

 

 Clima de Convivencia Escolar en el Aula. Existe un clima propicio para el aprendizaje 

ya que los niños quieren aprender y no se desmotivan cuando se equivocan. Además se 

fomenta la mediación en el trabajo colaborativo organizando por capacidades e intereses 

procurando que lo cultural no sea un elemento de separación sino que de integración. 

Los ejemplos no son solo de Chile y el lenguaje se amplía incorporando la gramática y 

el lenguaje más enriquecido de los niños peruanos. 

 

 Estructura de la Familia. La mediación del docente es apoyada desde la casa. Los padres 

y familiares siempre acuden al establecimiento si tienen alguna duda de las materias y 

las tareas de sus hijos.  
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ANÁLISIS Sub categoría 2 Énfasis en el Aprendizaje 

CATEGORÍA D Rol de la Enseñanza 

Lo que ocurre en el 

Colegio y en el aula 

Autoestima y  

Formación Escolar 

Participación 

Ciudadana 

¿Qué factores debieran ser 

considerados en la 

preparación de un diseño 

universal de aprendizaje 

para escuelas vulnerables a 

partir del caso de estudio? 

 

 

Generar las condiciones a 

través del trato a los niños 

para motivarlos a todos. 

Enseñan normas 

promoviéndolas en todo 

momento en el aula a fin 

de que haya una 

apropiación de parte de los 

niños. 

 

En los primeros cursos 

hasta cuarto básico el 

alumno debe manejar las 

cuatro operaciones 

básicas. Aprenderse las 

tablas de multiplicar en 

tercero básico y después 

usar material concreto, 

pictórico y simbólico 

COPISI (Una profesora)  

   

Clima de Convivencia Escolar en el Aula Estructura de la Familia  

  

Los valores y actitudes del PEI se viven en el desarrollo 

de las clases y están presentes en los programas, las 

estrategias y la evaluación. 

 

Si ayudan siempre en el aprendizaje del pupilo porque 

en el colegio hay buenos profesores de esta materia 

[matemáticas] y siempre están punteando en el SIMCE 

y esto fortalece en la ayuda del alumno. 

 

[Los profesores de matemática y] Si,  el profesor les 

explica la materia y los preparan en ejercicios difíciles 

y no están desorientados. (Apoderado)  

 

Visualiza que existe una 

coherencia que se fomenta 

en el aula a través del 

aprendizaje que está 

normado por las actitudes 

y valores. 

 

Yo le mando un profesor 

para que la prepare [cómo 

apoya a sus hijos] (Un 

apoderado) 

  
Elaboración Propia. 
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ANÁLISIS  

 

 Autoestima y Formación Escolar. En palabras de su Director en este establecimiento 

busca constantemente la coherencia entre el PEI y el curriculum. El primero mueve el 

aprendizaje ya que una buena autoestima es la base para que los niños inmigrantes se 

sientan integrados y desde ese sentir estén dispuestos cognitivamente desde las 

emociones a aprender. Para que haya aprendizaje se suprimen todos los elementos de 

discriminación y racismo que puedan afectar emocionalmente a los niños. 

 

 Participación Ciudadana. La integración se visualiza como la base para la integración 

porque en el aprendizaje se aprenden a manejar las emociones y a convivir en la 

tolerancia. 

 

 Clima de Convivencia Escolar en el Aula. Para este establecimiento el clima se 

promueve porque todos actúan coordinados para que el buen clima fluya y todos velen 

por él. 

 

 Estructura de la Familia. El rol de la familia es crucial para el aprendizaje y el colegio 

lo reconoce potenciándolo abre las puertas a la familia y al mismo tiempo los potencia 

poyándolos no solo con lo educativo, sino que con lo actitudinal y valórico. 
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Síntesis de resultados por factor  

 

 Factor autoestima y motivación escolar  

 

En este estudio la autoestima puede ser considerada un factor importante en la 

formación del carácter de los estudiantes inmigrantes debido a que incide en cómo se forja 

su personalidad en un contexto que no es su país. Estos estudiantes se sienten felices, 

valorados, integrados y apoyados por toda la comunidad escolar.  

 

Dado que tanto estudiantes como apoderados opinaron que la autoestima está 

enfocada a la valoración a las personas en la escuela como también el respeto por lo que 

son y no por su condición étnica, cultural y social. Todo ello desde el punto de vista de la 

percepción que tienen los actores de la integración. En esta escuela señalan que la 

integración se vive en el día a día. Cabe señalar que en la consulta de documentos ese factor 

aparece declarado tácitamente en el proyecto educativo del establecimiento. 

 

Respecto de la motivación escolar está se ve reflejada en el deseo de asistir al 

colegio por parte de los niños inmigrantes consultados, así como la percepción de sus padres 

y apoderados que sienten compromiso a través, del apoyo y dedicación de los docentes lo 

que se reflejado en una asistencia del 100% a reuniones de apoderados y situaciones de 

citación de padres y apoderados. 
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Este factor se extrae de la aplicación de dos instrumentos. El primero es un 

cuestionario cerrado aplicado a estudiantes de séptimo y octavo, de los cuales en séptimo 

corresponden a ocho (8) niños (seis 6 niñas y dos 2 niños) y octavo básico corresponden a 

ocho (8) niños (cuatro 4 niñas y cuatro 4 niños) que rindieron prueba SIMCE el año 2012 

y 2013. Cabe señalar que estos niños estudian en el colegio desde kínder y son de 

nacionalidad peruana.  

 

El segundo instrumento fue aplicado a los padres y apoderados peruanos y consiste 

en un cuestionario de preguntas abiertas. 
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Aporte de gráfico al factor 

 

 

Figura 24. Autoestima Académica y Motivación. Gráfico de barra que muestra 

la percepción de los estudiantes padres y apoderados, así como también de los 

estudiates respecto a cómo se forja el carácter al interios de un colegio inclusivo. 

Donde el color celeste representa la categoría Si, siempre, el color naranjo 

representa Si, pero insuficiente o esporádico, el color gris representa la categoría 

nunca, el color amarillo categoría no aplica y el color azul no sabe. 
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El grafico de autoestima academica y motivacion 

 

Es un diagrama de barras simple donde se representa la frecuencia de la categoria 

de la variable cualitativaxlvii mediante la altura de la barra que es proporcional a la frecuencia 

simple de la categoria que se representa. 

 

En este diagrama , los alumnos en un 100% se sienten acogidos por la Institucion 

escolar y valorados por los profesores y profesoras (Metodología del Profesor) .  

 

Además aporta información acerca de la valoración de estudios puesto que los 

alumnos son capaces de enfrentar los estudios (Entorno Familiar, Actitud Emprendedora) 

,porque indican que hay muchas oportunidades para superarlos(Clima de aula, Proyecto 

Educativo). 

 

Cabe destacar que los alumnos en su mayoria se sienten respetados como personas 

, y apoyados cuando tienen algun problema con otros estudiantes o cualquier tipo de 

problema por lo general la mayoria de los estudiante de la muestra no se siente aislado 

(Proyecto Educativo, Inclusión). 

 

En este estudio la motivación escolar va unida a la Autoestima conformando como 

un factor que constituye uno de los factores educacionales más importantes en el desarrollo 

del aprendizaje de los niños inmigrantes.  
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Por ello, la figura del educador o profesor es fundamental pero también el Proyecto 

Educativo. Puesto que un punto importante lo aporta la motivación porque si el estudiante 

no quiere aprender, le corresponde al docente estimularlo con el fin de que el alumno se 

sienta parte activa del proceso de adquisición de conocimientos, pero otro aspecto 

importante es la autoestima y su fortalecimiento en el Colegio y que apunte a que sea 

respetado, valorado, acogido, integrado. Estas evidencias muestran que la autoestima es 

base de la motivación dado que  mejora la integración de los niños de esta institución 

educativa a partir de la imagen que ellos tienen y sus familias. 

 

Factor participación y formación ciudadana 

 

En este estudio este factor está relacionado con el respeto y la tolerancia de los 

estudiantes inmigrantes entre ellos, con otros inmigrantes y sus compañeros de 

nacionalidad chilena, puesto que en el proyecto educativo se promueve la convivencia y la 

inclusión desde todas visiones incluida la cultural a través, del trabajo colaborativo y una 

disciplina coherente con el discurso declarado en proyecto educativo que tiende a la 

tolerancia como una práctica transversal que se promueve desde lo curricular hasta como 

se gestionan las relaciones al interior de la escuela. 

 

Este factor surge de la aplicación de un cuestionario cerrado a los estudiantes de 

séptimo y octavo, de los cuales en séptimo corresponden a ocho (8) niños (seis 6 niñas y 

dos 2 niños) y octavo básico corresponden a ocho (8) niños (cuatro 4 niñas y cuatro 4 niños) 

que rindieron prueba SIMCE el año 2012 y 2013 que constituyen la muestra y además se 

aplica un cuestionario abierto a padres y apoderados.  
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Aporte de gráfico al factor 

 

 

 

Figura 25. Participación y Formación Ciudadana. Este gráfico de barra muestra    

la valoración de estudiantes como también de padres y apoderados respecto de 

cómo se vive y gestiona la participación y formación ciudadana en el 

establecimiento.  Donde el color celeste representa la categoría Si, siempre, el 

color naranjo representa Si, pero insuficiente o esporádico, el color gris 

representa la categoría nunca, el color amarillo categoría no aplica y el color 

azul no sabe. 
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Factor clima de convivencia escolar en el aula  

 

En este estudio este factor se relaciona con las autopercepciones de los estudiantes 

respecto a la valoración de otros que son profesores, pares y comunidad educativa en 

general. Cabe señalar que esta valoración es hacia su cultura y el aporte de ésta, como 

también el respeto y la integración desde el punto de vista cultural. Este factor se visualiza 

en el trato y el lenguaje emocional del docente que es afectivo y tiende a valorar a los niños 

desde su cultura en lo respecta las formas de hablar, su expresión pausada y su conocimiento 

y la valoración hacia su cultura. Actitudes que valoran para promover en los otros 

estudiantes principalmente los estudiantes chilenos. 

 

Cabe señalar que esta integración se refleja en una influencia hacia estudiantes 

chilenos y otros inmigrantes para valorar las raíces culturales. Y también se construye sobre 

la base de normas de convivencia que promueven la identidad en un contexto de tolerancia 

y respeto, no está permitido burlarse de otro ni hacer alusiones racistas ni discriminadoras. 

 

Lo anterior está avalado por normas de convivencia consensuadas y conocidas por 

toda la comunidad las cuales se cumplen porque están a su vez avaladas por protocolos de 

actuación bien definidos y declarados en el Manual de Convivencia Escolar. 

 

Este factor se extrae de la aplicación de un cuestionario cerrado aplicado a los niños 

de séptimo y octavo, de los cuales en séptimo corresponden a ocho (8) niños (seis 6 niñas 

y dos 2 niños) y octavo básico corresponden a ocho (8) niños (cuatro 4 niñas y cuatro 4 

niños) que rindieron prueba simce el año 2012 y 2013.  
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aporte de gráfico al factor 

 

 

Figura 26. Clima de Convivencia Escolar en el Colegio. Este gráfico de barra muestra la 

frecuencia de valoraciones y percepciones de estudiantes como también de padres y 

apoderados respecto del clima y la atmosfera educativa que apuntan a la convivencia forjada 

a través de la inclusión. Donde el color celeste representa la categoría Si, siempre, el color 

naranjo representa Si, pero insuficiente o esporádico, el color gris representa la categoría 

nunca, el color amarillo categoría no aplica y el color azul no sabe. 
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Factor estructura de la familia  

 

Este factor alude a la confirmación del grupo familiar directo con el cual vive el 

estudiante. Cabe resaltar que en existe una fuerte presencia de ambos padres en la educación 

de los niños lo que se ve reflejado por un alto compromiso con las actividades del colegio. 

Del total de la muestra que que corresponde a 16 estudiantes (10 niñas y 6 niños) solamente 

4 vive es la madre quien ejerce la función de jefa de hogar. 

 

Este factor nace de la aplicación de una encuesta semi estructurada aplicada a los 

padres y apoderados. 

 

Aporte de gráficos al factor 

 

 

Figura 27 ¿Con quién vive el estudiante? Grafico que detalla información acerca de la familia 

directa con la cual vive cada niño. El presente gráfico circular tiene dos colores azul y naranja, 

el azul representa la convivencia con ambos padres el color naranja representa la convivencia 

con solo la madre. 
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Figura 28 ¿Qué integrante del hogar es el jefe de hogar? Grafico que muestra quién de los padres es 

el jefe de hogar, ya que todos los niños de la muestra viven con los padres, que en 4 estudiantes se 

observa que este rol recae en la madre. El presente gráfico de torta tiene dos colores azul y naranja, 

el azul representa al padre como jefe del hogar, el color naranja representa a la madre como jefe del 

hogar.  

 

 

Figura 29 ¿Cuántas personas, incluido estudiante, viven en el hogar? Gráfico de barra de 

color azul, que representa la frecuencia en porcentaje que da cuenta de la cantidad de 

familiares u otras personas habitan en el hogar con el niño/a. 
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Una dimensión interesante que está ubicada dentro del factor estructura de la familia 

es la cantidad de años de estudio aprobado por padres y apoderados peruanos. 

 

 

 

Figura 30 ¿Cuál fue el último año de estudios aprobados? Por padres y apoderados. Dimensión interesante 

del Factor Estructura de la Familia. Esté gráfico de barra representa la frecuencia porcentual de años de 

estudios de la madre del padre, donde color celeste representa segundo de enseñanza media, el color 

naranja representa tercero medio cursado, color gris representa cuarto año medio, el color amarrillo 

representa primer año de educación superior, el color azul representa segundo enseñanza superior y el 

color verde representa tercero de enseñanza superior.  

 

 

El gráfico muestra que las madres de los alumnos de la muestra tienes más años de 

estudios que los padres, esa puede ser una causa que las madres están más comprometidas 

con las tareas y estudios de los hijos.  
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Otra dimensión interesante que aporta datos referentes a la conformación  del grupo 

familiar y su incidencia en los aprendizajes de los estudiantes es lo referido a ocupación 

durante los últimos seis meses de los padres y apoderados. 

 

 

 
 

Figura 31. Ocupación de los padres durante los últimos seis meses. Gráfico de barra que representa la 

variación de la ocupación. El color azul a la madre del estudiante y el color naranja la ocupación del padre. 

 

 

Una dimensión interesante que está ubicada dentro del factor tecnológica a la cual 

tienen acceso los alumnos peruanos. 
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Figura 32. Recursos tecnológicos que utilizan los alumnos. Grafico circular que representa si el alumno 

cuenta con acceso a algún recurso tecnológico. El color azul representa a los que tienen acceso y color 

naranja los que no. 

 

Una dimensión interesante que está ubicada dentro del factor tecnológica a la cual 

tienen acceso los alumnos peruanos. 
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Figura 33. Ámbito Docente. Es un diagrama de barras simple donde se representa la frecuencia de la 

categoria de la variable cualitativa son 17 mediante la altura de la barra que es proporcional a la 

frecuencia simple de la categoria que se representa en el ambito docente.Las categorias se representan 

color azul ,si, color naranjo no, color gris a veces , color amarillo no aplica .  
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Consideraciones finales 

 

Planificaciones contextualizadas: Realiza una revisión de sus planificaciones de clases 

con una periodicidad al menos cada quince días a fin de incorporar la contingencia. 

Corresponde a un 75% de los resultados de la encuesta de los docentes, que realiza una 

revisión de sus planificaciones. 

 

Curriculum pertinente: Evalúa las planificaciones realizadas con el objeto de introducir 

mejoras en el proceso considerando al menos aprendizajes previos y manejo de conceptos. 

Según la frecuencia del Curriculum pertinente corresponde a 75% de los docentes que 

evalúa las planificaciones realizadas. 

  

Foco en la habilidades y estilos: hace buen uso del tiempo pedagógico, profundizando 

contenidos para el nivel y para el desarrollo de las habilidades de cada alumno/a. Según 

la frecuencia del foco de habilidades y estilos la frecuencia indica que un 100% del 

docente encuestados hace un buen uso del tiempo pedagógico. 

 

Contenidos y estrategias integradoras coherentes: Prepara los contenidos a trabajar en 

forma secuencial e integrada, preocupándose de que éstos tengan plena relación con las 

estrategias integradoras con las cuales pretende desarrollar las habilidades del 

pensamiento complejo asociado a las matemáticas. Según la frecuencia. Los resultados de 

este indicador la frecuencia es un 100% es decir los docentes preparan los contenidos y 

trabajan en forma secuencial. 
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Apropiación de un curriculum universal: Demuestra apropiación teórica y práctica de 

las actividades que propone para el desarrollo de habilidades de los estudiantes en pro del 

aprendizaje esperado de la clase basado en un Curriculum universal que incorpora a todos 

los estudiantes desde su diversidad. La frecuencia de los resultados es un 100% donde 

indica que todos los profesores de la muestra demuestran apropiada teoría y práctica de la 

actividad que desarrollan en clase. 

 

Recursos universales: Demuestra el uso de recursos variados que atienden a la diversidad 

de estudiantes que están en el aula (estilos de aprendizaje, nacionalidad, nivel cultural, 

conocimientos previos, género, etc.,). Los resultados de este indicador su frecuencia de 

desarrollan en todos los profesores 100%, es decir utilizan recursos variados para la 

diversidad de los alumnos que hay en el aula. 

 

Material contextualizado: Demuestra una actitud crítica-reflexiva que incorpora el 

contexto en la preparación de material de apoye del aprendizaje de los estudiantes. En este 

indicador la frecuencia es 75% es decir los profesores incorporan en los materiales de 

apoyo para el aprendizaje de los estudiante; una actitud crítica -reflexiva. 

 

Comprensión lectora como hábito de integración: Refuerza el hábito de lectura 

comprensiva los primeros 15 minutos de la clase todos los días a fin de sintonizar a los 

estudiantes al tema de la clase. Los resultados de la compresión lectora con respecto a la 

frecuencia los profesores manifiestan que un 75% dice a veces y un 25% no lo hace. 
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Trabajo personalizado en el aula: Conversa con cada uno de los/las alumnos/as en 

forma individual, mencionándoles sus habilidades, potencialidades y debilidades que se 

observa semanalmente. La frecuencia con que conversan los profesores con los alumnos 

se manifiesta en un 75% y un 25% a veces lo hace. 

 

Retroalimentación de los estudiantes: Explica de manera individual a cada estudiante 

la forma en que observa cómo enfrenta sus conflictos y de qué manera pueden colaborar 

para mantener un buen clima pedagógico. Los resultados con respecto a la frecuencia que 

se realiza la retroalimentación por los docentes es 100%. 

 

Desarrollo de la igualdad: Trabaja en un Curriculum universal para la clase centrándose 

en la integración y no en la diferencia. La frecuencia con que los profesores manifiestan 

el trabajo con los alumnos en la igualdad es un 100%. 

 

Estrategia de Evaluación: Piensa que proyectando la prueba; los alumnos no usan 

cuaderno, y ello permite que se centren en la reflexión y movilización de las habilidades 

y destrezas que exige la evaluación más que en los contenidos logrando integrarlos a 

todos/as. La frecuencia en la estrategia de evaluación un75% de los profesores dicen que 

no, con respecto a las pruebas; se centra en la reflexión y un 25% dice a veces. 
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Relaciona los contenidos de aprendizaje: Trabaja en base a contenidos que involucren 

los contextos y formas de aprender de todos/as los/las estudiantes. La frecuencia indica 

que un 100% de los profesores relaciona los contenidos de aprendizaje en la forma de 

aprender todos los alumnos. 

 

Flexibiliza la clase: Demuestra una actitud flexible con el orden del Curriculum, 

priorizando el desarrollo de habilidades para el pensamiento, aplicando acompañamiento 

en un proceso de aprender a aprender. La frecuencia de la flexibilidad en clase los 

profesores contestan en un 100% que se desarrolla en clase. 

 

Evaluación como proceso: Mantiene informados a los/las niñas/niñas de sus avances y 

logros tras cada evaluación, analizando con el curso los resultados de las evaluaciones y 

enviando resultados a los padres y apoderados, con el fin de involucrarlos 

comprometiéndolos a realizar las actividades sugeridas cada semana. La frecuencia con 

que se les informa a los alumnos los avances y logros un 25% de los profesores lo 

desarrolla y un 75% a veces lo desarrolla. 

 

Trabajo con problemas matemáticos: Trabaja a lo menos un problema matemático 

diario que involucre todos los ejes de aprendizaje usando recursos y apoyos universales 

que atienden a la diversidad de sus estudiantes. La frecuencia es un 100% con que los 

profesores trabaja en clases a lo menos un problema matemático diarios. 
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Clima de aula: Mantiene un ambiente de alegría, confianza y confidencialidad con los 

alumnos, esto los hace adherirse a un objetivo en común. La frecuencia con que se 

mantiene un clima alegre es un 75% y un 25% dicen a veces los profesores. 

 

A modo de síntesis se muestra en la siguiente Figura (Ver Figura 34) todos los 

elementos que están presentes en los Factores Asociados a la migración y el aprendizaje 

en matemática. Como se observa hay tres ejes importantes, el primero es el alumno, luego 

está la Escuela y finalmente las relaciones al interior de la Escuela. Como se advierte hay 

una serie de elementos que se conjugan y actúan en los factores señalados, pero están 

íntimamente relacionados. Algunos de estos elementos han emergido luego de la 

investigación como por ejemplo el Liderazgo que podría llegar a ser un factor interesante 

de considerar en investigaciones posteriores. 
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Figura 34. Cuadro Sinóptico de Elementos que se conjugan en los factores determinados en esta 

investigación. 
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Presentación 

 

 

Oficialmente en Chile viven entre 60 y 80 mil peruanos viven en Chile y 35 mil 

alumnos extranjeros estudian en el país. No obstante, esta información corresponde a datos 

del Censo 2002, ante el fallido Censo del año 2012, siendo la información más actual con 

que cuentan las autoridades del país. 

 

Lo anterior ha producido para las autoridades chilenas un problema, al no contar la 

con una cifra real y actualizada de cuántos inmigrantes hay en el país, considerando la 

creciente ola de inmigración ilegal y qué nacionalidades la conforman. 

 

No obstante, los docentes chilenos que se desempeñan en sectores vulnerables 

tienen una visión más precisa y que data desde la década de los 90 en que empieza una 

fuerte migración de extranjeros de países vecinosxlviii. 

 

Posteriormente, algunas escuelas como el Colegio George Washington 

emprendieron un trabajo de incorporación de los niños y sus familias a la escuela para 

regularizar su situación legal xlixdado que los niños no estaban estudiando en el sistema 

formal porque sus familias se encontraban en situación de clandestinidad en la sociedad. 
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Tal como relata el Director del establecimiento que muestra el caso de estudio 

 

“(…) en este establecimiento fue necesario salir a buscar a los niños, apoyar a sus 

familias y regularizar su situación”. 

 

Esta situación descrita se mantiene hasta el día de hoy, pero ha aumentado la 

diversidad cultural de los estudiantes. En la actualidad a los niños de nacionalidad peruana 

y nacidos en Chile hijos de inmigrantes se suman niños de nacionalidad colombiana, 

haitiana y dominicanos. 

 

Cabe señalar que ya en el año 2000, el Director de este establecimiento advirtió, que 

ante la baja matrícula de niños chilenos que subsumía un descenso de la natalidad en las 

familias del sector lo que en algunos repercutiría severamente en el futuro del colegio como 

empezó a ocurrir en la mayoría de las escuelas municipales y particulares subvencionados 

de los sectores vulnerables y preferentesl, era necesario mirar el aumento de los inmigrantes 

y la gran cantidad de niños que no estaban estudiando formalmente. 

 

Esta posible amenaza a su proyecto educativo fue vista como una oportunidad, 

siendo la inmigración peruana un aporte al incremento de la matrícula. 
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La llegada de población peruana al sector de Independencia lugar que está en radio 

del centro de Santiago se trató de una inmigración mayoritariamente femenina (63% del 

total) compuesta por personas jóvenes en edad de trabajar y que tienen un nivel de 

preparación heterogéneo cambiando la forma en que la sociedad chilena había vívido las 

migraciones hasta la llegada de los primeros inmigrantes en la década de los 90. 

 

Mientras que en Europa los desplazamientos de personas han marcado un cambio 

en la forma cómo se han vivido tradicionalmente las migraciones, desafiado los límites de 

lo que se ha entendido por ciudadanía al interior de los estado -naciones.  

 

Y la migración se caracteriza por una multitud nómada que desafía las reglas 

impuestas por los gobiernos al no respetar las condiciones de legalidad que se les exige para 

ingresar y mantenerse en un país, migrantes que se refugian y amparan en fuertes redes 

sociales que se extienden a lo largo de varios países y se trasladan de un lugar a otro 

utilizando los mecanismos de transporte y comunicación propios de la globalización.  

 

Migraciones que son causa y efecto de los procesos de mundialización y, en este 

contexto, estas multitudes ya no definen su identidad nacional en torno al espacio físico en 

el que habitan sino respecto a la comunidad imaginada de la que se sienten parte, disgregada 

a lo largo del planeta. 
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La inmigración peruana en Chile en cambio se trata de una migración donde las 

redes de apoyo social que se generan entre los coterráneos que llegan al país juegan un 

papel clave en la mantención y reproducción de una identidad que conserva referentes 

asociados a la vida cotidiana peruana, a pesar de estar viviendo a kilómetros de distancia y 

que, además, se concibe como permanente pero sin una fuerte necesidad de adaptarse y 

acoplarse al estilo de vida de la sociedad de acogida, sino que únicamente aprender aquellos 

elementos funcionales para cumplir los objetivos que motivaron el traslado desde el lugar 

de origen, al menos esa es la intención inicial. 

 

El inmigrante peruano es nacionalista y conserva su identidad a través de la 

expresión de sus tradiciones y expresiones culturales. Al mismo tiempo el país ante el vació 

Legal liy la ambigüedad de los marcos regulatorioslii no impone elementos culturales y los 

inmigrantes mantienen y difunden su cultura. 

 

Este cambio en la forma de vivir los procesos migratorios, unido a otros aspectos 

asociados a los fenómenos globalizadores en Chile ha llegado y se ha asentado décadas 

antes en la sociedad de que las instituciones estatales pudieran reaccionarliii. 

 

En cambio, es en algunas escuelas en los sectores vulnerables donde docentes, 

equipos directivos y estudiantes chilenos junto a sus familias comienzan a convivir con 

personas inmigrantes y empiezan a enfrentar un nuevo escenario que implica un cambio 

paradigmático que afecta la convivencia y aporta en complejizar la escuela mediante un 

elemento más para atender. 
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¿Qué hacer entonces? ¿Cómo abordar el problema? ¿Es la diversidad un obstáculo 

para avanzar? Son las preguntas que el equipo directivo del Colegio George Washington 

tuvo que enfrentar y atender. Frente a lo cual cabe preguntarse ¿Qué hizo la diferencia?  

 

En primer lugar esta investigación permitió ahondar en cómo desde el 

desconocimiento total de un problema la Escuela es capaz frente a una situación que 

pensaban que era un obstáculo convertirla en un valor que debe ser cuidado y respetado. 

 

Para las familias de origen peruano la Escuela es una institución clave puesto que 

cumple diversas funciones, en primer lugar, es una de las primeras organizaciones con las 

que se relacionan al llegar al país, por lo que se convierte en una agencia de interlocución 

con el Estado. Y por otra parte, es además, uno de los medios a través del cual pueden 

cumplir los objetivos que se plantearon al emigrar de su país y que tiene que ver con las 

expectativas y la actitud emprendedora en un país con mayores oportunidades. 

 

En tal sentido una de las preguntas clave que resultó de la aplicación del estudio fue 

el indagar en la familia sus expectativas respecto a la escuela y la educación al preguntarles 

si piensan que el colegio es el mejor medio para insertarse de mejor manera a la sociedad 

chilena, frente a este punto y en el contexto actual de la explosión migratoria en Chile cabría 

preguntarse si la familia resulta ser un factor importante y si no lo es cómo podría desde la 

escuela indagar el motivo de la migración y desee ahí construir soluciones. 
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Queda claro en el caso peruano que la Escuela cumple un rol importantísimo en la 

introducción de estas familias en la sociedad chilena pues entrega información importante 

referente al entorno facilitando la integración por lo que es posible que conociendo los 

motivos de los nuevos grupos pueda potenciar la educación de sus hijos y aportar en la 

solución a la falta de inclusión, discriminación y racismo que han comenzado a generarse 

en algunos grupos de la sociedad. 

 

En la actualidad el Colegio George Washington recibe a niños inmigrantes además 

de peruanos, estudiantes pertenecientes a los nuevos grupos migratorios de colombianos, 

haitianos y otros basando su trabajo en un curriculum multicultural intentando nuevamente 

anticiparse a la complejidad social que el país está viviendo y frente a la cual el Estado no 

ha reaccionado. 

 

En consecuencia, cabe preguntarse por la importancia de estas acciones que 

intervienen como facilitadoras de la integración sobre todo en un momento en que en Chile 

la educación recién comienza a plantearse como una educación para todos desde la 

inclusión y no la diferencia. 
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A continuación, se presentan las conclusiones organizadas por Objetivo Específico. 

 

 

 

 

 

La búsqueda de factores apunta a explicar el logro de los estudiantes como una 

forma de evidenciar elementos que influyen directamente en exitosos resultados en 

matemática. 

 

Entre los factores se rescatan cuatro que reflejan la consolidación de datos teóricos 

y su frecuencia porcentual en gráficos de barra y circulares detallados en el capítulo anterior 

que contienen una serie de elementos potenciadores del logro en los estudiantes inmigrantes 

peruanos o hijos de padres peruanos nacidos en Chile, los que a continuación se detallan: 

 

 Autoestima y Formación Escolar 

 

En primer lugar la autoestima aparece como un factor importantísimo en el 

enriquecimiento de la construcción de la idiosincrasia del niño inmigranteliv y que está lejos 

de una inclusión basada en una aparente tolerancia que se basa en un racismo universal 

(Wieviorka, 2009) como se ha comentado en páginas anteriores. Aquí la integración es real 

y los niños se forman en una idiosincrasia que recoge códigos de la sociedad chilena que el 

niño integra a su cultura sin verse obligado a dejarla fuera de la escuela puesto que en esta 

es bien recibida.  

Objetivo Específico 1: Determinar los factores entre los cuales están los sociales, 

culturales, educacionales, familiares y económicas que favorecen el aprendizaje de las 

matemáticas de los alumnos inmigrantes de nacionalidad peruana, del colegio George 

Washington, en situación vulnerable del sector norte y centro de la Región Metropolitana 

en Santiago de Chile 
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No es de extrañarse que en las ceremonias se canten todos los himnos nacionales, 

estén presentes las banderas y se degusten comidas típicas. 

 

 
(Palavecino, 2013) [Una vista panorámica del Colegio en la cual se advierte el ambiente 

inclusivo de que habla su Director. Esta disposición de banderas que en la actualidad 

representan a todas las naciones de los niños de la comunidad se puede observar durante 

actividades festivas como fiestas patrias, ceremonias, graduaciones y especialmente 11 

de mayo día en que se celebra en Chile el día del alumno]. 

 

 

Un elemento que surge con fuerza en el estudio y se convierte en una categoría de 

análisis potente es justamente el Proyecto Educativo Institucional. En tal sentido la Escuela 

cuenta con un marco filosófico que valora la diversidad integrándola en el curriculum y 

potenciando los valores de respeto y tolerancia a través de un Manual de Convivencia en el 

cual los niños encuentran el motor de la consolidación de una autoestima sólida que los 

hace ser personas respetadas en la comunidad educativa desde su diversidad que a la vez es 

considerada como un aporte a la Escuela y la comunidad. 
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Madres peruanas aprovechan reuniones de apoderados, colación de los docentes u 

horarios de retirada de los niños para ofrecer sus productos gastronómicos y son bien 

recibidos entre la comunidad las polladas (pollo frito)lv, el ají de gallinalvi, suspiro limeñolvii, 

arroz chaufalviii, papas a la huancaínalixentre otros. 

 

Tal como lo refleja la frase de su Director al referirse a cómo la apertura de la escuela 

a los inmigrantes la ha cambiado. 

 

(…) ahora tenemos todas las banderas, cantamos los himnos patrios y celebramos 

efemérides que den cuenta de ser Latino Americano. 

 

Esta autoestima se ha construido en la Escuela desde una mirada del Director y su 

equipo directivo en conjunto con los docentes como una forma de responder a los 

requerimientos del entorno. Construcción que encuentra su base más profunda en el 

pensamiento de su Director  

 

(…) debíamos estar convencidos que eran niños y ellos como tal no tienen 

nacionalidad, los derechos del niño son universales, por lo tanto tenían derecho a 

estudiar y aprender. Frente a este último concepto, trabajamos todos, haciendo un 

trabajo especial con profesores, apoderados y especialmente los alumnos que 

debería recibir a sus nuevos compañeros entendiendo que llegaban en una situación 

de desventaja. 

 

Los niños del Colegio George Washington saben quiénes son porque hay respeto 

profundo por su origen, la diferencia es valorada y tiene un lugar en la Escuela desafío que 

el equipo directivo se ha propuesto frente a los nuevos grupos de inmigrantes cuyas culturas 

son diferentes. 
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(Palavecino, 2013) [El Colegio en la cotidianidad. Como se puede observar los niños 

comparten en un entorno en el son respetados desde su individualidad y sus expresiones 

nacionales y culturales]. 

 

 

Los recreos en esta Escuela son de una riqueza impresionante, ya que se escucha 

música de diferentes estilos y se observa cómo conviven diferentes formas de ver el mundo 

desde la cotidianidad de la expresión cultural, se escuchan diferentes palabras y 

significados, se huelen diferentes aromas en las meriendas de los niños, diferentes modas 

de peinados, los juegos se comparten y todos los niños aprenden de sus pares. 
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(Palavecino, 2013) [Se observa en un recreo durante la semana de actividades de fiestas patrias 

que se celebra la segunda semana del mes de septiembre a un niño chileno y uno peruano 

jugando al trompo un juego tradicional chileno].  
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En este ambiente respetuoso del otro desde su diferencia resulta ser el cimiento para 

que niños emocionalmente adaptados a un entorno diferente se sientan parte activa de él: 

los niños no se chilenizan, los niños chilenos se engrandecen volviéndose cada día 

ciudadanos del mundo puesto que el contacto con los niños inmigrantes les abre la puerta 

al conocimiento de otros países, expresiones culturales y maneras de ver el mundo. 

 

 

 

(Palavecino, 2013) [Dos niños del colegio compartiendo en la semana de fiestas patrias 

celebrada la segunda semana del mes de septiembre. El niño de la izquierda está vestido 

con vestimenta típica peruana y a la derecha un niño chileno vestido de huaso elegante 

traje típico chileno. Ambos son amigos y han querido ser retratados para expresar el 

cariño de sus pueblos. También se puede observar en un segundo plano unas niñas 

bolivianas con sus trajes típicos]. 
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En resumen, este tratamiento de la multiculturalidadlxdesde la valoración del otro 

por lo que es y por lo que aporta sienta las bases emocionales para que los niños se acerquen 

al conocimiento de una matemática distinta a la que han aprendido en su país que es básica 

y elemental. El logro de un promedio de 270 puntos aproximado en un margen de tres 

añoslxi no resulta ser un hecho aislado, por el contrario, en la literatura abundan los trabajos 

e investigaciones que asocian el logro a la autoestima y la estabilidad emocional de los 

niños por nombrar algunos están los de Mora (2010). 

 

 Participación Ciudadana 

 

La integración se visualiza como la base de la inclusión, porque en el aprendizaje 

cotidiano de la Escuela se aprende a manejar las emociones y a convivir movido por la 

tolerancia.  

 

En este propósito se une toda la comunidad educativa como cumplimiento de lo 

establecido en el Proyecto Educativo Institucional PEI en el cual los deberes y los derechos 

se promueven. 

 

En el colegio no hay lugar para burlas, Bullying, faltas de respeto al otro tanto entre 

estudiantes como de estudiantes a profesores y profesores a estudiantes. En este caso la 

tolerancia fluye pero la falta de tolerancia hacia el que discrimina también fluye de manera 

enérgica.  
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(Palavecino, 2013) [En el colegio se observa una actividad en que los estudiantes de 

nacionalidad peruana celebran su fiesta nacional como se observa todos siguen atentos 

la presentación]. 

 

 

Cuando alguna persona de la comunidad ya sea estudiante o profesor falta a la 

participación ciudadana guiada por la convivencia plasmada en un manual de convivencia 

escolar se activan protocolos que pretenden evaluar, corregir y mediar conflictos de manera 

transparente y registrada. 
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En el Colegio George Washington tanto la comunidad escolar como los padres y 

apoderados reconocen que el Manual de Convivencia y los protocolos se cumplen. Hecho 

que resulta crucial al momento de promover la participación ciudadana haciendo sentido 

desde las acciones cotidianas del aula y del centro.  

 

En este colegio todo se registra lo importante es que todos los hechos no sean 

juzgados como importantes o poco importantes, sino que aporten en la reflexión para que 

no vuelvan a ocurrir lo que ha garantizado en que rara vez haya reincidentes. 

 

Tal es el caso del estudiante que plantea que  

 

Niño: El profesor de educación física me dijo peruano, inmigrante. 

Inspector General: ¿Te molesta que te haya dicho peruano, inmigrante? -Le 

pregunta al niño mientras registra según el protocolo. 

Niño: No, no me molesta, sino que el tono del profesor que utiliza…siento que se 

burla. 

(Caso extraído de un protocolo del año 2011)  

 

Tolerar al otro es una práctica habitual que marca la convivencia al interior de la 

Escuela. Convivencia que es cautelada por toda la comunidad de manera enérgica y 

asertiva. El mensaje es directo y consistente ante cualquier transgresión al marco 

regulatorio del centro. 
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Esta tolerancia se forja también a partir de la promoción de la actividad ciudadana 

que llega a la familia que encuentra en el centro un punto de acogida y mayor disposición 

a apoyarla 

 

En palabras de su Director: 

 

(…) es la comunidad educativa la que debe hacer algo por estos niños y por sus 

familias, dado que no es posible que como educadores se mantengan al margen al 

ver que hay niños que no están recibiendo educación producto de la irregularidad 

de sus familias en lo referente a las condiciones de ilegalidad de sus procesos 

migratorios.  

 

En el Colegio George Washington se promueve la regularización de la situación de 

las familias peruanas ante la ley como una forma de enseñar a ser ciudadano y la 

importancia de enseñar a los niños a través de una actitud coherente dado que no es posible 

promover valores si la familia se encuentra en una situación de marginalidad legal. 

 

En palabras del Director, la Escuela es un apoyo a los niños que incluye a la familia 

bajo una valoración de los inmigrantes en la sociedad chilena a partir de una rápida 

incorporación para participar desde la legalidad en la educación de sus hijos: 

  



321 
 

(…) Orientar a las familias inmigrantes, en el aspecto legal (legalización de 

documentos en MINEDUC) (…) repercutió en un aumento considerable de la 

matrícula, especialmente con alumnos extranjeros, quienes veían al colegio como 

el lugar en donde no se les discriminaba. 

 

El hecho de motivar la participación genera bienestar en las familias de inmigrantes 

y ello incide de manera positiva en el fortalecimiento de la autoestima de los niños dado 

que no se sienten marginados sino que parte de la comunidad. 

 

Al respecto, relatan los docentes, que esta situación de sentirse parte valida la 

participación de los niños y también genera las condiciones para que los niños puedan 

asumir deberes y derechos al interior de la comunidad. 

 

Que los niños sean participantes activos de la comunidad escolar genera las 

condiciones para que se pueda aplicar el Manual de Convivencia, porque al ser parte los 

niños se comprometen y las familias también. Es diferente, opinan los docentes, tomar 

medidas disciplinarias cuando los niños y sus familias están al margen, porque actúan desde 

fuera y al no sentirse parte de la comunidad no están obligados moralmente a respetar las 

normas y trabajar para resolver conflictos. 

 

La participación resulta en este caso clave ya que sienta las bases para aplicar el 

Manual de Convivencia y gestionarlo desde una lógica inclusiva que se extiende a todos 

los niños sin distinguir cuestiones de diferencia, sino que se centra en promover modos de 

actuación de buena convivencia en todos los niños que son tratados como niños sin un 

adjetivo calificativo referido a la procedencia, así  
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(…) todos los niños del Colegio George Washington se respetan y conviven a partir 

de la puesta en práctica de valores como la tolerancia y el respeto del otro como 

un igual. 

 

 

 

 

(Palavecino, 2013) [Una actividad donde todos son integrados a una celebración del día 

de la chilenidad en el mes de septiembre compartiendo desde su cultura como un saludo 

al país que los ha recibido]. 
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 Clima de Convivencia Escolar en el Aula 

 

El aula es el lugar donde todos los docentes promueven la integración a través, de 

un discurso y una actitud consistente que no da cabida a la discriminación y al Bullying. 

 

Para este establecimiento el clima se promueve porque todos actúan coordinados 

para que fluya. No se promueve el respeto a partir de la diferencia sino que el clima se ha 

construido sobre la inclusión y el valor de la multiculturalidad, los niños respetan a sus 

pares porque son sus compañeros no porque son inmigrantes. 

 

La multiculturalidad es vista como una realidad cotidiana que aporta a que los niños 

se sientan parte de una sociedad global en la que comparten la cultura, en tal sentido la 

multiculturalidad no es un contenido especial, es parte del curriculum, por lo que en la 

Escuela los niños deben aprender porque son ciudadanos no porque son inmigrantes, al 

ser ciudadanos tienen los mismos derechos de los niños chilenos, pero también los mismos 

deberes. 

 

Si bien en la actualidad el entorno es más diverso y complejo que cuando se da inicio 

a esta investigación, la Escuela mantiene y promueve un buen clima potenciador del 

aprendizaje porque ha ido incorporando a todos los niños. 

 

Esta incorporación desde la valoración del otro como persona y ciudadano 

contribuye al clima y dota a los docentes de un marco regulatorio para promover los valores 

del establecimiento, corregir y tomar medidas disciplinarias si es necesario. 
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Un clima construido sobre la inclusión permite gestionar la disciplina tanto al 

interior del aula como en el centro desde el rol del niño como estudiante y no como 

inmigrantes. 

 

Bajo este prisma el niño se comporta bien porque es estudiante de la Escuela y 

como tal es responsable de cumplir con sus derechos y deberes, frente a lo cual no hay trato 

diferenciador y la gestión se hace desde la inclusión no desde la diferencia lo que 

contribuye a una construcción de una imagen solida de los niños como personas con deberes 

y derechos porque están insertos dentro de una comunidad no porque están al margen 

 

La cultura escolar basada en un buen clima ha sentado las bases para la cooperación 

a través del trabajo en equipo que a la vez resulta ser una estrategia para la inclusión.  

 

Dentro de este punto también es necesario indagar más acerca de los procesos de 

aula potenciadores del aprendizaje no solo de las matemáticas, sino que del programa de 

estudios completo integrando las asignaturas y resguardando la comprensión del lenguaje. 
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(Palavecino, 2012) [El clima del aula traspasa las paredes. Unas estudiantes de 

octavo año básico de nacionalidad colombiana comparten con un docente del colegio 

en actividades que integran a la comunidad en la celebración del día del alumno que 

tiene lugar el mes de mayo]. 

 

Lo anterior porque al haber mayor diversidad pueden aparecer debilidades que no 

se habían planteado como por ejemplo dislalias auditivaslxii en el caso de los niños haitianos 

o interferencia en la activación de los canales por diferencias culturales de estructuras de 

lenguaje y abstracción (Lavados y Slachevski, 2012) en el caso de niños de culturas muy 

diferentes a la chilena y la peruanalxiii Esto resulta interesante sobre todo frente a orden 

ministerial de aplicar Decreto Exento 83 y Diseño Universal de Aprendizaje DUA. 
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(Palavecino, 2013) [Un buen clima de aula incide en un buen clima al interior del 

Centro. Estudiantes en un momento de recreo. Tal como lo señala el Director del Centro 

lo más importante es que son niños como cualquier niño de cualquier parte]. 
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La convivencia al interior del aula y en el centro basada en la tolerancia incentiva el 

amor por su pueblo y su país de los niños inmigrantes lo que incide en que los alumnos 

chileno quieran sus tradiciones y participen felices de fiestas tradicionales. 

 

 

(Palavecino, 2013) [Un estudiante chileno de último grado que se ha vestido de 

huaso para una actividad. Antes de la llegada de los niños inmigrantes los 

estudiantes chilenos no se sentían atraídos por vestimentas y elementos 

tradicionales. Este cambio es producto de la convivencia lo que ha sido visto 

positivo por los docentes como también por los padres quienes sienten que los 

inmigrantes han sido un aporte y han dejado atrás prejuicios y estereotipos 

generados por los medios de comunicación]. 
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 Estructura de la Familia 

 

Este factor resulta ser un hallazgo interesante en cuanto permite a la Escuela 

potenciar el aprendizaje de los niños a partir del apoyo de la familia.  

 

Si bien las familias inmigrantes peruanas son cerradas es decir, no se abren a la 

relación con sus vecinos, si se profundiza en ello se descubre que es una actitud que obedece 

al miedo de los padres a las influencias negativas del entorno donde viven como son la 

droga, la delincuencia y el abuso sexual infantil. 

 

Las familias inmigrantes peruanas se han establecido principalmente en el casco 

antiguo de la ciudad de Santiago. En el caso de esta investigación el asentamiento de las 

familias es en el sector de Independencia (entre Vivaceta e Independencia y Mapocho a 

calle Gamero específicamente) barrio con casonas antiguas de familias que se trasladaban 

a otros sectores de la capital, y que fueron dejando espacios para que en ellas vivieran 

muchas familias de inmigrantes provenientes de Perú, transformándose en conventillos en 

donde las condiciones son muy precarias e insalubres. 

 

También es necesario agregar que estas familias son muy humildes, provienen del 

Norte de Perú de zonas como Chimbote y Trujillo, tienen una gran cantidad de hijos, y su 

objetivo es mejorar sus condiciones de vida, buscando mejores expectativas en Chile. 
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El origen de estas familias da cuenta de que son personas que vienen de familias 

campesinas con formas de vida más simples alejadas de la lógica social de las capitales 

como Santiago y la tecnología (uso de teléfonos móviles y redes sociales) frente a lo cual 

los padres toman la decisión de cuidar a sus hijos de lo que señalan son malas influencias 

del entorno. 

 

Este hecho es tomado como una oportunidad por parte del Centro para fortalecer 

lazos con las familias e integrarlas a la comunidad de la Escuela, las familias no se integran 

en el entorno pero si en la Escuela porque en ella ven un medio para que sus hijos puedan 

desarrollarse profesionalmente. 

 

En esta relación con la Escuela que han construido recíprocamente padres, 

familiares y comunidad educativa han conocido el uso positivo de la tecnología de las redes 

sociales para potenciar a sus hijos generando grupos de padres y estudio a través de 

wasapplxiv 

 

Esta relación positiva genera un círculo virtuoso de cooperación entre estudiantes, 

apoderados y comunidad educativa que se potencia con el fin de que las familias 

inmigrantes puedan satisfacer sus expectativas de superación de la pobreza y generación de 

oportunidades en Chile. Cabe señalar que para las familias inmigrantes peruanas la 

educación es una vía válida para el cumplimiento de expectativas. 
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Esta valoración de la educación y el rol de la Escuela encuentra eco en la comunidad 

del centro que ve como una oportunidad para el fortalecimiento de su proyecto educativo 

el contar con las familias. 

 

En resumen, este factor también interesante de considerar en estudios futuros 

aplicados a otros grupos de inmigrantes que han arribado al país abriendo la escuela como 

una forma de encuentro multicultural que el entorno deprimido no ofrece como alternativa 

cultural de integración. 

 

Los factores descritos en el punto anterior actúan como facilitadores para la 

integración de los alumnos peruanos y sus familias al sistema escolar y se ven reforzados 

cuando la escuela implementa acciones explícitas para acoger a los alumnos inmigrantes. 

 

En este caso, para los alumnos es un elemento positivo que su cultura de origen sea 

valorada y respetada sobre todo porque es a través de un discurso que integra también 

aspectos relacionados con la simbología propia del estado (bandera, himno, fechas, batallas) 

y otros elementos folcklorizados (bailes, atuendos, comidas, música). 

 

Esta actitud del centro lo valida sobre todo ante la situación más común es que las 

familias peruanas se encuentren a su llegada con una serie de obstaculizadores para la 

integración y es en este contexto que el centro muestra una disposición diferente que los 

atrae. 
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Primero porque ha estructurado de planes de acogida para los alumnos inmigrantes 

y para facilitar dicho proceso incluye a las familias, la inclusión que hace el centro es tanto 

desde el punto de vista académico como social porque comprende que esa consistencia 

aporta a la convivencia y el aprendizaje de los niños. 

 

Los niños entonces no deben trabajar solos para nivelarse académicamente en 

matemática, hay una mirada desde la Escuela de que los contenidos curriculares en ambos 

sistemas varían y ello ha generado planes de apoyo para garantizar un proceso educativo 

adecuado de integración tanto hacia los alumnos chilenos como peruanos. 

 

Por su parte, los alumnos chilenos reaccionan ante los nuevos compañeros 

utilizando parámetros de valoración de personas desde lo que estos nuevos compañeros 

aportan, por ejemplo estos nuevos compañeros han viajado en avión, viajan fuera de Chile 

por lo menos una vez al año, hablan de manera fluida y tienen una cultura gastronómica 

que gusta a la comunidad chilena. 

 

Por consiguiente, no hay estereotipos ni prejuicios que hacen referencia a aspectos 

más tradicionales de la configuración de un discurso discriminador en el ámbito social 

chileno como son la pobreza y el color de piel. La existencia de estos estereotipos que son 

ejes de la discriminación en Chile no tiene lugar en la Escuela y no ponen en juego el 

espacio de interacción puesto que existe un marco regulador que no da cabida a la 

discriminación. 
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Dichos estereotipos y prejuicios no tienen cabida porque hay normas de convivencia 

claras acompañadas de una gestión enérgica que no acepta  comentarios negativos y cuando 

existen conflictos entre alumnos inmigrantes y chilenos éstos se atienden inmediatamente. 

 

Los docentes aportan desde un discurso consistente que aporta a la superación del 

fracaso escolar porque todos los niños son integrados desde una valoración de su cultura 

primero porque se les potencia como personas y segundo porque se les valora desde su 

cultura. 

 

Como los niños están integrados reaccionan ante los prejuicios y estereotipos 

existentes apelando inmediatamente a sus derechos pero también reconocen sus deberes. 

 

No buscan entonces mimetizarse con sus pares chilenos pero si han comenzado a 

combinar arbitrariamente elementos de ambas nacionalidades principalmente a través del 

lenguaje y los juegos. También han contribuido al respeto influyendo positivamente en la 

valoración de sus profesores y al Escuela. 
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En este contexto de inclusión descrito anteriormente, la metodología para la 

enseñanza de la matemática resulta crucial dado que se aplica en el establecimiento desde 

educación pre escolar hasta sexto básico el programa Concreto Pictórico Simbólico 

(COPISI). Ver detalle en Anexo Q de esta Tesis.  

 

Cabe señalar que esta metodología se implica en los docentes (tal como se observa 

en esta investigación) el manejo de conceptos teóricos y prácticos de manera comprensiva 

y crítica respecto de la metodología del enfoque COPISI. 

 

En la aplicación en el aula la profesora que tiene a cargo los estudiantes en cuarto 

año básico y el profesor que hace el reforzamiento paralelo a las clases gestiona clases más 

orientadas a las preguntas esenciales y al descubrimiento guiado, conforme a las 

orientaciones de una clase de matemática en la que los estudiantes desarrollen aprendizajes 

significativos: los niños preguntan, se entusiasman y no le temen a equivocarse. 

 

Se observa que la profesora aplica comprensivamente la metodología del enfoque 

COPISI en el diseño de estrategias metodológicas para sus clases. También se observa que 

ambos docentes hacen un uso continuo de recursos: visuales, concretos y tecnológicos en 

los que el colegio ha invertido.  

Objetivo Específico 2: Caracterizar las estrategias metodológicas que desarrollan los 

profesores en la asignatura de matemática en los niveles de enseñanza básica en el 

colegio George Washington, en situación vulnerable del sector norte y centro de la 

Región Metropolitana en Santiago de Chile. 
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Todo ello porque se privilegia la comprensión de la matemática antes de la 

obtención de mejores logros en el aprendizaje de sus estudiantes atendiendo la diversidad 

desde una visión basada en la equidad. 

 

También a través del PEI se busca semanalmente que los docentes incluidos los de 

matemática reflexionen de manera crítica acerca de su práctica y la de sus pares. Con el 

objeto de articular trabajo por ciclo favoreciendo una visión integradora, compartida y 

reflexiva sobre la práctica pedagógica (metacognición y reflexión en comunidad) siempre 

resguardando valores de inclusión y atendiendo a las necesidades de reforzamiento del buen 

clima en el aula. 

 

Los docentes están focalizados hacia el logro de la coherencia entre la mejora de su 

práctica pedagógica y los requerimientos curriculares del MINEDUC, aunque es posible 

señalar que también se observa como una oportunidad de mejora el desarrollo de un 

Curriculum inclusivo basado en el Diseño Universal de Aprendizaje DUA como una 

innovación. 

 

Entre los hallazgos más importantes se destaca la biografía en la configuración de 

la identidad profesional de estos docentes y una visión positiva de su desempeño 

centrándose en potenciarlo en lugar de fijarse en el error.  

  



335 
 

Respecto del Equipo Directivo que destaca por su capacidad de liderar a los 

docentes en pro de la mejora, por lo que su participación está orientada al trabajo de manera 

cooperativa en las capacitaciones y en las aportaciones como un docente más al constructo 

de conocimiento profesional que quieren desarrollar y las contribuciones en las reflexiones 

y análisis de su práctica. 

 

En el Colegio se ha avanzado en la mejora a través del fortalecimiento del PEI pero 

luego de esta investigación resulta necesario focalizar los esfuerzos hacia el Curriculum 

para transitar desde la mejora a la innovación. 

 

Lo anterior en el actual escenario de la matemática en Chile y acorde el nuevo 

desafío que implica pertenecer a la organización de países más desarrollados OCDE, la 

Unidad de Curriculum y Evaluación del Ministerio de Educación de Chile, desarrolla el año 

2012 nuevas Bases Curriculares y programas pedagógicos cuyo enfoque por competencias 

denominado COPISI, cambia el modo tradicional de enseñanza en función de contenidos a 

uno que busca desarrollar habilidades. Esta nueva visión curricular a la par de las naciones 

más desarrolladas, se amplía y el año 2016 entran en vigencia nuevos programas 

pedagógicos de la asignatura, desde séptimo a segundo año de enseñanza media, desde el 

mismo enfoque, que consideran la importancia de trabajar con la diversidad de estudiantes, 

utilizar material concreto y múltiples estrategias que permitan desde una base psicológica 

y psicopedagógica del aprendizaje comprender y aprender matemática formando sólidas 

bases para la consecución de estudios de la enseñanza básica a la media. 
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Por otra parte y dado que el docente acorde diversas investigaciones, es el principal 

factor que influye en el aprendizaje del estudiante (Felmer y Varas, 2008), actualizar 

conocimientos metodológicos y fortalecer el conocimiento de la matemática, para abordar 

competentemente el proceso de enseñanza y lograr mejoras en el aprendizaje es 

fundamental. 

 

Desde esta mirada, es necesario que los establecimientos educacionales fortalezcan 

las competencias del profesorado, para responder a los requerimientos de calidad  que solo 

son posibles si se atiende las necesidades  de aprendizaje, tomando en cuenta los desafíos 

de la inclusión y la diversidad, poniendo en práctica una pedagogía que se conecte con el 

diseño universal de aprendizaje (DUA), de manera concreta en el aula, para lograr 

desarrollar habilidades de pensamiento que favorezcan la construcción del conocimiento. 
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Fundamentación general de la propuesta 

 

Las Escuelas tienen el desafío de sostener procesos de cambio innovadores, por lo 

que sus equipos directivos y profesores requieren estar en constante conexión con su 

entorno y los requerimientos de una sociedad cada vez más compleja. 

 

Actualmente los procesos de cambio son complejos porque están basados en la 

convivencia de varios paradigmas lo que influye en los procesos educativos como son las 

Neurociencias y la Complejidad en el contexto de la Posmodernidad (Salazar, 2007) en 

Chile, junto con otros más específicos de acuerdo al avance científico, hoy más que nunca 

imponen el desafío a las escuelas estar conectadas con el aprendizaje continuo y continuado. 

En la actualidad la interpretación de la realidad no tiene una sola explicación y los conceptos 

deben construirse de manera polisémica. 

 

La educación no está ajena a esta realidad y la escuela debe plantearse como una 

organización que aprende (Santos Guerra, 2011). En el ámbito curricular nuevas teorías a 

la luz de la filosofía estructuralista, la neurobiología y la psicología cognitiva avanzan 

ganando terreno en sus planteamientos acerca de cómo enfocar la educación en el 

aprendizaje y la diversidad que ello implica. 

  

Objetivo Específico 3: Elaborar una propuesta que contenga los principales factores a 

considerar en la preparación de un diseño universal de aprendizaje para escuelas 

vulnerables a partir del caso de estudio. 
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En la búsqueda de esos saberes y su transposición al aula a través, de la práctica 

pedagógica surge el Diseño Universal de Aprendizaje DUA (Pastor, 2012) como una 

construcción curricular que permite transferir al aula todas estas experiencias de una manera 

práctica y enriquecedora para la comunidad educativa con el propósito de lograr la 

adaptación curricular a la realidad sociocultural y diversa de cada establecimiento. 

 

En este sentido, el Decreto 83 EXENTO establece criterios y orientaciones de 

adecuación curricular con la finalidad de facilitar la planificación de propuestas educativas 

de calidad, a través de instrumentos que apoyan la gestión docente y pedagógica, tales como 

el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA). Estos elementos, deben operar en forma 

coordinada, sistémica y sistemática para lograr la flexibilidad de las medidas curriculares 

para todos los estudiantes, considerando la autonomía de los establecimientos 

educacionales, promoviendo y valorando las diferencias desde la inclusión cultural, 

religiosa, social e individual de los estudiantes.  

 

En consecuencia para evitar una aplicación lineal de este cambio curricular la 

reflexión con los docentes se vuelve necesaria y antepone la necesidad de considerar la 

importancia de los contextos en la innovación para ir comprendiendo cómo se aprende a 

cambiar, a guiar el cambio capturando desde el propio entorno relaciones y actuaciones que 

el profesorado consensua para lograr propósitos compartidos y aceptados (Fullan 2007) 
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Justificación de una propuesta de apropiación curricular matemática  

 

La propuesta denominada apropiación curricular de matemática en contextos de 

integración está dirigido a todos los profesores del Colegio George Washington, equipo 

directivo y Director, quiénes han sumido el deber ético de actualizar sus conocimientos 

acorde requerimientos de la reforma curricular en curso (Reforma Educacional 2015). 

 

Ello porque se les presentan dos desafíos, por una parte, abordar el cambio curricular 

que subsume el curriculum en matemática, y por otra parte, atender a la diversidad actual 

que enfrenta el establecimiento frente al arribo de una ola de inmigrantes de diversas 

nacionalidades de países de la Región en un momento en que el MINEDUC exige la puesta 

en vigencia del Decreto EXENTO 83 que apunta a finalizar con la educación de excelencia 

apuntando a la inclusión desde la igualdad y no en la diferencia como habían sido 

capacitados los docentes en reformas anteriores. 

 

Frente a este desafío el equipo directivo ha asumido la responsabilidad de coordinar 

y monitorear la transferencia de  los aprendizajes al aula desde un modelo de enseñanza 

cuyo enfoque metodológico, concreto, pictórico simbólico, en adelante COPISI,  debe ser 

abordado  desde primero a sexto básico. 
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Frente a esta necesidad, el Director luego de una consulta a su Equipo Directivo y 

trabajo en conjunto con los docentes en acompañamiento con la investigadora ha decidido 

solicitar esta acción enmarcándola en el área de gestión pedagógica de la Escuela situándola 

dentro de las prácticas que deben desarrollar el Equipo Directivo y docente para asegurar 

la sustentabilidad del diseño, implementación y evaluación de la propuesta curricular del 

establecimiento, en coherencia con su Proyecto Educativo Institucional PEI en el marco 

regulatorio del Decreto EXENTO 83 y la aplicación del Diseño Universal de Aprendizaje. 

 X). 

La propuesta nace ante un interés del establecimiento y la capacitación solicitada 

que involucra el área señalada que a su vez está compuesta por tres dimensiones: gestión 

curricular, enseñanza y aprendizaje en el aula y apoyo al desarrollo de los estudiantes. 

 

La propuesta en cuanto al diseño curricular y su organización para ser transferida al 

aula surge de dos reuniones de trabajo con los docentes y el equipo directivo en las cuales 

tras la aplicación de técnicas reflexivas (juego de rol, discusión socializada, y análisis de 

imágenes) organizadas en sesiones de tres horas  han generado las condiciones psico-

emocionales para que los docentes reflexionen desde sus habilidades y talentos (con una 

postura positiva) para enfrentar el cambio en el ejercicio de la práctica pedagógica reflexiva 

con énfasis en la mejora curricular más que en la apropiación didáctica. Ya que lo que 

interesa es la mejora desde el ser docente a partir de una postura emica (Korthagen, 

Loughran y Russell, 2006)lxv.  
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En este sentido, cabe hacer presente que esta reflexión que da paso a generar las 

necesidades desde la mirada crítica de los docentes es resultado de un trabajo de 

acompañamiento que se centra en la mejora a partir de aspectos positivos de la evaluación 

y el acompañamiento docente a fin de que los profesores reconozcan qué hacen bien y qué 

deben mejorar para  implantar innovaciones de mediano y largo plazo. 

 

Características de los participantes  

 

Esta propuesta está dirigida, en primer lugar, a profesores de Educación General 

Básica del Colegio George Washington, estos maestros, en su mayoría, han sido formados 

en entidades de educación superior ya sea universidades de la zona y también institutos 

profesionales. Muchos provienen de familias de clase media y baja. 

 

Un trabajo de observación en el aula ha permitido constatar in situ que la práctica 

pedagógica constituye uno de los componentes clave en los procesos de formación que han 

tenido estos docentes, dado que se han formado en temas de inclusión en la Escuela sin una 

capacitación formal, sino que mediante la experiencia a la luz del liderazgo estratégico del 

Director (Fullan, 2007). Lo que significa que han aprendido de la imitación de sus pares 

y/o la réplica de experiencias de cómo fueron formados, lo que explica creencias 

anquilosadas en los estilos pedagógicos. Este diagnóstico se ha contrastado con los registros 

y notas de campo. 
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No obstante, ello aporta datos que han sido descritos y analizados en el Capítulo 

anterior para potenciar la oportunidad que significa la fuerte influencia del medio para 

generar estrategias que permitan derribar esas creencias, reflexionando desde sus 

habilidades y talentos para actualizar su práctica en el aula y tender a que todos los niños 

aprendan matemática. Esta idea se sustenta en la importancia que tiene el contexto como 

ente de socialización y de construcción de conocimiento profesional desde una perspectiva 

dialéctica.  

 

Se destaca entonces la biografía en la configuración de la identidad profesional de 

estos docentes y se interviene a partir de una visión positiva de su desempeño centrándose 

en potenciarlo en lugar de fijarse en el error.  

 

Respecto del Equipo Directivo que destaca por su capacidad de liderar a los 

docentes en pro de la mejora y la integración de los niños, por lo que su participación está 

orientada de manera cooperativa en las capacitaciones y en las aportaciones como un 

docente más al constructo de conocimiento profesional que quieren desarrollar y las 

contribuciones en las reflexiones y análisis de su práctica. 
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Modalidad de la propuesta 

 

Esta actividad ha sido planificada para ser ejecutada en su totalidad de manera 

presencial producto de la necesidad de trabajar desde las creencias, experiencias  y 

reflexiones de los docentes mediante técnicas presenciales para indagar en las percepciones 

y emociones que tienen lugar en el aula. 

 

 Todo ello con el objeto de plantear el cambio y la innovación a partir de la 

metacognición en este caso respecto a la apropiación de la matemática a partir de la 

valoración de las habilidades y talentos de los niños en lugar de centrarse en su 

nacionalidad. Ello porque queda demostrado que la inclusión a partir del PEI fortalece la 

autoestima de los niños y los predispone mejor al aprendizaje. 

 

El trabajo presencial resulta esencial para trabajar con los docentes a partir de la 

relación con el otro mediante el trabajo colaborativo de pares en un ambiente ético 

dispuesto para la reflexión. Cabe señalar que esta metodología de colaboración entre pares 

aporta en cuanto ayuda a los docentes a través del contacto directo con el otro en una 

situación de igualdad y empatía. 
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Por otra parte, se espera activar procesos de imitación y recursividad a partir de 

acciones que permitan escuchar a otros y comprender que los problemas en la práctica 

pedagógica y el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes no es un hecho aislado 

que ocurre a pocos docentes. Esto ayuda a centrar la discusión a partir del dialogo abierto 

y sincero estado el detalle de la propuesta en Anexos K como programa y Anexo L en 

cuanto a las estrategias. 

 

Objetivo general de la investigación 

 

Los resultados permiten señalar que se da cumplimiento al objetivo general de la 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

Dando respuesta al problema que da origen a esta investigación que apunta a: 

 

 

¿Cómo potenciar un curriculum universal que mejore la calidad de todos los estudiantes 

a partir de los factores que intervienen en los logros en matemáticas que obtienen los 

estudiantes inmigrantes peruanos del colegio George Washington? 

 

  

Describir los factores que inciden en el éxito en la asignatura de matemáticas en 

estudiantes inmigrantes a partir de un caso de estudio de alumnos de nacionalidad 

peruana, del colegio George Washington, en situación vulnerable del sector norte y 

centro de la Región Metropolitana en Santiago de Chile para la innovación a través de 

un Curriculum universal 
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Líneas de acción futura  

 

Dentro de las Líneas de Acción Futura resulta necesario revisar los siguientes 

puntos: 

 

 Formación Inicial de las Educadoras de Párvulos dado que estudios basados en 

neurociencias indican que el mayor potencial de aprendizaje está en los niños pequeños 

principalmente en lo referido a la estructuración del pensamiento lógico previo para la 

formación en matemática (Pérez, 2014). 

 

 Plantear la necesidad de alinear los esfuerzos del MINEDUC por la inclusión a través 

del Decreto EXENTO 83 y la incorporación del Diseño Universal de Aprendizaje DUA 

con investigaciones como esta. 

 

 Capacitar entrenando a los docentes en Diseño Universal de Aprendizaje DUA porque 

trabajar con temas de inclusión requiere un docente experto que haya sido potenciado 

en temas de liderazgo transformacional en el aula y habilidades para gestionar la clase 

desde la inclusión desaprendiendo modelos basados en la integración a partir de la 

diferencia. 
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 La secretaria Ministerial de Educación Región Metropolitana según (Decreto 2272/07), 

en su artículo 7°con el fin de regularizar la situación académica de los alumnos 

proveniente del extranjero. Sin embargo, algunas familias y según declaran algunos 

centros escolares, ignoran los mecanismos de acceso escolar; por lo tanto, en la 

práctica, no se cumple cabalmente el derecho a la educación, que por cierto es 

obligatoria hasta los 18 años. La residencia en determinadas comunas, hace que las 

niñas y niños acudan a determinados centros escolares, con lo cual se reproducen las 

lógicas de exclusión socio territorial que se viven en otros ámbitos de la sociedad 

chilena, y que afectan igualmente a las comunidades inmigrantes. 

 

Lo anterior debe considerar temas referidos a integración y migración en el 

curriculum principalmente para abordar reflexivamente el tema de cómo los alumnos 

inmigrantes en nuestro país sufren tres tipos de exclusión por una parte, el trauma 

emocional y el deterioro de su identidad; la precariedad laboral en que se instalan sus 

padres; y por último la situación de marginalidad de la zona de residencia a la que se ven 

empujadas (Martínez, Franco, Díaz y Pozo citados en Hevia, 2009) ¿Considerando además 

la disgregación de la familia, considerando que primero viaja uno de los padres y después 

se reagrupa con los demás integrantes, los abuelos que papel cumplen? ¿Buena pregunta 

porque ellos se quedan con los nietos? 
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 Intervenir el curriculum frente a la inserción de DUA incorporando enfoque de 

enseñanza cognitivo y basado en neurociencias que implica un modelo de transferencia 

totalmente distinto a uno basado en constructivismo. Al respecto cabe señalar que la 

propuesta para un Curriculum universal de la enseñanza de la matemática, va de la 

mano con la preparación o la capacitación de las educadora de los primeros años de 

estudios, según literaturas a temprana edad donde se produce mejor el aprendizaje 

(neurociencias). 

 

 La puesta en práctica de lo que ordena el Decreto EXENTO 83, implica una reflexión 

antes de su puesta en práctica. Es necesario estar consciente de la complejidad que 

implica trabajar para la inclusión considerando las diferencias individuales de los 

alumnos, sus capacidades, su ritmo de aprendizaje, sus condiciones socio-económicas, 

su entorno, su historia de vida. Los aspectos qué hay que considerar la familia, la 

educación de los padres, las condiciones sociales, la proyección de los padres, nivel 

educacional de los padres. 
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 También resulta interesante plantearse si la escuela está preparada para esta 

innovación, aunque esta no es una tesis que verse sobre Cambio Educativo ésta está 

implícita. Es por ello y en el marco de la actual reforma 2015 y la Ley 20.903 de 

Desarrollo Profesional Docente recién promulgada este año 2016 que cada  escuela 

debe pararse sobre la reflexión, colaboración innovación dado que no se puede cambiar 

por cambiar ni tampoco mejorar sin innovar (Fullan, 2007). En el caso del Colegio 

George Washington como cualquier entidad educativa chilena la mejora nació del 

liderazgo del Director que siendo visionario ante una situación puntual comienza a 

pensar cómo solucionarla, esa idea derivó en lo que es hoy este Colegio y dio paso a la 

necesidad de innovar tal como queda reflejado en estas palabras del mismo Director: 

 

(…) Nuestro establecimiento, en esa fecha afectado por la baja matricula (recordemos 

que es un sector antiguo que tenía muy poca población infantil) 

contaba con vacantes suficientes para recibirlos, siendo esto un gran desafío, ya que 

nuestro programas de estudios y especialmente nuestra actitud como comunidad 

escolar podrían ser un escollo para estos nuevos alumnos. 

(…)pero asumimos la obligación moral de atenderlos y respetarlos en iguales 

condiciones, no debería haber diferencias, debíamos estar convencidos que eran niños 

y ellos como tal no tienen nacionalidad, los derechos del niño son universales, por lo 

tanto tenían derecho a estudiar y aprender(…)frente a este último concepto, 

trabajamos todos, haciendo un trabajo especial con profesores, apoderados y 

especialmente los alumnos que debería recibir a sus nuevos compañeros entendiendo 

que llegaban en una situación de desventaja. 
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Este trabajamos todos da cuenta de cómo una mejora comienza a ser una innovación, 

dado que se ha institucionalizado siendo el desafío actual en el marco de las 

organizaciones que aprenden (Gairín, 2000) actualizar el PEI y adecuarlo a una 

realidad más diversa y por tanto más compleja incorporando la experiencia adquirida 

y las lecciones aprendidas. 

 

 A la luz de lo anterior aparecen elementos interesantes a considerar como la autonomía 

y liderazgo del equipo directivo, su PEI, el liderazgo estratégico  del Director (Fullan, 

2007), la profesionalización de los docentes y el nuevo marco legal. 

 

 Lo anterior sumado a las características internas de la escuela, la cultura, la tolerancia 

a las diferencias individuales (inclusión), el manual de convivencia escolar y los 

protocolos indispensables para mantener un buen clima (ambiente respetuoso, afectivo 

y afectuoso) en la organización y la clase. 

 

 Pero también la valoración de la acción docente en el aula y la convicción por 

materializar el PEI dado que, sin un liderazgo efectivo del Director, los docentes si no 

se hubieran sentido parte de esta idea no habrían gestionado la inclusión en el aula no 

por falta de voluntad sino que bastaría la falta de conciencia y comprensión de que 

estaban en presencia de una mejora necesaria. Al respecto la apropiación de los 

docentes es fundamental para que el cambio llegue al aula (Fullan, 2007). 
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En síntesis son muchos los desafíos que surgen hoy para la Escuela en sociedades 

como la chilena que han pasado a complejizarse aceleradamente en la segunda mitad de los 

2000 pero el primero y más importante es tomar conciencia de que los efectos de esta 

complejidad llegaran primero a la Escuela y será ella la que tendrá que estar preparada ante 

lo cual no podrá improvisar. 

 

Lo anterior puede tornarse en un caldo de cultivo para el resentimiento, y que puede 

explotar en las segundas y terceras generaciones de inmigrantes, o puede derivar en una 

acentuación de la segregación de los inmigrantes. Por ende, es tan importante prevenir tales 

comportamientos, a través de políticas educativas y también de acceso a servicios básicos. 
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A continuación, se presenta un glosario con los conceptos sobre los cuales se ha 

construido esta investigación. Si esta tesis es específica del ámbito de la educación resulta 

importante tomar postura teórica acerca de qué es un inmigrante, qué entendemos por 

cultura, qué quiere decir integración y en qué consiste la exclusión social y la integración 

en Chile.  

 

Estas son cuestiones que hay que plantearse abordar la investigación en educación 

referida a educación e inmigrantes sobre todo si se busca proponer la reflexión sobre cada 

uno de estos conceptos a fin de subrayar la importancia de la reflexión de parte de los 

docentes y equipos directivos, principalmente, y la sociedad chilena en general, ante 

cualquier tipo de intervención práctica relacionada con este tema. 

 

 

Asimilación Cuando se rechazan los rasgos de la cultura de origen y se tiende a 

imitar, a valorar muy positivamente, los rasgos que definen la cultura 

de la sociedad receptora (Palma, 2009). 

  

Discriminación Este concepto se encuentra normado en la legislación chilena en la 

Ley 20.609lxvi que señala que se entiende por discriminación 

arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que carezca de 

justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o 

particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el 

ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la 

Constitución Política de la República o en los tratados 

internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que 

se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos 

tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación 

socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la 

religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones 

gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la 

GLOSARIO   
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identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia 

personal y la enfermedad o discapacidad. Las categorías a que se 

refiere el inciso anterior no podrán invocarse, en ningún caso, para 

justificar, validar o exculpar situaciones o conductas contrarias a las 

leyes o al orden público. 

 

  

Diversidad 

Cultural  

Para comprender qué significa pertenecer a otra cultura es necesario 

pensar sobre el concepto de cultura de manera que permita la 

comprensión del otro es decir, qué significa pertenecer a otra 

cultura para lo que se propone en esta tesis abordar el tema desde el 

reconocimiento y la valoración de los estudiantes como portadores 

de cultura, un reconocimiento desde dentro de quien observa. Y otro 

desde fuera: cómo percibimos habitualmente que alguien pertenece 

a otra cultura y que proviene desde fuera de la cultura de quien 

observa la situación (Palma, 2009). 

  

Emigración Está representada por la población que abandona una región o país y 

se residencia en otra; representa salida de población (OIM, 2015). 

  

Exclusión Social  La exclusión social tiene múltiples facetas, desborda el ámbito 

laboral para introducirse en otros muchos de relevancia social tales 

como vivienda, educación, salud, acceso a servicios, entre otros. 

Pero el núcleo duro de la exclusión es la no participación en el 

conjunto de la sociedad y tiene como consecuencia directa la 

inclusión en la categoría de no ciudadanos. Los inmigrantes 

constituyen uno de los grupos con mayor riesgo de padecerla 

(Molero, Navas y Morales, 2001). 

  

Extranjero Extranjero es un término jurídico. Son extranjeros los que carecen 

de nacionalidad Chilena según la legislación vigente.  

  

Integración Entenderla como encuentro de culturas y de comunidades como 

proyectos de individuos Touraine (1997) permite abordar el 

concepto desde un enfoque psicosocial (sensible a nuestra identidad 

psicosocial) lo que la lleva al plano de respuesta adaptativa que se 

da en el encuentro entre una cultura mayoritaria y otra minoritaria. 

Es cuando hay identificación con la cultura de origen e interés y 

valoración hacia los nuevos grupos de la sociedad receptora. 

 

Modo de Pensar 

Sustancialista  

Es el sentido común-en el racismo- que lleva a tratar las actividades 

y las preferencias propias de ciertos grupos de una cierta sociedad, 

en un cierto momento, como propiedades sustanciales inscritas de 

una vez por todas en una suerte de esencia, conduce a los mismos 

errores en la comparación no sólo entre sociedades diferentes, sino 

entre periodos sucesivos de una misma sociedad (Bourdieu, 2002). 

  

Inclusión La inclusión busca que la escuela, en conjunto con la familia y la 

comunidad, influya de manera positiva en la adaptación del niño en 
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la sociedad, puesto que el tipo de relaciones que se establezcan en 

estos entornos inmediatos influirá en sus futuras relaciones sociales. 

  

Inmigración Movimiento de población que consiste en la llegada de personas a 

un país o región diferente de su lugar de origen para establecerse en 

él. 

  

Inmigrante  El inmigrante es un sujeto construido socialmente y fragmentado 

institucionalmente; de él se ocupa la ley de extranjería, pero también 

Asuntos Sociales y Trabajo como sujeto menesteroso, y las políticas 

culturales e interculturales por tratarse de un portador de nuevas  

culturas. Lo que en principio parece ser una sola categoría de sujeto 

demuestra estar en la práctica englobando múltiples categorías; y, a 

su vez, recibiendo un tratamiento desigual y contradictorio. Se habla 

de inmigrante y extranjero como palabras sinónimas cuando sin 

embargo tienen distinto significado (Ruiz de Lobera en Hevia, 

2009). 

  

  

Marginación Cuando no se mantienen lazos con los grupos de pertenencia y 

tampoco con los nuevos grupos del país receptor (Palma, 2009). 

  

 

Migración Es el traslado o desplazamiento de la población de una región a otra 

o de un país a otro, con el consiguiente cambio de residencia; dicho 

movimiento constituye un fenómeno geográfico de relevante 

importancia en el mundo. Los migrantes son llamados inmigrantes 

por los ciudadanos residentes del país o región que los acoge, y 

emigrantes por los naturales del país que se abandona; todo migrante 

es inmigrante y emigrante a la vez. (OIM, 2015). 

 

Según el lugar del destino, la migración puede ser interna, cuando se 

realiza dentro de un mismo país; por ejemplo, del campo a la ciudad 

(éxodo rural); y externa, cuando se da de un país a otro. Tanto en el 

caso de las migraciones internas como las externas nos encontramos 

con los aspectos de: inmigración y emigración. 

  

Migrar  La noción de migrar (inmigrar, emigrar) alude a un cambio de 

residencia: es un concepto demográfico y no refiere a otras 

consideraciones políticas, económicas o jurídicas (Ruiz de Lobera 

s/f) 

  

Multiculturalismo Según Touraine (1997), de que la sociedad se base en un principio 

universalista que permita la comunicación entre individuos social y 

culturalmente diferentes. Este principio debe ser el respeto a la 

libertad de cada uno. Por lo tanto, no sólo se puede afirmar que la 

diferencia y la igualdad no son contradictorias, sino que son 

inseparables una de la otra: una sociedad sin diferencias reconocidas 

http://conceptodefinicion.de/pais/
http://conceptodefinicion.de/campo/
http://conceptodefinicion.de/ciudad/
http://conceptodefinicion.de/rural/
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sería una dictadura que impondría la homogeneidad a sus miembros. 

Ante este principio surgen tres concepciones del multiculturalismo: 

 

 

Multiculturalismo como encuentro de culturas. Esta concepción 

habla de la existencia de conjuntos culturales fuertemente 

constituidos pero no totalmente ajenos los unos respecto a los otros. 

En el ámbito político, el reconocimiento de la diversidad de las 

culturas lleva a la protección de las culturas minoritarias. En las 

sociedades complejas, que no están sometidas a un poder 

comunitarista y homogeneizador, la situación se caracteriza por la 

aplicación del principio de laicidad, que constituye el nivel más débil 

del reconocimiento de la diversidad cultural ya que tolera la 

diversidad con la esperanza de una asimilación progresiva. Además, 

en estas sociedades, como por ejemplo en Francia, la comunicación 

intercultural se complica por la dimensión jerárquica y la situación 

económica y social desigual que existe entre las personas 

inmigrantes y las autóctonas. 

 

Multiculturalismo como búsqueda del parentesco entre las 

distintas experiencias culturales. Intenta establecer la 

comunicación no entre conjuntos constituidos sino entre conductas 

colectivas que se esfuerzan todas por resolver los mismos problemas 

fundamentales: ¿cómo compaginar el orden y el cambio, la 

socialización y el individuo? Por ejemplo, tanto en el universo 

llamado cristiano como en el mundo musulmán, existen jóvenes que 

se encuentran divididos entre su deseo de independencia y de 

consumo, y su referencia a la familia y a las normas que ésta 

transmite. La crítica que se puede hacer a esta concepción es que se 

limita a las relaciones entre cultura y entorno sin entrar en la 

construcción cultural. 

 

 

 

Multiculturalismo como búsqueda de comunicación entre 

conjuntos 

culturales que estuvieron separados hace mucho tiempo y 

clasificados según una lógica de dominación (en un contexto 

colonial). Se trata de un multiculturalismo entendido como parte de 

un proyecto más amplio de reorganización y reconciliación del 

mundo. En definitiva pretende conseguir que los diferentes 

individuos y culturas se comuniquen entre ellos y amplíen su 

experiencia con el contacto con el otro. El movimiento de las 

mujeres es un buen ejemplo de la comunicación que debería 

instaurarse en una sociedad plural, porque este movimiento ha 

conseguido la igualdad de oportunidades profesionales entre 

hombres y mujeres y al mismo tiempo la especificidad de cada uno. 
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Nacionalidad   

Nuevo Racismo  La argumentación racista ya no se funda en la jerarquía sino en la 

diferencia ya no son los atributos naturales atribuidos al grupo 

racizado sino la cultura, su lengua, su religión, sus tradiciones y 

costumbres. El nuevo racismo insiste en la amenaza que la diferencia 

de ciertos grupos impondrá a la identidad del grupo dominante 

(Wieviorka, 2009). 

  

Racismo 

Científico  

Surge del racismo clásico para el cual la raza se asocia a atributos 

biológicos y naturales y atributos culturales (Wievieorka, 2009). 

  

Racismo 

Universalista  

Concepto que se utiliza para integrar en la modernidad a los pueblos 

y personas disolviéndolos mediante una asimilación, asegurando a 

cada persona un tratamiento individual igualitario (Wievieorka, 

2009). 

  

Segregación  Según Wieviorka (2009) este término es ambiguo ya que designa 

tanto al proceso como a su resultado. Además se aplica a realidades 

diversas: étnicas, raciales o sociales. La segregación racial que sufre 

un grupo mantenido a distancia, localizado en espacios propios que 

le son reservados, enclaves, guetos. Territorios de uno o de otro tipo. 

Separados pero iguales da cuenta de una forma racista utilizada.  

  

Separación  Cuando se mantiene una fuerte identificación con los grupos de 

pertenencia de la sociedad de origen y se rechaza el contacto con 

nuevos grupos. 

  

Tolerancia La palabra Tolerancia proviene del latín <<tollere>>, que quiere 

decir soportar, sufrir. Se soporta lo que no se comparte; es decir, lo 

diferente. 

En la actualidad, la tolerancia presenta una triple aceptación: en el 

ámbito médico, indica la capacidad de habituación de una droga o 

un medicamento y la resistencia a sufrir sus efectos; en mecánica, es 

el error o la inexactitud, por exceso o por defecto, que se permite en 

las dimensiones de una pieza respecto a las medidas indicadas; y en 

lo social, es la actitud de quien respeta las convicciones políticas, 

religiosas o artísticas de los demás y permite su ejercicio. 

Para esta tesis la tolerancia es valorar y respetar las diferencias 

individuales; es tener en cuenta las opiniones y actividades que 

realizan las demás personas, generando una actitud de igualdad a 

ellos Touraine (1997). 

 

 

http://conceptodefinicion.de/droga/
http://conceptodefinicion.de/error/
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ANEXO A 

INSTRUMENTO DOCENTES 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

El éxito escolar en matemáticas de los 

Estudiantes peruanos inmigrantes. 

Estudios de casos en un contexto vulnerable. 
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ANEXO B 

 

CUESTIONARIO PADRES Y APODERADOS  

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

El éxito escolar en matemáticas de los 

Estudiantes peruanos inmigrantes. 

Estudios de casos en un contexto vulnerable. 
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ANEXO C 

 

CUESTIONARIO ESTUDIANTES 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

El éxito escolar en matemáticas de los 

Estudiantes peruanos inmigrantes. 

Estudios de casos en un contexto vulnerable. 
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ANEXO D 

 

PAUTA DE OBSERVACIÓN DE CLASES 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

El éxito escolar en matemáticas de los 

Estudiantes peruanos inmigrantes. 

Estudios de casos en un contexto vulnerable. 
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ANEXO E 

PAUTA DE OBSERVACIÓN DEL DOCENTE 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

El éxito escolar en matemáticas de los 

Estudiantes peruanos inmigrantes. 

Estudios de casos en un contexto vulnerable. 
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ANEXO F 

REGISTRO RESPUESTAS ABIERTAS INSTRUMENTO DOCENTES 

PRESENTACIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS 

El éxito escolar en matemáticas de los 

Estudiantes peruanos inmigrantes. 

Estudios de casos en un contexto vulnerable. 

 

Responda las siguientes preguntas abiertas. 

 

18.- Describa metodologías que utiliza en clases de matemáticas en base a los 

contenidos del Curriculum. 

 

Profesor 1. Utiliza una metodología teórico-práctica en donde hago una breve 

introducción al tema o resumen para luego comenzar con los contenidos, finalizando 

con ejercicios prácticos sobre el tema 

 

Profesor 2.     

1. 1.Disciplina – Orden – Respeto 

2. Ejemplificador – problemas y contenidos resueltos con estudio de solución 

3. Participación activa grupal e individual 

4. Método de ensayo – cerrar a través de la corrección de guías, prueba 

(retroalimentación) 

5. Refuerzo de contenidos débiles. 

 

Profesor 3. 

1. Disciplina – clase dinámica 

Ejemplos relacionados con la vida diaria problemas  

2. Participación activa  

3. Enseñan al alumno a razonar de manera abstracta para entender la forma en la 

que resuelven los problemas. 

4. Refuerzo de contenidos con guías ha desarrollar en clases  
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19.- Señale su opinión frente al rendimiento de los/las estudiantes en la asignatura de 

matemáticas. 

Profesor 1. El rendimiento medio debido al interés de los estudiantes hacia la 

asignatura  

 

Profesor 2. Debería ser mejor, ya que los alumnos deben aprender a trabajar el 

pensamiento lógico y la resolución de problemas  

 

Profesor 3. El rendimiento bueno porque hay interés a la asignatura de matemáticas  

 

 

20.-  Refiérase a sus expectativas de docente con respecto a los resultados académicos de 

los/las alumnos/as. 

Profesor1. Mis expectativas son que los estudiantes aprueben la asignatura con las 

nociones básicas requeridas para el año ya que el desinterés impide mayor profundidad 

de los contenidos. 

 

Profesor 2. Con SIMCEo sin SIMCEme he preocupado que mis alumnos egresen de 

nuestro colegio y lleguen a buenos colegios para luego para luego estudios superiores 

(universidad) y sean las mejores personas y profesionales exitosos. 

 

Profesor3. Que los alumnos adquieran las competencias básicas de matemáticas para 

futuro proyectarse a universidad o estudio superiores y sean mejores personas y 

profesionales exitosos 

 

21.- ¿Cree usted que el colegio es el mejor medio para insertarse de mejor manera a la 

sociedad chilena? ¿Por qué? 

 

Profesor 1. Si, va a depender de la realidad y el entorno social del estudiante ya que 

solo el 50% de su educación depende exclusivamente del colegio y el resto de su 

entorno directo. 

 

Profesor 2. Claro que sí, porque en el colegio vive día a día la diversidad escolar y con 

sus pares aprende a socializarse y conoce nuestro país 

. 

Profesor 3. La educación es una actividad inherente al desarrollo del ser humano que 

le permite desplegar sus potencialidades, cultivar sus capacidades, formar y hacer uso 

moral de su libre albedrío, soñar y ejecutar proyectos personales de vida y, así, ampliar 

sus opciones para transformar su entorno, 
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22.-  Refiérase a la forma de enseñar de los profesores de matemáticas y cómo se ve 

reflejada en el aula el interés por desarrollar el aprendizaje de todos los estudiantes. 

Profesor 1. La Matemática es estructurada por lo tanto son pocas las variaciones que 

puede haber dentro del método de enseñanza, esto también va a depender de las 

herramientas tecnológicas con que cuenta el colegio (Tics). 

 

Profesor 2. Todos los profesores enseñamos distinto, algunos con p sin mayor 

motivación. Yo personalmente creo en los alumnos y creo que podemos mejorar y 

cambiar para bien, con afecto y dedicación  

 

Profesor 3. La figura del profesor como un líder positivo es la manera que los alumnos 

se interesan en la asignatura, el método educativo claro considerando el ritmo de 

aprendizaje de los alumnos. 

 

23.  Nombre (a lo menos 5) y explique los factores (a lo menos 5) que usted piensa que 

promueven el buen rendimiento académico de los alumnos en la asignatura de 

matemática   

Profesor 1.  

1. Clases atractivas, porque una clase dinámica puede mantener una mayor 

atención de los estudiantes. 

2. Uso de herramientas tecnológicas, por que saca a los alumnos del esquema 

tradicional de las clases 

3. Trabajos prácticos, por que enseña al estudiante a aplicar lo aprendido. 

4. Ensayo y error, porque ayuda a manejar la frustración en los estudiantes. 

5. Salidas pedagógicas, porque permiten mostrar la realidad en la que se vive 

después del colegio. 

 

Profesor 2.  

1. Disciplina: sala ordenada y disciplinada  

2. Afecto: ser capaz de llegar y sensibilizar a los alumnos 

3. Dominio de contenidos: enseñar con claridad y con muchos ejemplos 

4. Asociar los contenidos a vivencias propias  

5. Lograr que los alumnos sean protagonistas de su aprendizaje: crean las 

preguntas – crean los problemas – inferir el objetivo de la clase 

6. En los primeros cursos hasta cuarto básico el alumno debe manejar las 4 

operaciones básicas. 

7. Aprenderse las tablas de multiplicar en tercero básico 

8. Usar material concreto COPISI (Concreto – Pictórico – Simbólico) 

 

Profesor 3.  

       1. La visión del aprendizaje como los alumnos aprenden mejor 
        2.  Como diseñar y organizar los procesos de enseñanza aprendizaje 

       3.  La secuencia de los contenidos  

       4.  Las actividades que deben realizarse y su ordenación en el tiempo 

       5. Trabajo grupal o individual  
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ANEXO G 

REGISTRO RESPUESTAS CUESTIONARIO PADRES Y APODERADOS 
PRESENTACIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS 

El éxito escolar en matemáticas de los 

Estudiantes peruanos inmigrantes. 

Estudios de casos en un contexto vulnerable. 

 

Cuestionario Padres y Apoderados  

PREGUNTAS ABIERTAS 

1.- ¿Cómo es el rendimiento de su hijo (a) en la asignatura de matemáticas? Explique su 

respuesta. 

1.Bien. teniendo una buena base desde los años Kínder y por las habilidades de cada 

niño 

 

2.Si muy bueno 

 

3. bueno 

 

4. Buena a mi hijo le gusta esta materia a un que cada vez son más difíciles de 

aprender algunos ejercicios 

 

5. es Buena, pero podría ser mejor si se propusiera a estudiar 

 

6. Es muy bueno a el le gustan las matemáticas las entiende y resuelve sus ejercicios 

sin problemas y si necesita ayuda se la doy yo la madre, yo le ayudo 

 

7. Tiene buen rendimiento y en toda ocasión ocupa el primer puesto 

 

8. Las matemáticas le gusta mucho y su promedio es muy bueno 

 

9. Muy bien, porque le revisan diariamente los cuadernos y sus notas me doy cuenta 

que las ha superado 

 

10. Es bueno el rendimiento porque practica y participa en clases, también avece lo 

incentivo a preguntar a personas o amistades que tengan más conocimiento para 

apoyarla, pero lo bueno es que a ella le gusta la asignatura 

 

11. Regular, porque se distrae muy rápido pero muy buena en los cálculos  

 

12. Ella igual no es tan buena ni mala en la asignatura, igual le estamos enseñándole 

y practicando los ejercicios, pero le falta asimilar la teoría 

  

13. Bueno creo que capta súper bien la materia en clases sin casi tener que practicar 

en casa  

14. Regular en mi opinión es falta de ejemplo y ejercicios  
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15. Se esfuerza mucho si no le sale bien lo vuelve hacer de nuevo hasta obtener la 

respuesta correcta  

 

16. Su rendimiento en matemáticas es muy bueno 

 

2.- ¿Cuáles son las expectativas de usted(es) como madres/padre(s) con respecto a los 

resultados académicos de su hijo (a)? 

1. que cada semestre o año mejore más 

 

2. que sea un profesional 

 

3. Positivas 

 

4. sus resultados son buenos por lo tanto tengo muy buenas expectativas con mi hija 

 

5. En este momento me gustaría que le fuera mejor ya que se queda con lo aprendido 

en la clase y no estudia en la casa como debe ser 

 

6. Que mi hijo termine la universidad con sus estudios, que pueda lograr un buen 

rendimiento 

 

7. Mi expectativa es seguir apoyándolo en sus cursos académicos 

8. me siento feliz por su resultado en el colegio 

 

9. que sea un profesional respetuoso, humilde el puede llegar muy lejos en lo que el 

se proponga 

 

10. Mis expectativas son que ella estudie mucho y logre sus metas y que sea 

profesional y que con los resultados que está obteniendo ojalá llegue muy lejos 

   

11. Que aprenda lo que más pueda ya que yo como madre quiero lo mejor… ya que 

es una de mis hijos que más amo 

 

12. Es un alumno medio se preocupa en las tareas y necesitamos igual más 

reforzamiento en matemáticas  

 

13. mi expectativa son altas porque creo que mi hijo tiene las capacidades para unos 

buenos resultados académicos 

  

14. Porque al momento sus resultados son buenos, pero no al nivel que debiera estar  

 

15. Nuestra expectativa es que se esfuerce que sea buena alumno y que siga teniendo 

buenos resultados en sus notas  

 

16. Nuestras expectativas que sea un profesional universitario yuna persona de bien 
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3.- ¿Piensa Usted que el colegio es el mejor medio para insertarse de mejor manera a la 

sociedad chilena? ¿Por qué? 

1. en cierta forma: porque en el colegio te pueden enseñar aritmética geometría o 

inglés. Los padres educan en comportase, en hablar, en masticar 

 

2. Sí por que aprender a ser responsables, un estudiante responsable puede llegar 

muy lejos 

 

3.Si por que aceptan e integran a los inmigrantes 

 

4. Sí ya que gracias a la educación recibida ellos pueden desenvolverse mejor en la 

sociedad 

 

5. sí por que podrá compartir con más estudiantes para lograr una meta que ella se 

trazara y cumplirla si lo decidiera así y aprender de la cultura chilena ya que nació 

aquí 

 

6. Si, por que es la base de los estudios, de su enseñanza para la sociedad chilena 

enseñándole lo que necesita aprender de chile 

 

7. Si el colegio es el mejor medio para entrenarlos y en el futuro para ser sabios 

 

8. Sí el colegio es el mejor medio para insertarse en la sociedad chilena  

 

9. Sí, porque ahí aprende los valores de bien y hace amistades que el adquiere, ya sea 

en el salón o colegio y así después poder insertarse a la sociedad 

 

10. Sí es muy importante porque ayuda en conocimiento, pero también en casa 

ayudamos porque le enseñamos los valores como los respeto a las personas creo que 

en el hogar y en el colegio aporta mucho 

 

11. le da valores educación y el futuro para el y orgullo para la madre 

 

12. Sí, porque en el colegio siempre a enseñado bien en todo el año, tengo un hijo 

que estudio en el George Washington fie uno de los mejores alumnos en el curso 

sobre todo en matemáticas, alumno destacado y eso vale arto para la sociedad 

chilena  

 

13. Sí 

 

14. Sí, porque la relacion y la comunicación que lleva con sus compañeros  

 

15. Sí porque ayuda mucho a los niños a que sean mejor persona y que cumplan sus 

metas para la sociedad chilena y como para ellos  
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 16. En Chile los resultados del SIMCEhacen una buena escuela , lo que motiva a los 

profesores y los alumnos a seguir estudiando para integrarse de mejor manera a la 

sociedad Chilena  

 

4.- ¿Quién ayuda a su hijo/a a desarrollar sus tareas? ¿Qué contenidos considera Usted que 

son difíciles de entender? 

1. Los padres: todo lo que es geometría porque quizás estamos desactualizados por 

los años transcurridos 

 

2. No el estudia solo, este año un poco Historia le a costado un poco más, pero el es 

un buen alumno 

 

3. Ella sola o su hermana  

 

4. La ayudamos los dos mamá y papá el contenido más difícil de entender es 

geometría 

 

5. Muchas veces le ayudo yo (mamá) ya que conversamos algunos temas que 

entiendo y lo más difícil es matemáticas ya que yo hace muchos años que deje el 

colegio y ahora esta más avanzado. 

 

6. bueno la verdad es que el solo las hace y si tiene alguna complicación o no 

entendió le ayudo yo su madre tiene dificultad en inglés y es difícil de estudiar es un 

curso que tiene ingles desde pequeño y yo no puedo ayudar 

 

7. Yo le mando a un profesor para que lo preparé  

 

8. Su mamá se preocupa mucho de las tareas de mis hijos el contenido mas difícil es 

ciencias naturales 

 

9. A veces su papá y no ha habido cosas difíciles casi nunca porque lo averiguamos 

ya sea con el profesor 

 

10.Ayudamos todos en casa y también personas ajenas con conocimientos en los 

temas y profesoras, yo creo que los libros (cuentos) a veces tienen demasiado 

contenidos  

 

11. Su hermana le ayuda ya que yo trabajo y que le cuesta más artes plásticas y 

ciencias naturales 

 

12. Que le enseña el papá y el hermano. El curso de historia no entiende un poco 

 

13. Generalmente practica solo y a veces si necesita ayuda con ella le ayuda  

 

14. Su papá – matemáticas – Historia 

 

15. La mamá, pero ella es más independiente porque nunca requiere de ayuda 

difíciles en las matemáticas no entendemos por los números potencias 
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16. La mama ayuda en las tareas de el hijo porque ella tiene mayor conocimiento de 

las materias. La asignatura que más le cuesta es historia. 

 

 

5.- ¿Piensa Usted que la  forma de  enseñar de  los profesores de matemáticas, favorece el 

aprendizaje de sus hijos? Puede indicar ¿Por qué? 

1. Sí porque están preparados para ese trabajo. 

 

2. Una matemática, dice mi hijo que no le da mucho plazo para copiar por eso le 

cuesta más para aprender 

 

3. Si por que la profesora se preocupa que los alumnos realicen sus trabajos 

 

4. Si es buena ya que si no se comprende alguna cosa la ayudan a entender 

 

5. A veces creo que las explicaciones en la clase debieran ser más extensa ya que 

llega con dudas a casa y me pregunta y tratamos de desarrollar los problemas y a mí 

se me hace difícil 

 

6. Si por que los profesores de matemáticas se expresan bien y explican muy bien de 

manera que lo enseñado por ellos los alumnos lo practican en su casa. Las tareas son 

la base los ejercicios y los métodos de enseñanza son muy buenos, exigen 

responsabilidad 

 

7. Sí porque ellos le explican la materia y les preparar en ejercicios difíciles, no están 

desorientados 

 

8. Muy bueno el curso de matemáticas 

  

9. Sí, porque tiene paciencia para enseñar y eso favorece mucho al alumno 

 

10. Sí favorece y en mucho porque mi hija entiende y aprende rápido 

 

11. claro que le favorece ya que les enseña a reconocer números y a desenvolverse 

en la vida 

 

12. Sí ayudara siempre en el aprendizaje del pupilo porque en el colegio hay buenos 

profesores de estas materias y siempre están punteando en el SIMCEy eso fortalece 

al alumno  

 

13. Sí, porque esa materia más ella les entiende 

  

14. No mucho porque le falta ejemplo y ejercicios 

 

15. Si le favorece a mi hija porque están pendientes que ella aprenda. 
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16. Si, ayuda porque los profesores motivan a los alumnos para que aprendan bien , 

atienden a las dudas de los alumnos  

 

6.- ¿Considera usted que su hijo o hija ha sufrido discriminación de algún tipo en el 

establecimiento? Explique 

1. No 

 

2. A costado superarlo porque sus compañeros se burlan 

 

3. No 

 

4. No, por todo lo contrario ya que desde que llego al colegio a sido muy bien acogida 

por los profesores. 

 

5. No ninguna ya que le enseñe a valerse por i sola y a defenderse y hacer oídos sordos 

ante ignorancia ajena, pero si e sentido favoritismo hacia otros niños ayudándoles y 

pasándoles material. 

 

6. Porque los profesores no lo permiten ni el director ni los auxiliares, les enseñan para 

eso que se adapten todos a estudiar y no a discriminar 

 

7. La mía no ha sufrido ninguna discriminación porque yo le enseño a que sea muy 

agradable y respetuosa  

 

8. No 

 

9. No, ya que le hemos apoyado en sus estudios y nos mantenemos cerca de el, tratando 

de ver si le sucede algo 

 

10. No, no lo permite el colegio  

 

11. No, ya que el establecimiento enseña valores y respeto 

 

12. No nunca gracias a Dios 

 

13. no nunca 

 

14. No 

 

15. No el colegio no le permite la discriminación todos son iguales  

 

 16. El colegio no permite que haya discriminación, mi hijo se siente contento en el 

salón   
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ANEXO H 

RELATO EXPERIENCIA DIRECTORlxvii  

PRESENTACIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS  

El éxito escolar en matemáticas de los 

Estudiantes peruanos inmigrantes. 

Estudios de casos en un contexto vulnerable. 

 

Registro Entrevista Semi Estructura Director Colegio  

 

Hábleme de  

¿Cómo desarrolla la inclusión en su Colegio? 

¿Este proceso fue planificado o surge de una necesidad?  

 

¿COMO DESARROLLA LA INCLUSION EN SU COLEGIO? 
¿ESTE PROCESO ESTA PLANIFICADO O SURGE DE UNA NECESIDAD? 

 
RESPONDIDO POR DIRECTOR RAUL ERAZO CIFUENTES 

COLEGIO GEORGE WASHINGTON 
¿CÓMO DESARROLLA LA INCLUSIÓN EN SU COLEGIO? 

¿ESTE PROCESO FUE PLANIFICADO O SURGE DE UNA NECESIDAD? 
PARA RESPONDE AMBAS INTERROGANTES ES NECESARIO REMONTARSE A LOS AÑO 
NOVENTA, EN DONDE EL SECTOR DE INDEPENDENCIA (ENTRE VIVACETA E 
INDENPENDENCIA Y MAPOCHO A CALLE GAMERO) CON CASONAS ANTIGUAS Y 
FAMILIAS QUE SE TRASLADABAN A OTROS SECTORES DE LA CAPITAL, FUERON 
DEJANDO ESPACIOS PARA QUE EN ELLAS VIVIERAN MUCHAS FAMILIAS DE 
EMIGRANTES PROVENIENTES DEL PERU, TRANSFORMANDOSE EN CONVENTILLOS EN 
DONDE LAS CONDICIONES SON MUY PRECARIAS E INSALUBRES. 
TAMBIEN DEBEMOS AGREGAR QUE ESTAS FAMILIAS SON MUY HUMILDES, PROVENIAN 
DEL NORTE DEL PERU (CHIMBOTE, TRUJILLO, ETC) TENIAN UNA GRAN CANTIDAD DE 
HIJOS, Y SU OBJETIVO ES MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA, BUSCANDO MEJORES 
EXPECTATIVAS EN CHILE. 
LA MAYORIA DE LOS COLEGIOS DE SECTOR NO RECIBIAN A ESTOS NIÑOS Y NIÑAS, YA 
SEA POR DESCONOCIMIENTO SOBRE EL ASPECTO LEGAL, O SIMPLEMENTE POR 
DISCRIMINACIÓN. 
NUESTRO ESTABLECIMIENTO, EN ESA FECHA AFECTADO POR LA BAJA MATRICULA 
(RECORDEMOS QUE ES UN SECTOR ANTIGUO QUE TENÍA MUY POCA POBLACIÓN 
INFANTIL) 
CONTABA CON  VACANTES SUFICIENTES PARA RECIBIRLOS, SIENDO ESTO UN GRAN 
DESAFIO, YA QUE NUESTRO PROGRAMAS DE ESTUDIOS Y ESPECIALMENTE NUESTRA 
ACTITUD COMO COMUNIDAD ESCOLAR PODRÍAN SER UN ESCOLLO PARA ESTOS 
NUEVOS ALUMNOS. 
PERO ASUMIMOS LA OBLIGACION MORAL DE ATENDELOS Y RESPETARLOS EN IGUALES 
CONDICIONES, NO DEBERÍA HABER DIFERENCIAS, DEBIAMOS ESTAR CONVENCIDOS 
QUE ERAN NIÑOS Y ELLOS COMO TAL NO TIENEN NACIONALIDAD, LOS DERECHOS 
DEL NIÑO SON UNIVERSALES, POR LO TANTO TENIAN DERECHO A ESTUDIAR Y 
APRENDER. 
FRENTE A ESTE ÚLTIMO CONCEPTO, TRABAJAMOS TODOS, HACIENDO UN TRABAJO 
ESPECIAL CON PROFESORES, APODERADOS Y ESPECIALMENTE LOS ALUMNOS QUE 
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DEBERÍA RECIBIR A SUS NUEVOS COMPAÑEROS ENTENDIENDO QUE LLEGABAN EN 
UNA SITUACIÓN DE DESVENTAJA. 
 
ESTA DISPOSICIÓN, ADEMAS DE ORIENTAR A LAS FAMILIAS EMIGRANTES, EN EL 
ASPECTO LEGAL 
(LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS EN MINEDUC) REPERCUTÍO EN UN AUMENTO 
CONSIDERABLE DE LA MATRICULA, ESPECIALMENTE CON ALUMNOS EXTRANJEROS, 
QUIENES VEÍAN AL COLEGIO GEORGE WASHINGTON, EL LUGAR EN DONDE NO SE LES 
DISCRIMINABA. 
 
TAMBIEN ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE NUESTRO ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 
HACE ALGUNOS AÑOS ESTA RECIBIENDO RECURSOS PROVENIENTES DE LA LEY SEP 
(SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL) QUE APOYA A LOS ALUMNOS MAS 
VULNERABLES, CUYOS RECURSOS HAN PERMITIDO CONTRATAR  PROFESORES 
ENCARGADOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR, Y DE SEGURIDAD, APOYOS PEDAGOGICOS 
EN SALA DE CLASES, MAYOR DOTACIÓN DE ARTICULOS Y ELEMENTOS DEPORTIVOS, 
COMPUTACIONALES, FOTOCOPIADORAS QUE APOYAN LA LABOR DOCENTES, 
RFEALIZAR CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO Y CONTAR CON APOYOS EXTERNOS 
PARA FACILITAR EL TRABAJO ADMINISTRATIVO DE LOS PROFESORES (ORGANISMO 
QUE APOYA CON LAS PLANIFICACIONES Y EVALUACIONES, INFORMES DE NOTAS, Y 
OTROS), ADEMAS DE LA REUNION MENSUAL CON APODERADOS DURANTE EL AÑO 
DESARROLLAMOS ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA QUE (BINGO, PEÑA, KERMESSE) 
QUE QUE REFUERZAN LA RELACION ALUMNO-APODRADO-ESCUELA 
AUMENTAR LAS ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMATICAS, SALIDAS DE ESTUDIOS, VISITAS 
A CENTROS CULTURALES, OBRAS DE TEATROS, INCENTIVAR LA ASISTENCIA Y LOGROS 
ACADEMICOS, DEPORTIVOS, ARTÍSTICOS, CULTURALES,  TODOS SIN COSTOS PARA LOS 
ALUMNOS, ADEMAS DE CONTAR CON PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, COMO 
EDUCADORES DIFERENCIAL, SICOLOGO. SICOPEDAGOGO, ETC., QUIENES APOYAN LA 
LABOR DOCENTE,PARALELAMENTE TRABAJAMOS CON EL PROYECTO DE 
INTEGRACION ESCOLAR (PIE) QUE ATIENDE A LOS ALUMNOS CON DEFICIT 
ATENCIONAL , RETARDO MENTAL Y PROBLEMAS DE  LENGUAJE. 
 
AMBOS PROYECTOS HAN PERMITIDO CREAR AMBIENTES FAVORABLES PARA EL 
APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS, MEJORANDO  LAS RELACIONES INTERPERSONALES, 
DISMINUYENDO EL AUSENTISMO ESCOLAR, AUMENTANDO LA PARTICIPACION DEL 
ALUMNADO EN EL ESTABLECIMIENTO, FOMENTANDO EN ELLOS VALORES COMO LA 
RESPONSABILIDAD, EL RESPETO, LA JUSTICIA, LA PERSEVERANCIA, LA TOLERANCIA, 
ETC., SIN DEJAR DE LADO NUESTRO OBJETIVO QUE ES ENSEÑAR PARA QUE LOS 
ALUMNOS APRENDAN EN UN AMBIENTE SANO Y ARMONICO. 
 
A LA FECHA SE CUENTA CON UN ALTO PORCENTAJE DE ALUMNOS EXTRANJEROS DE 
DIFERENTES PAISES (PERÚ, COLOMBIA, ECUADOR, VENEZUELA, REPÚBLICA 
DOMINICANA, CONGO, ETC.) 
QUIENES HAN PERMITIDO FORMAR UNA COMUNIDAD INTERCULTURAL EN DONDE LA 
INCLUSIÓN ES PARTE DE NUESTRO QUEHACER DIARIO, YA QUE TODAS LAS 
ACTIVIDADES SE DESARROLLAN CONSIDERANDO LA DIVERSIDAD. 
COMO DICE NUESTRO LEMA “ACOGER PARA EDUCAR” 
 
 
SANTIAGO, NOVIEMBRE DE 2016. 
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ANEXO I 

NOTA DE CAMPO OBSERVACIÓN CLASES 1 

PRESENTACIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS  

El éxito escolar en matemáticas de los 

Estudiantes peruanos inmigrantes. 

Estudios de casos en un contexto vulnerable. 

 

 

 

  

Registro Observación de Clases   

 

29 de septiembre 2016 

 

La pauta de observaciones docente arroja los resultados según los indicadores 

observados. El docente expresa sus ideas con claridad, sencillez y corrección en forma 

escrita y oral. Desarrolla la capacidad de describir, narrar, explicar y argumenta, 

adaptándose al desarrollo y características culturales de sus alumnos.  

 

Plantea, analiza y resuelve problemas, enfrentando los desafíos intelectuales generando 

respuestas propias a partir del conocimiento y experiencias. En consecuencia, es capaz 

de orientar a sus alumnos para que estos adquieran la capacidad de analizar situaciones 

y resolver problemas. 

 

Tiene disposición y capacidad propias la investigación científica: curiosidad, capacidad 

de observación, método para plantear preguntas y poner a prueba las respuestas y 

reflexión crítica. Aplica esas capacidades para mejorar los resultados de su labor 

educativa. 

 

Existe una correcta estructura de clase inicio, desarrollo y termino. Manifiesta dominio 

del contenido y rigurosidad conceptual de la disciplina que enseña. 

 

Comunica a los alumnos el aprendizaje esperado de la clase. Las actividades de la clase 

son coherentes con el aprendizaje. Organiza adecuadamente el trabajo de los alumnos 

en el aula. La metodología y los recursos didácticos que utiliza son motivadores y ayudan 

al logro del aprendizaje de la clase. 

 

Promueve un buen clima de relaciones interpersonales en el aula. Utiliza las consultas 

de los alumnos para retroalimentar a todo el curso. Atiende la diversidad dentro del aula, 

su lenguaje es apropiado para el nivel de los alumnos. 

 

Monitorea y revisa las actividades realizadas por los alumnos. Registra las actividades 

diarias en el libro de clases.   
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ANEXO J 

NOTA DE CAMPO OBSERVACIÓN DE CLASES 2 

PRESENTACIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS 

El éxito escolar en matemáticas de los 

Estudiantes peruanos inmigrantes. 

Estudios de casos en un contexto vulnerable. 

 

Pauta de Observación Estudiante 

Registro Observación de Clases 

Los estudiantes eran 44 en total y de ellos 8 son inmigrantes hijos de padres peruanos. 

 

Para poder realizar mejor la observación los ocho niños fueron ubicados en una fila de puestos 

diferenciada. 

 

Al principio de la clase se observa que el profesor de matemática [profesor de Educación General Básica 

con mención en matemáticas ] les dice a los niños: 

 

Niños pórtense bien viene una profesora a observarlos. Yo les he dicho que ustedes son muy buenos en 

matemática. 

 

Niños hoy trabajaremos el contenido de algebra en los números reales. 

 

Un niño dice…me gusta esta clase. 

 

Otro niño levanta la mano y pregunta ¿Haremos muchos ejercicios? 

 

Si responde el profesor… 

 

Otros niños dicen a mí a mí, yo esto lo sé… 

 

[Los alumnos escuchan con atención las instrucciones dadas por el profesor. participan activamente de las 

actividades de la clase]. 

 

[Realizan preguntas pertinentes al contenido tratado.  

Registran ordenadamente las actividades en su cuaderno.  

Se adecuan a los tiempos de aprendizaje, demostrando los logros adquiridos al profesor quien revisa los 

cuadernos.  

Estos niños son muy ordenados y participativos] 

 

[Una vez que termina la clase todos los niños terminaron sus trabajos y querían que el profesor les revisará] 

 

[Un niño dice] …Ya profesor revise mis ejercicios. 

 

[Otro dice]yo terminé primero. 

 

[El profesor domina amorosamente al grupo indicándoles a todos los niños que deben esperar su 

turno…les revisa timbrándoles el cuaderno y los niños expresan con su cara de felicidad que quedan 

contentos.] 
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ANEXO K 

PROGRAMA DE LA PROPUESTA 

CONCLUSIONES Y PROPUESTA 

El éxito escolar en matemáticas de los 

Estudiantes peruanos inmigrantes. 

Estudios de casos en un contexto vulnerable. 
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ANEXO L 

ESTRATEGIAS Y PROCESO DE FORMACIÓN DE LA PROPUESTA 

PRESENTACIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS  

El éxito escolar en matemáticas de los 

Estudiantes peruanos inmigrantes. 

Estudios de casos en un contexto vulnerable. 

 

 

FASE DEL PROCESO 
FORMATIVO 

ESTRATEGIAS MÉTODOS Y TÉCNICAS 
OBJETIVO DE USO DE MÉTODO Y/O 

TÉCNICA 
MOMENTO 

CONTEXTUALIZACIÓN 

ACTIVIDADES 
GENERADORAS DE 

INFORMACIÓN PREVIA 

Método expositivo-
interactivo y uso de técnicas 
interactivas de uso de 
ilustraciones y videos. 

 Activar conocimientos basados en 
conocimientos y habilidades previas 
para la apropiación de la matemática. 

 Crear un marco de referencia común 
para iniciar la apropiación del método 
COPISI. 

PRESENTACIÓNDE 
CADA MÓDULO 

ASIMILACIÓN 

OBJETIVOS 

Presentación de conceptos a 
través de ejemplos y 
actividades que permitan 
tocar la matemática. 

 

 Generar expectativas apropiadas 
acerca de lo que se va aprender. 

 Actuar como elementos orientadores 
de los procesos de atención y del 
aprendizaje mecánico de conceptos, 
formulas, pasos, procesos, 
procedimientos de las matemáticas 
(símbolo/significado). 

INICIO DE CADA 
CLASE 

ORGANIZADORES 
PREVIOS 

 

 Tender un puente (conexión) 
cognitivo entre la información nueva 
y la previa 
(símbolo/significado/significancia). 

ACTIVACIÓN DE 
APRENDIZAJE 

MECÁNICO 

ILUSTRACIONES 

COMBINADAS CON 
EXPLICACIONES 

 

Modelamiento de prácticas 
claves con uso de material 
concreto y/o Tic´s  

 

 Facilitar la codificación visual, auditiva 
y kinestésica de la información 
matemática a través de la repetición 
comprensiva de pasos, procesos y 
procedimientos. 

PRIMERA PARTE DEL 
DESARROLLO DE LA 

CLASE 

SEÑALIZACIONES 
 

 Organizar y enfatizar la información 
que es  relevante o clave a través de 
la repetición comprensiva de pasos, 
procesos y procedimientos 
(activación de canales y sistema de 
significancia). 

APROPIACIÓN 
(APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO) 

ANALOGÍAS 
 

Análisis grupal y reflexión de  
procedimientos para la 
resolución de problemas paso 
a paso. 

 Facilitar la comprensión de la 
información abstracta. 

 Ayudar en la transferencia de lo 
aprendido a otro ámbito. 

SEGUNDA PARTE DEL 
DESARROLLO DE LA 

CLASE 

PREGUNTAS 
INTERCALADAS 

Talleres de Resolución de 
Problemas y desafíos 

 

 Asegurar la atención selectiva sobre la 
información relevante de las 
matemáticas. 

 Ayudar a una mejor codificación de la 
información relevante. 

EVALUACIÓN RESÚMENES 

Socialización de estrategias  
con el enfoque metodológico 
COPISI 

 

 Facilitar el recuerdo y comprensión de 
información relevante del contenido y 
proceso aprendido (activar la 
memoria de largo plazo para resolver 
ejercicios y problemas). 

PRIMERA PARTE DEL 
CIERRE 

DE LA CLASE 

METACOGNICIÓN 
MAPAS Y REDES 
CONCEPTUALES 

Síntesis y énfasis 
metodológicos en cada 
unidad, construidos con los 
participantes con Integración 
curricular de las TICs . 

Ayudar a la contextualización de las 
relaciones entre conceptos 
matemáticos y proposiciones de 
procesos desde una comprensión 
significativa de lo aprendido. 

SEGUNDA PARTE DEL 
CIERRE 

DE LA CLASE 
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ANEXO M 

MANUAL DE CONVIVENCIA DEL CGW 

MARCO DE REFERENCIA 

El éxito escolar en matemáticas de los 

Estudiantes peruanos inmigrantes. 

Estudios de casos en un contexto vulnerable. 
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ANEXO N 

INVITACIÓN SEMINARIO MIGRANTES Y LA ESCUELA 

MARCO DE REFERENCIA 

El éxito escolar en matemáticas de los 

Estudiantes peruanos inmigrantes. 

Estudios de casos en un contexto vulnerable. 
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ANEXO O 

PROGRAMA SEMINARIO MIGRANTES Y LA ESCUELA 

MARCO DE REFERENCIA 

El éxito escolar en matemáticas de los 

Estudiantes peruanos inmigrantes. 

Estudios de casos en un contexto vulnerable. 
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ANEXO P 

EXPOSITORES SEMINARIO MIGRANTES Y LA ESCUELA 

MARCO DE REFERENCIA 

El éxito escolar en matemáticas de los 

Estudiantes peruanos inmigrantes. 

Estudios de casos en un contexto vulnerable. 
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ANEXO Q 

BASES CURRICULARES DE LA MATEMÁTICA COPISI  

MARCO DE REFERENCIA 

El éxito escolar en matemáticas de los 

Estudiantes peruanos inmigrantes. 

Estudios de casos en un contexto vulnerable. 
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ANEXO R 

REGLAMENTO INTERNO CGW 

MANUAL DE CONVICENCIA MARCO DE REFERENCIA 

El éxito escolar en matemáticas de los 

Estudiantes peruanos inmigrantes. 

Estudios de casos en un contexto vulnerable. 
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i Se hace la aclaración entre los conceptos de multiculturalidad e interculturalidad que aunque no son temas 

de esta Tesis resultan interesantes de considerar al momento de generar propuestas educativas. 

 

Multiculturalidad en la Escuela. Las escuelas de las ciudades del país desarrollan su labor en contextos 

multiculturales, ya que su población escolar está constituida por estudiantes adscritos a diferentes culturas e 

identidades. Lo anterior se entiende como la existencia en el momento de la socialización inicial de la vida 

de cada individuo, de una lógica de pensamiento que conlleva a aprehender las situaciones, variables o 

esquemas desde un conjunto de significaciones socialmente compartidas.  

 

Interculturalidad en la Escuela. Todas las culturas proveen diversas formas de ver el mundo, de 

conceptualizarlo y representarlo. Las diversas culturas y lenguas proponen diferentes maneras de ver y 

conocer. Resulta clave enfatizar el vínculo entre lo sensible y lo inteligible, y dar cabida al pluralismo 

epistémico, no sólo para recuperar las culturas e identidades de los pueblos no necesariamente indígenas, sino 

para que todos los niños y niñas puedan desarrollar conocimientos pertinentes que les de mayores 

posibilidades para poder resolver las problemáticas cotidianas de la vida, es así como un estudiante no sólo 

comprenderá el valor del cuidado del medio ambiente por razones científicas, sino que además establecerá un 

vínculo con él, o sabrá de aquellos que desarrollan este vínculo y que eso les permite relacionarse mejor con 

la naturaleza; otro ejemplo práctico sería que si una niña o niño sabe ubicarse en el espacio a través de las 

convenciones de la cultura dominante, también sabrá de acuerdo a otras culturas, las que sin duda le permitirán 

ubicarse mejor en el espacio. Sin duda una ganancia para todos los habitantes de este continente. 

 

El conflicto aparece al enfrentar conocimientos establecidos jerárquicamente con respecto a otros que pasan 

a formar parte del conocimiento popular, al incluir este conocimiento en la labor escolar debe considerarse 

también la historia, la incorporación de los conocimientos, valores y prácticas locales no se limita a la 

identificación de los conocimientos previos de los estudiantes, sino que merece un espacio de trabajo definido 

en el cual se explore su significado y aportes. Ese espacio educativo deberá ser debidamente contextualizado 

recuperando escenarios y formas de aprendizaje locales (Peiñan, 2016). 

 
ii The clarification is made between the concepts of multicultural and intercultural that althrough they are not 

subjects of this thesis  it results interesting of consider at the moment of generate educative proposals. 

Multiculturalism in the school. The Schools of the cities of the country develop their work in multicultural 

context, since its school population is constituted by students attached to different cultures and identities. The 

above is understood as the existence at the moment of the initial socialization of life of each individual, of a 

logic of thought that entails apprehending situations, variables or schemes from a set of socially shared 

meanings. 

Interculturality at school. All the cultures provides diverse ways to seeing the world, of conceptualizing and 

representing it. The Diverse cultures and langueges propose diferent ways to seeing and knowing, it is crucial 

to emphasize the link between the sensible and the inteligible, and to accomodate epistemic pluralism, not 

only to recover the cultures and identities of non-indigenous people, but also for all children to develop 

relevant knowledge that gives them greater possibilities to solve the daily problemos of life.  This is how a 

student will not only understand the value of enviromental care for scientfic reasons, but also establish a link 

with him or know those who develop this link and that allows them to relate better to nature; Another practical 

example would be that if a child or girl knows how to place herself in space through the conventions of the 

dominant culture, she will also know according to others cultures, which will undoubtely allow her to be 

better placed in space. Whithout a doubt a profit for all inhabitants of this continet. 

The Conflict appears to face established knowledge hierarchically with respect to others to become part of 

popular knowledge, to include this knowledge in  school work must consider also  the history, the 

incorporation  of knowledge, values and local practices its not limited to the identification of student’s prior 

knowledge, but also deserves a defined work space in which their meaning and contributions are explored. 

                                                           

NOTAS    
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That educational space should be properly contextualized by recovering local scenarios and forms of learning 

(Peiñan, 2016). 

 
iii Calle 13 es una banda de rap rock y rap fusión de Puerto Rico. La banda se caracteriza por su estilo musical 

ecléctico, que mezcla estilos muy variados, tales como rap, rock, ska, merengue, bossa nova, música 

balcánica, reguetón alternativo, folclore latinoamericano, cumbia colombiana, cumbia villera, candombe, 

salsa, afrobeat, electrónica, entre otros, a menudo utilizando instrumentos no convencionales. La banda 

también es conocida por sus letras satíricas, así como un comentario social sobre temas de cultura y política 

latinoamericana y actualidad mundial. 

 
iv El Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce) es un conjunto de exámenes usados en Chile 

para medir el dominio de los estudiantes de temas del currículo escolar. 

 
v El sacerdote Miguel Yaksic, director nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, realiza una férrea defensa de 

los extranjeros en el país y afirma que el problema es la necesidad una política clara sobre el tema. Chile está 

viviendo un proceso normal que vive un país de ingreso medio, estable en lo político y en lo económico, que 

es convertirse en un destino de inmigrantes y eso ha ocurrido siempre. Chile tiene una tasa de inmigrantes 

baja, es decir, no hay una oleada migratoria, Chile no está colapsado", afirma en entrevista con Emol.cl. 

(Tomado de Emol.com - http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/11/23/832548/Experto-en-

inmigracion-Chile-esta-viviendo-el-proceso-normal-que-vive-un-pais-estable.html. 26 de noviembre de 

2016. 

 
vi Hilda González pertenece a la comunidad educativa del campo de estudio. 

 
vii Los diarios analizados fueron El Mercurio, Las Ultimas Noticias, La Tercera y La Nación. Los tres tienen 

cobertura nacional. La muestra abarca noticias publicadas sobre inmigración peruana ("otro fronterizo") 

durante el primer semestre 2008. Notable resulta observar que en los cuatro medios no existe un Manual de 

Estilo, como sí ocurre en diarios europeos como El País, de España. Esto es interesante, porque las líneas 

editoriales y las rutinas periodísticas se van haciendo día a día a partir de un juego cognitivo y emocional de 

construcción de sentidos de mundo que dependerá de las noticias en curso y las agendas propias levantadas 

de acuerdo a los intereses de los directorios. Para el caso que nos interesa, es común observar, en primera 

instancia, que los diarios más conservadores se refieren a la categoría de "ilegales" cuando se trata de 

inmigrantes sin papeles o indocumentados. Esto le confiere al sujeto inmigrante un estatus vinculado a la 

criminalización. 

Por ejemplo, si se analiza la inmigración peruana reciente, el diario La Tercera es el que, en el periodo 

estudiado, suele cubrir las informaciones referidas a los inmigrantes peruanos desde dos secciones específicas: 

Nacional y Tendencias. En la primera son las noticias de corte policial (delincuencia, hacinamiento, fallas en 

el acceso a salud, educación y vivienda) las que encabezan las listas de frecuencia. En la segunda la 

inmigración -no sólo la peruana- es vista como una situación propia de la globalización y rescatan ahí las 

variables que han hecho de Chile un destino inmigratorio. Asimismo, en esta sección de La Tercera tienen 

tribuna estudios universitarios o de organismos como FLACSO, la Organización Internacional de 

Migraciones, el Instituto Católico de Migración o Proandes, referidos al tema, dando así un mayor contexto 

al hecho migratorio. Asimismo, al tiempo que se destacan las fortalezas de Chile como destino, se relevan las 

falencias de un sistema de bienestar que busca consolidarse con un piso mínimo y que no estaría en 

condiciones de absorber un número cada vez mayor de inmigrantes. Esto mismo ocurre en La Nación, que 

adquiere un tono más reflexivo al trabajar estos temas. El Mercurio, en tanto, se apoya preferentemente en 

cifras y estudios vinculados a partidos políticos y organizaciones internacionales -dando un carácter más bien 

"cristiano" conservador a la acogida, basado en el paternalismo-, y reserva el espacio de la inmigración a 

secciones como Sociedad y Nacional. Distinto es el caso de Las Ultimas Noticias, cuyos referentes 

migratorios latinoamericanos están representados por testimonios sobre condiciones de vida, ocio y fútbol, 

bajo un prisma de espectacularidad que es transversal al diario, cuyo eje son los temas de cotidianeidad 

ciudadana y farándula. 

Sólo para graficar, destaca en el primer trimestre de este año la "amnistía" migratoria aplicada por el gobierno 

y a la que los medios también llamaron "perdonazo". Esto desató una gran cobertura mediática, en que se 

destacaba cómo los inmigrantes peruanos, en especial los residentes en Santiago, han podido establecer una 

"pequeña Lima" en el centro de la capital. Los medios suelen acudir al sector de la Plaza de Armas en busca 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rap_rock
https://es.wikipedia.org/wiki/Rap
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Rap
https://es.wikipedia.org/wiki/Rock
https://es.wikipedia.org/wiki/Ska
https://es.wikipedia.org/wiki/Merengue_(g%C3%A9nero_musical)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bossa_nova
https://es.wikipedia.org/wiki/Reguet%C3%B3n_alternativo
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_folk
https://es.wikipedia.org/wiki/Cumbia_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cumbia_villera
https://es.wikipedia.org/wiki/Candombe
https://es.wikipedia.org/wiki/Salsa_(g%C3%A9nero_musical)
https://es.wikipedia.org/wiki/Afrobeat
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_electr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/11/23/832548/Experto-en-inmigracion-Chile-esta-viviendo-el-proceso-normal-que-vive-un-pais-estable.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/11/23/832548/Experto-en-inmigracion-Chile-esta-viviendo-el-proceso-normal-que-vive-un-pais-estable.html
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de un estereotipo de los peruanos que llegan al país en busca de mejores expectativas, siendo aquellos los que 

emigran bajo condiciones materiales más precarias. 

A partir de ese momento -enero y febrero de 2008- la visibilización de la inmigración cobra un sentido más 

vinculado a la nuevos desafíos de proyecto de país: ya no se trata de residencias temporales, sin papeles, de 

trabajos más bien informales, de una supuesta "superioridad" legal y de otros tipos parte de la sociedad 

dominante, la chilena, sino ahora la cobertura debía involucrar a los deberes del Estado y de los ciudadanos 

chilenos hacia los inmigrantes. Deberes que han debido ser fiscalizados críticamente y que, junto con 

relacionarse con la inmigración, tienen un anclaje mediático en la pobreza y las desigualdades que también 

países como Chile enfrentan. Lo anterior se puede constatar a través de la cobertura que tuvo el parto de una 

ciudadana peruana en un baño de un hospital público en Santiago y que generó los siguientes titulares: "No 

parirás en Chile. La miseria de las mujeres peruanas que dan a luz en el país" (La Nación, 13 de abril de 

2008); "Indignación por desatención a madre que dio a luz en el baño del San José. La protagonista es la joven 

peruana Bernardita Vega" (El Mercurio, 9 de abril de 2008). 

La crítica de los medios también se desplazó a los ciudadanos chilenos que se "aprovechan" de la falta de 

documentos de los inmigrantes para optar la residencia y permiso de trabajo. Sobre todo en el primer semestre, 

la cobertura mediática optó por los testimonios como fuentes directas para tratar temas con un correlato sobre 

lo político y la forma de entender la ciudadanía y los derechos humanos que, en estos titulares, es elocuente, 

sobre todo porque las noticias, en el periodo de regularización tensionaban la política institucional y las 

relaciones entre ciudadanos chilenos e inmigrantes en un plano de códigos sociales: "Las estafas que acechan 

a las inmigrantes ilegales. Casamientos con chilenas, tramitación de papeles y contratos falsos" (El Mercurio, 

17 de febrero de 2008); "En busca de un carné que asegure derechos. Colombiana embarazada tuvo que rogar 

atención de salud" (La Nación, 29 de enero de 2008). 

Otro tema que habitualmente aparece encabezando las páginas es el que involucra condiciones de 

habitabilidad. "Inmigrantes hacinados en Santiago enfrentan alto riesgo de incendios" (La Tercera, 1 de junio 

de 2008). La que aquí menciono como ejemplo se trata de una nota descriptiva sobre la zona poniente de 

Santiago. Las fuentes que se privilegian son las testimoniales. Aquí se relaciona la "ilegalidad" de su situación 

con el hacinamiento (algo que la "regularización de su residencia en el país" debería evitar). No hay fuentes 

municipales o gubernamentales consultadas sobre política migratoria y sólo se indaga en el estado de las 

instalaciones eléctricas. Sí hay una declaración que sustenta apuesta editorial: la de un sacerdote del Servicio 

Jesuita de Migrantes, de Estación Central, Jorge Elkins: "Ellas son víctimas de personas inescrupulosas que 

se aprovechan de su necesidad para ganar dinero". 

Otra crónica para graficar: "El colegio donde el 40% de los estudiantes son peruanos" (La Tercera, 16 de 

agosto de 2008). La nota se refiere a la Escuela República de Alemania, en Santiago, como un símbolo de 

integración y como el lugar en donde se educa la segunda generación de inmigrantes. Un lugar en el que cada 

lunes se canta, además del himno nacional de Chile, el de Perú. Casi la mitad de los matriculados en esta 

escuela corresponde a hijos de peruanos que llegaron al país en busca de mejores oportunidades. Según el 

director de la escuela citado, Leopoldo Cerda, la alta matrícula se debe a que "somos acogedores con todos 

los que llegan". El centro de la integración y/o normalización -nótese que siempre se habla de integración y 

no de relaciones interculturales- son los niños, tal como aparece en otra nota destacada del semestre: "Niños 

protagonizan feria de integración cultural" (La Nación, 5 de mayo de 2008). (Pag, 2009). 

 
viii Patronal es un concepto que se utiliza para describir casonas antiguas que en el Siglo XIX pertenecían a 

familias adineradas oligarcas chilenas que vivían en el Centro de la ciudad de Santiago. En el Siglo XX estas 

familias trasladaron sus hogares al sector oriente en las quebradas cordilleranas donde se instalaron los 

asentamientos de las clases altas y el centro comenzó a poblarse obreros y estas casas se convirtieron en los 

denominados conventillos producto de la crisis de 1929 y en la actualidad estos barrios se han llenado de 

inmigrantes que ocupan estas casas que subarriendan por piezas. En una pieza puede vivir una familia. 

 
ix Se hace alusión al Medievo o Edad Media en Europa período que se inicia con la Caída del Imperio Romano 

de Occidente en el Siglo V y finaliza con la caída del Imperio Romano de Oriente en el Siglo XV.  

 
x Efecto Mattheus, según el cual la estimulación de la inteligencia que reciben los niños “talento” ubicados en 

programas especiales para tal efecto, incrementa notablemente sus facultades innatas porque están siendo 

permanentemente estimuladas, mientras que desfavorece las de aquellos que no se ubican en el mismo 

programa, y por ende, carecen de la estimulación necesaria. 

 
xi EGB Educación General Básica en Chile. 
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xii Decreto 240 y Decreto 232 del 2002, que actualizó los objetivos fundamentales y contenidos mínimos 

obligatorios de los subsectores de Lenguaje y Comunicación, y Educación Matemática para los niveles NB1 

Y NB2. 

 
xiii LEM se denomina a la campaña nacional para el mejoramiento de logros de aprendizaje en Lenguaje, 

Matemáticas y Ciencias Naturales, en niños de Preescolar  a 6º Básico,  en el marco del Plan de Tecnologías 

de la Información, TEC.  Es liderado por la Universidad de Santiago de Chile (10 000 aulas). 

 
xiv El concepto de inmigrante esta cargado de racismo así lo señala Wieviorka (2009). 

 
xv El Censo del año 2012 no fue valido producto de vacíos en el proceso de consulta. Fuente INE. 

 
xvi SANTIAGO.- Como una medida para subsanar las deficiencias de la actual visa por contrato para 

migrantes, el Gobierno dio a conocer la creación de un nuevo proyecto de ley sobre migraciones, el que según 

se anunció será ingresado en marzo para ser discutido en el Congreso. 

 

Según consigna El Mercurio, el jefe nacional del Departamento de Extranjería y Migración (DEM) explicó 

que esta nueva legislación pretende reemplazar la actual que data de 1975 y que limita a los trabajadores 

extranjeros a la hora de querer cambiar de trabajo, entre otras cosas. 

 

Esto, porque la visa por contrato es válida sólo en relación a un empleador específico y en caso de querer 

cambiarlo, se debe tramitar la toda la documentación nuevamente en un plazo de 30 días. 

 

Según Sandoval, la iniciativa plantea una nueva estructura de permisos para ingresar a Chile, distinta del 

esquema actual. El nuevo texto otorga herramientas para que las visas no se limiten a una temática exclusiva, 

como era la figura de la visa sujeta a contrato. 

 
xvii Entre las recomendaciones de la UNESCO a Chile respecto de las migraciones ya en 2010 plantea que: 

1.Chile mantiene una política de apertura adecuada a los flujos migratorios cuyo fundamento es el respeto de 

los derechos humanos de los trabajadores migrantes consagrados en la Constitución Política y en los tratados 

internacionales ratificados por Chile. Lo anterior implica la recepción no discriminatoria de las personas 

extranjeras que deciden residir en el país, en un contexto de respeto a la institucionalidad democrática, la 

Constitución y las leyes y, particularmente, a la normativa migratoria específica vigente en el país. 

2.El eje de la gestión gubernamental, es decir la preocupación por los derechos humanos de los trabajadores 

migrantes, deriva en dos principios de gestión que son: la regularización de las situaciones de residencia; y la 

igualdad en la aplicación de los derechos laborales para nacionales y extranjeros, estén estos últimos en 

situación migratoria regular o irregular. 

3.La política de gobierno promueve que los ciudadanos extranjeros cuenten con los permisos de residencia 

necesarios para el desarrollo de actividades, especialmente laborales. Se entiende que situaciones de 

residencia irregular acarrean efectos no deseados tanto para los extranjeros como para la comunidad en 

general. A raíz de esta irregularidad tienden a producirse imperfecciones en el mercado laboral, que facilitan 

el incumplimiento de normas laborales e impiden el acceso a los sistemas de seguridad social y de salud a las 

personas que se encuentran en esta condición. La irregularidad permite que aquellos empleadores que utilizan 

este tipo de mano de obra obtengan ventajas ilegítimas, ya que pueden contratar a estas personas con 

remuneraciones más bajas que el salario mínimo o que las que se establecen en las regulaciones de mercado. 

4.La gestión de la inmigración en Chile ha buscado desalentar la práctica de emplear a trabajadores 

inmigrantes en condición inmigratoria irregular, reconociéndoles sus derechos humanos fundamentales y 

generando para ello, una serie de iniciativas que incentiven a estos trabajadores y sus familias, especialmente 

a los grupos más vulnerables, a regularizar su condición migratoria y evitar de esta manera que sean víctimas 

de abusos. Esta regularización ha implicado en la práctica el reconocimiento de derechos adicionales. 

5.La temática migratoria se ha transformado en un fenómeno motivo de creciente y constante atención 

gubernamental a partir de 1990. Las acciones que se han desarrollado en relación con esta materia han buscado 

el mejoramiento de las condiciones de vida de los extranjeros, de forma tal que su estadía en el país resulte 

beneficiosa tanto para ellos como para la comunidad nacional. 

6.Durante el gobierno del Presidente Patricio Aylwin (1990-1994), se hace una primera reforma a la Ley de 

Extranjería para facilitar el movimiento migratorio que se vivía en el país en ese período; se eliminaron 
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normas que dificultaban la movilidad de las personas y se incorporaron compromisos internacionales que 

Chile había asumido en materia de refugio.  

7.Luego bajo el gobierno del Presidente Eduardo Frei (1994-2000), se realizó el primer proceso de 

regularización migratoria y comenzó un proceso de modernización de la gestión migratoria que cambia la 

lógica de atención de las autoridades a los migrantes para mejorarla. En el gobierno del Presidente Ricardo 

Lagos (2000-2006) se mantiene la modernización de la gestión y se incorporan compromisos internacionales 

en materias migratorias; se ratifica la presente Convención, se firman y ratifican los Protocolos de Palermo 

sobre Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. 

8.Siguiendo con el proceso de modernización de la gestión migratoria, la Presidenta Michelle Bachelet (2006-

2010) incorpora referencias explícitas a dicha modernización en su Programa de Gobierno. El compromiso 

expresado en este programa tiene cuatro componentes: a) el reconocimiento de los apoyos que miles de 

chilenos/as han recibido en el exterior, tanto en la actualidad como en épocas pasadas, lo cual implica un 

compromiso para Chile; sus autoridades deberán prestar atención a este fenómeno y proponer políticas 

gubernamentales con una óptica de derechos humanos; b) el impulso de una nueva legislación de extranjería, 

que incorpore los compromisos internacionales suscritos por Chile; c) destacar la variable migratoria en los 

procesos de integración regional en los que Chile participa; d) incorporar la temática de la inmigración en el 

currículo educacional.  

9.En relación a la estructura legal de la política de migraciones, el Ministerio del Interior, en concordancia 

con lo establecido en el Programa de Gobierno para el período 2006-2010, ha definido entre sus objetivos 

estratégicos liderar el desarrollo de una política nacional de migraciones y refugio. Este objetivo, por la 

complejidad de los fenómenos migratorios actuales, implica el desarrollo de iniciativas en ámbitos bastante 

diversos que comprenden la modernización institucional-legislativa; el tratamiento multilateral de la temática 

migratoria en los espacios de integración regional; y la coordinación interinstitucional para fomentar políticas 

públicas sectoriales que incorporen a los inmigrantes como usuarios específicos de los servicios que el Estado 

entrega. 

10.Respecto de la gestión inmigratoria en Chile y su relación con los lineamientos establecidos en la 

Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus 

familiares, este instrumento internacional se ha considerado como un fundamento de las múltiples iniciativas 

de regularización, integración y modernización de la gestión, institucionalidad y legislación en la materia. 

 
xviii Durante el segundo semestre del año 2016 estalla en la prensa la molestia de la ciudadanía respecto a la 

explosión de inmigrantes en la Zona Central como en la Región de Antofagasta. El tema surge como un 

reclamo ciudadano y político ante el cual el gobierno y el Ministerio de Educación no tienen respuesta. A 

continuación, se muestra una ordenanza del MINEDUC a todos los establecimientos educacionales respecto 

del proceso de pre-matrícula estudiantes extranjeros sin RUN chileno comunicado a los centros el día 19 de 

diciembre de 2016. Esto porque como se plantea en esta tesis el tema ha sido asumido por los centros 

educativos de manera voluntaria y dependiendo de la mirada inclusiva de cada equipo directivo habiendo 

muchos niños inmigrantes cuyo número es desconocido pero observable sin estudiar. 

“Sr(a) Director(a) 

 

En el marco de la implementación del Identificador Provisorio Escolar, definido en el ORD N° 894 

(07/11/2016) y de la necesaria transición a este nuevo identificador, le informamos lo siguiente: 

 

1. Estudiantes extranjeros, sin RUN Chileno, que continúen en el establecimiento el año 2017: Es 

responsabilidad del establecimiento incluir a los alumnos extranjeros de continuidad en el proceso de pre-

matrícula 2017, utilizando la misma Ficha de Alumno otorgada durante el año 2016. Para esto en la 

“Situación final” del Acta se debe indicar “SIGUE”, con eso automáticamente el estudiante extranjero pasa 

al 2017 con el mismo número de identificación. Esto se deberá hacer hasta el 15 de Enero de 2017. 

IMPORTANTE: para todos estos estudiantes se debe completar el campo “Pasaporte o DNI” en la ficha 

del alumno, lo que permitirá posteriormente certificar sus estudios una vez aprobado el curso, mientras se 

regulariza su situación migratoria.  

 

2. Estudiantes extranjeros, sin RUN Chileno, que estuvieron matriculados el 2016 y quieran cambiarse de 

establecimiento para el 2017: sus apoderados deberán solicitar su IPE en las Oficinas de Atención 

Ciudadana Ayuda Mineduc, a partir de enero, y presentarlo en el nuevo establecimiento para ser 

matriculados. 

https://www.ayudamineduc.cl/oficina-regional
https://www.ayudamineduc.cl/oficina-regional
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3. Estudiantes extranjeros, sin RUN Chileno que recién ingresen al sistema escolar chileno el año 

2017: sus apoderados deberán solicitar su IPE y autorización de matrícula provisoria en las Oficinas de 

Atención Ciudadana Ayuda Mineduc a partir de enero, y presentarlo en el establecimiento para ser 

matriculados.  

 

Saluda Atentamente, 

Ministerio de Educación”. (MINEDUC, 2016. s/p). 

 
xix La figura del homo sacer en el derecho romano se refiere al hombre que podía ser asesinado sin que esto 

constituyera delito. Él no poseía ningún valor político y no era considerado un ciudadano, en consecuencia, 

su existencia no estaba vinculada a los derechos que para el resto del imperio existían. 

 
xx El gran logro de Singapur, a la vista de la comunidad internacional, es haber ocupado los primeros lugares 

en test internacionales como el Tendencias en el Estudio Internacional de Matemática y Ciencias TIMSS y 

Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes PISA de la OCDE.  

También resulta necesario precisar que el éxito de Singapur, frente a la comunidad mundial, se centra en 

considerar la educación como principal estrategia para avanzar al desarrollo y generar políticas bien 

focalizadas para lograr sus propósitos. Entre algunas de ellas están la de construir escuelas con la mejor 

infraestructura y nivelar remuneraciones de los docentes al ingreso al sistema con sueldos equivalentes a 

ingenieros para que cada uno de los niños y niñas de Singapur, sin ninguna distinción y en forma gratuita 

reciban cada vez una mejor educación Felmer (2012). 

 
xx El Colegio George Washington adscribe desde el año 2011 al programa de bases Curriculares para la 

Matemática en Educación Básica acorde documento ministerial de abril de 2011. Este documento norma el 

curriculum y prescribe el trabajo con material concreto, pictórico y simbólico COPISI en los primeros niveles. 

Este enfoque se basa en Metodología Singapur lo que justifica su desarrollo en este marco teórico ya que 

aporta los fundamentos de procesamiento cognitivo que implica el aprendizaje de las matemáticas puesto que 

el documento emanado por el MINEDUC carece de las orientaciones de cómo transferir al aula. 

 
xxi Es necesario precisar que esta condición encuentra sentido en la organización de la República de Singapur 

que se ha levantado sobre una organización social meritocráctica que se nutre de identificar a sus jóvenes más 

talentosos preparándolos para las posiciones de liderazgo. En esta investigación nos quedamos con la idea de 

la meritocracia en un sentido más democrático y atingente a nuestra realidad como país considerando que el 

punto clave es el acceso de todos a una educación de calidad tal como lo plantea la Reforma Educacional de 

2015. 

 
xxii Es necesario precisar que esta condición encuentra sentido en la organización de la República de Singapur 

que se ha levantado sobre una organización social meritocráctica que se nutre de identificar a sus jóvenes más 

talentosos preparándolos para las posiciones de liderazgo. En esta investigación nos quedamos con la idea de 

la meritocracia en un sentido más democrático y atingente a nuestra realidad como país considerando que el 

punto clave es el acceso de todos a una educación de calidad tal como lo plantea la Reforma Educacional de 

2015. 

 
xxiii En Singapur todos los establecimientos educacionales son públicos. El kindergarten no forma parte del 

sistema formal de educación, la Educación Primaria es obligatoria, comienza en primero básico y comprende 

de 1º a 6º grado. La Educación Secundaria, de 7º a 2° Medio, (equivalente al sistema chileno) y finaliza con 

Bachillerato en los dos últimos años, lo que en el sistema chileno sería, 3° a 4° Medio.  

 

Luego de esta etapa los estudiantes pueden optar por alternativas Politécnicas, Institutos de Educación Técnica 

o la Universidad. La jornada de clases formal en la escuela, considera 5 a 6  horas en la mañana y la tarde con 

el desarrollo de áreas complementarias. Durante la mañana se trabaja el Plan de estudios organizado en  seis 

asignaturas básicas con la misma cantidad de horas semanales. Durante la tarde, deporte, arte, informática, 

según interés del estudiante. El número de estudiantes por curso son 30 en 1º y 2º Básico y 40 estudiantes de 

3º a 6º básico y en media o secundaria. 

 

Los niños en primer grado son clasificados en un ranking según su desempeño académico, desde el primero 

hasta el último, para ser nivelados. Al finalizar la escuela primaria rinden un riguroso examen nacional, de 
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cuyo resultado depende su derivación a diferentes escuelas secundarias, cada una de las cuales tiene una 

especialidad particular.  

 

Por medio de un proceso que los funcionarios llaman canalización, las escuelas identifican las capacidades 

de los estudiantes y los encauzan en diferentes tipos de establecimientos que finalmente los conducen a la 

universidad o a escuelas técnicas o vocacionales.  

 

Como resultado los estudiantes de Singapur tienen el puntaje más alto en la evaluación Tendencias en el 

Estudio Internacional de Matemática y Ciencias (TIMSS) pese a que el gasto por estudiante primario en 

Singapur es inferior al de casi cualquier otro país desarrollado.  

 

Singapur sostiene que su éxito se explica en un fuerte control central dado que tiene un solo instituto de 

formación de profesores, además la dimensión cultural en la cual todos los padres y familias tienen muy claras 

sus responsabilidades con sus hijos en cuanto a la importancia de su formación escolar, participan de ella y 

apoyan a los estudiantes en sus dificultades con profesores particulares y por sobre todo han logrado 

comprender que deben abordar la educación como vehículo de desarrollo y promoción social, cultural y 

económica. 

 

En Singapur los futuros maestros son reclutados del 30% superior de graduados a través de un procedimiento 

de selección nacional administrado en forma conjunta por el Ministerio de Educación y el Instituto Nacional 

de Educación (NIE), único organismo encargado de la formación de docentes en su país. En este proceso se 

observa un fuerte énfasis en los logros académicos de los postulantes, sus habilidades de comunicación y su 

motivación hacia la docencia. Por otra parte en Singapur se controla el ingreso a la docencia en relación a las 

vacantes ofrecidas por el Estado, quién contrata a los potenciales profesores antes de capacitarlos.  

 

Es importante destacar que los aspirantes son examinados, evaluados y seleccionados antes de ingresar a un 

establecimiento. Alrededor del 50% de los profesores son graduados en la universidad, esto significa que tiene 

postgrados. Se destaca en este sistema el rigor académico de los cursos de profesorado y el sistema exige 

cumplir con 100 horas pagadas de capacitación anual para su desarrollo profesional). La formación continua 

es limitada en cobertura y muy  variada. Muy pocas instancias de formación ponen énfasis loa modalidad 

considerada relevante por el informe McKinsey: capacitación in situ, con apoyo directo al trabajo docente en 

la escuela y sobre todo en la sala de clases. Esta información es un aporte de la profesora Oriana Rojas 

Acevedo profesora de Matemática de la Universidad de Santiago de Chile y Candidata a Doctora en su calidad 

de experta en Didáctica de la Matemática en Chile en su labor de Directora de Educa-acción que aplica la 

metodología en establecimientos educacionales chilenos.  

 
xxiv Los nuevos resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos, PISA por sus siglas 

en inglés, fueron divulgados este martes. Singapur domina al resto del mundo en educación, según una de las 

pruebas internacionales más prestigiosas. Cerca de 540 mil estudiantes de 15 años en 72 países participaron 

en los tests que realiza cada tres años la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. 

Y en las tres disciplinas evaluadas, ciencia, matemáticas y lectura, Singapur está a la cabeza. En ciencia, los 

países que se ubican tras Singapur son Japón, Estonia, Taiwán y Finlandia. Fuente www. Latercera.cl. 

 
xxv En 1991 el gobierno de Singapur decidió que la educación es un factor fundamental para el desarrollo 

económico y social del país, tomando una serie de medidas que permitieron impulsar profundos cambios 

relacionados con la valoración de la profesión docente y la reorientación de los procesos formativos, 

reducción significativa del currículum matemático e inversión en recursos e infraestructura en las escuelas. 

Con esto Singapur demuestra que un sistema educativo puede pasar de un bajo desempeño a un alto 

desempeño en unas pocas décadas.  

 

El sistema educativo de Singapur se basa en la búsqueda continua de la calidad. Desde la perspectiva 

curricular en la enseñanza de la matemática y producto de continuas revisiones en la última década se han 

reducido en un 30% aproximadamente los contenidos programáticos en la educación primaria, datos 

aportados por el Informe de  Barber y Mourshed (2008). Reducción que responde a un paso bien planificado 

hacia el desarrollo de las habilidades centrándose en el aprendizaje. Para lo cual crean un sistema estándar de 

evaluación denominado Singapore Quality- SGC. 
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Según el informe los resultados internacionales uno de los factores esenciales es poner en práctica cambios 

sustanciales y rápidos y así lograr que sus directores sean impulsores de mejoras en la instrucción. Por otra 

parte, su destacado desempeño se atribuye a las altas expectativas de los estudiantes y sus familias basada en 

una actitud positiva hacia la matemática, los recursos didácticos, un buen clima escolar, caracterizado por la 

confianza y seguridad de los estudiantes, quienes desarrollan un trabajo disciplinado y continuo, 

características relevantes para su éxito. 

 
xxvi Jean Piaget. Epistemólogo, Psicólogo y biólogo suizo, famoso por sus aportes en el campo de la 

epistemología genética y Teoría del desarrollo (1896-1980). 

 
xxvii Frederic Bartlett. Psicólogo Británico, contemporáneo de Dewey y de Vygotsky. Antagonista del 

Conductismo. Sus estudios se centran en la memoria como una construcción subjetiva del individuo, en la 

construcción de esquemas y procesos adaptativos. (1886-1969). 

 
xxviii En su reflexión Pérez Gómez en Gimeno Sacristán & Pérez Gómez, 1992, va más allá señalando que la 

complejidad no abarca solo el proceso de aprendizaje, sino que al considerar la enseñanza, se suma, no solo 

la comprensión del proceso sino también la discusión ética de la finalidad que buscamos en un tipo de 

enseñanza, es decir qué tipo de ser humano deseamos formar y para qué. 

 
xxix El año 2011 la población estuvo constituida por 18 niñas y 19 niños de 5°Básico que aportaron datos a 

una investigación previa. Siendo la población real del estudio los estudiantes señalados para el año 2012 y 

2013 como indica la Figura 9 de la Tesis. 

 
xxx Se hace referencia al acoso físico o psicológico al que someten de forma continuada a un alumno sus 

compañeros. Legislación Vigente en Chile. MINEDUC, 2016. 

 
xxxi Proyecto Educativo Institucional, es la herramienta pedagógica que señala el horizonte y centra el 

quehacer educativo en objetivos y metas claras que se expresa en un documento oficial del Colegio en el 

cual se plasman los lineamientos para desarrollar en el aula un proyecto educativo de inclusión. 

 
xxxii El clima de clase es la situación o ambiente que se crea en una clase, en cada una de las asignaturas o 

unidades que en ella se imparten, de manera más o menos permanente, a partir de la interacción de las 

características físicas del lugar, de las características de los alumnos, del docente, la materia, las estrategias 

y las del propio centro que influyen en los resultados educativos de los alumnos. 

 
xxxiii El término inclusión tiene diferentes interpretaciones en los países. En algunos asocia a los estudiantes 

que viven en contextos marginales o de pobreza, pero lo más frecuente es relacionar la inclusión con la 

participación de las personas con discapacidad, u otras denominadas con necesidades educativas especiales, 

en la escuela común. Es decir, se está asimilando el movimiento de inclusión con el de integración.  

 
xxxiv La Metodología de enseñanza y aprendizaje de los docentes es una categoría que se agrega y no está 

señalada en las categorías preliminares que fluye de la lectura de los marcos teóricos, el proyecto educativo 

de la Escuela y las necesidades de los estudiantes en pro de un Diseño Universal de Aprendizaje para las 

matemáticas. 
xxxv ¿Qué entender por Metodología de los docentes? La metodología docente consiste en responder a la 

pregunta de ¿cómo enseñamos? Cada uno de los docentes dispone de sus mecanismos y estrategias (que 

adaptan en función de la tipología de sus alumnos -en la mayoría de los casos-) que les permiten impartir 

docencia de su materia (o materias) 

 
xxxvi En Perú el curriculum matemático incorpora formas de contar distintas que nacen de su cultura ancestral 

lo que las lleva al plano de la matemática más elemental. Hay que señalar que el origen de estas familias es 

de comunidades del interior con fuerte arraigo indígena. 

 

 

 



479 
 

                                                                                                                                                                              
xxxvii La familia o núcleo familiar es un grupo de personas unidas por lazos consanguíneos. En el caso de esta 

muestra el núcleo familiar más cercano es madre y/o padre. De un total de 16 niños solamente 12 presentan 

un contexto familiar con ambos padres. 4 de ellos solamente viven con su madre. 

 
xxxviii Entorno inmediato en el que se desarrolla una persona. En el caso de los niños inmigrantes es un entorno 

familiar disgregado puesto la familia se divide en la búsqueda de mejores oportunidades laborales. 

 
xxxix La importancia de Años de estudios de los padres de los niños inmigrantes. 

 
xl Conjunto de factores que influyen en la toma de decisiones educativas de los padres y/o apoderados. Entre 

estas están para los niños inmigrantes peruanos adaptarse a un entono socio culturalmente distinto, subsistir, 

mejorar la calidad de vida. 

 
xli Las expectativas educativas de las familias han cambiado en los cuatro rincones del mundo. Éstas se han 

diversificado y han crecido al mismo tiempo y esta evolución parece acompañarse, en numerosos países, de 

una pérdida de confianza en la capacidad que tiene la escuela de favorecer una inserción social lograda de los 

niños. Las familias acuden, cada vez con mayor frecuencia, a unas estrategias de compensación, dirigiéndose 

sobre todo al mercado escolar. el entorno más inmediato en el que se desarrolla el individuo es su familia, 

pero es bien cierto que ésta se encuentra determinada por una serie de factores culturales, sociales, y 

económicos que la hacen pertenecer a una clase social o a otra 

 
xlii El Espíritu emprender actúa como categoría dada su importancia en la potenciación del aprendizaje aun en 

un contexto socio económico vulnerable. Debería estar presente en todas las etapas formativas, se debería 

introducir en la educación desde las primeras etapas como un nuevo enfoque de la enseñanza. 

 
xliii En la Legislación Chilena este programa PIE apunta a niños con necesidades educativas transitorias y 

permanentes. Las transitorias son superadas con el tiempo después de un período de intervención, en cambio 

las permanentes se mantienen el tiempo porque responden a otros diagnósticos con prescripción de carácter 

biológico. 

 
xliv Qué entender por Metodología de los docentes? La metodología docente consiste en responder a la pregunta 

de ¿cómo enseñamos? Cada uno de los docentes dispone de sus mecanismos y estrategias (que adaptan en 

función de la tipología de sus alumnos -en la mayoría de los casos-) que les permiten impartir docencia de su 

materia (o materias) en determinados grupos. Pero, muy pocas veces se plantea si se está usando una 

metodología adecuada. 

 
xlv Las expectativas educativas de las familias han cambiado en los cuatro rincones del mundo. Éstas se han 

diversificado y han crecido al mismo tiempo y esta evolución parece acompañarse, en numerosos países, de 

una pérdida de confianza en la capacidad que tiene la escuela de favorecer una inserción social lograda de los 

niños. Las familias acuden, cada vez con mayor frecuencia, a unas estrategias de compensación, dirigiéndose 

sobre todo al mercado escolar. el entorno más inmediato en el que se desarrolla el individuo es su familia, 

pero es bien cierto que ésta se encuentra determinada por una serie de factores culturales, sociales, y 

económicos que la hacen pertenecer a una clase social o a otra. 

 
xlvi Frente a una falta de los niños informado por el colegio los padres les privan de las cosas que les gustan, 

no los dejan jugar, etc. No existe datos respecto datos respecto a castigo físico pero si los mismos padres 

señalan que los otros castigos son de larga duración hasta que los niños mejoren. 

 
xlvii Variable Cualitativa. 

 
xlviii Se puede hablar de una ola de inmigración de personas de nacionalidad peruana y boliviana en los años 

90 que se asientan en primer lugar en el Norte de Chile específicamente en la ciudad de Iquique que luego se 

extendería al centro y con menor presencia en el Sur. 
xlix En Chile la existencia de una persona como ciudadano está dada por la posesión de un documento 

identificatorio que es la Cédula Nacional de Identidad que asocia a la persona a un número conocido como 

RUT. 
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l En Chile se reconocen cinco grupos socioeconómicos, determinados por los ingresos económicos de las 

familias; de menor a mayor ingreso: E, D. C1, C2, C3, AB. Son identificados según encuesta censal 

CASEN. La Ley de Subvención Escolar Preferencial SEP Nº 20.248 promulgada en Junio 2008, tiene como 

fundamento el mejoramiento de la calidad y equidad de la educación subvencionada del país. El objetivo de 

esta Ley es asignar más recursos por subvención a los estudiantes más vulnerables y preferentes, 

estableciendo compromisos con la escuela en un convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia. Los 

sostenedores, voluntariamente, adscriben a esta Subvención a los establecimientos bajo su dependencia; así, 

asumen todas las responsabilidades que ella implica. 

 
li La polémica acerca de ley de inmigración “La migración es un fenómeno que se da en todos los países 

desarrollados y en vías de desarrollo, lo que demuestra que en el extranjero nuestro país es visto con buenos 

ojos”, señaló el diputado del Partido Socialista, Daniel Melo, quien -de paso- llamó a Chile Vamos a “tratar 

este tema con responsabilidad y sin caer en tentaciones populistas ”El fenómeno de la llegada de inmigrantes 

a Chile hay que verlo como una oportunidad y no como un problema. En la actualidad, un alto número de 

extranjeros que ha llegado al país han venido, por ejemplo, a fortalecer nuestro sistema público de salud, 

supliendo la falta de profesionales en el sector, lo que el país debería agradecer, y facilitar las condiciones 

para que la integración de especialistas en esa área continúe”, argumentó Melo. “En el caso de otras áreas de 

la economía, la población extranjera también ha llegado a ser un aporte al mercado laboral. Hoy, por ejemplo, 

la colonia haitiana se ha ido posicionando poco a poco en trabajos que hoy los chilenos cada vez están menos 

dispuestos a realizar. Es común hoy ver haitianos en estaciones de servicio, en el comercio, en labores de 

aseo, producto que los chilenos han dejado de utilizar esas plazas laborales, lo que debe ser visto como una 

oportunidad no sólo para la economía sino que también para la sociedad chilena, aprendiendo a convivir con 

personas de diversas nacionalidades”, expresó el diputado por El Bosque, San Ramón y La Cisterna.“ 

Efectivamente, es necesario actualizar nuestra legislación en materia de inmigrantes, eso es un hecho claro. 

Pero lo que no puede ocurrir es que se discuta desde el principio de la criminalización y el prejuicio. Es 

urgente que el Ejecutivo enfrente este tema pero de manera responsable, no al vaivén de discursos populistas”, 

expresó el diputado Melo. “Se debe avanzar en una política migratoria enfocada en la integración, en un 

enfoque de derechos, y que promueva la regularización migratoria”, agregó. “La tasa delictual de la población 

haitiana en Chile es igual a cero. Su masiva llegada al país, hasta la fecha, no registra personas de esa 

nacionalidad detenidas o procesadas por algún delito. Eso nos informó el Encargado de Extranjería del 

Ministerio del Interior, por lo que pedimos a la oposición que la política de migraciones en Chile sea tratada 

con seriedad y no se caiga en causas populistas”, señaló el legislador PS. Texto extraído de la página web de 

la Cámara de Diputados. 

 
lii Esta ambigüedad también ha sido negativa porque en la actualidad ha habido una explosión de la ola de 

migrantes sin precedente que ha influido en la cesantía y sobre población que tiene su expresión en la violencia 

y hacinamiento de las ciudades del Norte de Chile y frente a lo cual el gobierno no cuenta con datos. No 

obstante, la población ha hecho llamado público al gobierno para detener o tomar medidas frente a la 

explosión inmigrantes de nacionalidad colombiana y haitiana. Cabe señalar que en el caso de estas personas 

se ha confirmado una red de corrupción de venta de documentación y de tráfico de personas en condiciones 

vejatorias a los derechos humanos.  

Al respecto y a días de finalizar esta tesis la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, enciende nuevamente la 

polémica a nivel nacional, enviando un oficio al Gobierno Regional para acelerar la expulsión de extranjeros 

irregulares, debido a que, según explicó, son una de las causas por el creciente índice de homicidios que se 

han registrado en la zona. “Dado que constituyen un grave peligro para la sociedad, tal como quedó de 

manifiesto en el asesinato del peluquero Pedro Yáñez o en la agresión sufrida por dos hombres de nacionalidad 

china la semana pasada, en ambos casos hubo participación de sujetos con órdenes vigentes”, expresó. El 

municipio hizo hincapié en quienes tienen prontuario policial “dado que constituyen un grave peligro para la 

sociedad. Rojo señaló que la medida busca que se tomen todas las acciones administrativas necesarias “para 

mejorar los índices de seguridad en la comuna y en particular para que se regularice el ingreso de extranjeros 

a la región”. “Nuestra nación requiere con urgencia contar con una nueva Ley de Extranjería y ese es el 

llamado que hago a la Presidenta, a los parlamentarios y al Gobierno Regional, que prioricen esta temática 

dado que necesitamos el establecimiento de un efectivo control migratorio”, afirmó. Noticia recuperada de 

Diario la Tercera Diciembre de 2016. 

 

http://www.camara.cl/camara/diputado_detalle.aspx?prmid=990
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liii El Decreto EXENTO 83 que apela a la inclusión recién el año 2016 se estable como normativo para las 

escuelas las que no están preparadas en gran mayoría para enfrentar un Diseño Universal de Aprendizaje 

como norma para adaptar el Curriculum. 

 
liv Utilizamos este término para referirnos a la muestra en coherencia con lo que norma la ley de inclusión en 

Chile a través del Decreto EXENTO 83 basada en el uso inclusivo del lenguaje. En respuesta a la Ley General 

de Educación Nº 20.370/2009, el Ministerio de Educación pone a disposición de todos los establecimientos 

educacionales del país el Decreto Exento Nº 83, promulgado el 10 de febrero de 2015, que aprueba criterios 

y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes con necesidades especiales. 

 
lv La pollada es una comida tradicional del Perú y forma uno de los platos más conocidos dentro de la 

gastronomía peruana. Es una comida especial porque es preparada para recibir a cambio una ganancia que 

ayude a una necesidad en particular. Por ejemplo, recaudación de dinero para solventar una enfermedad, el 

apoyo económico para cierta actividad o simplemente para recaudar dinero como ganancia. Su preparación 

es bastante sencilla, solamente se requiere de presas de pollo, aderezo con ajíes y especias, papas y ensalada 

de verduras. 

 
lvi El ají de gallina es un plato oriundo del Perú, consiste en un ají o crema espesa compuesta por gallina 

previamente cocida y luego desmenuzada la cual se cocina en una olla echando el caldo de gallina 

gradualmente para que espese. Para lograr el espesor necesario se añaden trozos de pan remojados en caldo o 

leche. 

 
lvii Bautizado así porque es suave y dulce como el suspiro de una mujer, así se conoce como suspiro de limeña. 

La base de su elaboración es el manjar blanco (o menjar blanc) que es un genérico que se remonta a las 

culturas medievales. Se presentaba como una crema espesa compuesta de leche, almendras y azúcar. 
lviii El arroz chaufa es un plato imprescindible en la gastronomía peruana. Compuesto por arroz frito con 

diversas carnes y salsa de soya (sillao), fue popularizado por los cocineros chinos afincados en nuestro país. 

Por ello, nos complace presentar aquí nuestra receta casera para que todos podamos prepararlo fácilmente. 
lix Es uno de los platos típicos más delicioso de la gastronomía peruana. Su salsa como la papa también es 

utilizada para acompañar camarones a la parrilla, ceviche, pollo y hasta pastas. Se llama “Papa a la huancaína” 

porque proviene de la ciudad de Huancayo, Perú. Del origen de su nombre se ha dicho mucho. Lo cierto es 

que su sabor ha dado la vuelta al mundo para orgullo de todos los peruanos y ahora llega a tu mesa, para que 

la disfrutes. Inicialmente se preparaba a base de rocoto, pero fue remplazado por el ají amarillo; y el queso 

que se molía en un batán o mortero, ahora se prepara en la licuadora. 

 
lx Multiculturalidad ver Glosario de esta Tesis. 

 
lxi En los años que dura la investigación desde 2011 a 2013. Y que cotejado con datos actuales se mantiene 

hasta la actualidad con una proyección de 300 puntos para 2016. 

 
lxii Dislalia La dislalia es un trastorno en la articulación de los fonemas. Se trata de una incapacidad para 

pronunciar correctamente ciertos fonemas o grupos de fonemas. El lenguaje de un niño dislálico muy afectado 

puede resultar ininteligible. Es un defecto en el desarrollo de la articulación del lenguaje por una función 

anómala de los órganos periféricos. Puede darse en cualquier fonema, pero lo más frecuente es la sustitución, 

omisión o deformación de r, k, l, s, z, o ch. Según Jorge Perelló se trata de la articulación producida por un 

mal funcionamiento de los órganos periféricos del habla, sin que haya lesión o malformación de los mismos. 

El niño que la padece no usa correctamente dichos órganos a la hora de articular un fonema a pesar de no 

existir ninguna causa de tipo orgánico. Es la más frecuente. Por tanto, el niño en algunos casos sabe que 

articula mal y quisiera corregirse, por eso trata de imitar, sin embargo sus órganos no obedecen y no 

encuentran el movimiento deseado. 

Tipos de errores en la dislalia funcional: 

1. Sustitución: un sonido es sustituido por otro. Se puede dar a principio, en medio o al final de una 

palabra. Ejemplo: cedo por cero. 

2. Omisión: se omite el fonema que no se sabe decir. Ejemplo: Amora por Zamora. 

3. Inserción: si la persona dislálica no sabe pronunciar un grupo consonántico introduce una vocal en 

medio. Ejemplo: calavo por clavo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_peruana
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4. Distorsión: se trata de un fallo en la articulación de un sonido. El sonido se pronuncia de forma 

aproximada a la correcta pero sin llegar a serlo. 

 
lxiii Desde las neurociencias las estructuras de procesamiento ancladas en la memoria de largo plazo requieren 

de un desaprender para abrir canales al nuevo aprendizaje, un ejemplo en la enseñanza de la geografía del 

entorno próximo, cabe preguntarse ¿Están preparados los profesores? 

 
lxiv Así es denominada la aplicación WhatsApp. Que es una aplicación de mensajería instantánea para 

teléfonos inteligentes, que envía y recibe mensajes mediante Internet, complementando servicios de correo 

electrónico, mensajería instantánea, servicio de mensajes cortos o sistema de mensajería multimedia. 

 
lxv Revisar esta perspectiva en detalle en los aportes de la psicología de la Gestalt: Korthagen, F. Loughran, J. 

& Russell, T. (2006). Developing fundamental principles for teacher education programs and practices. 

Teaching and Teacher Education, 22 (8), 1020-1041. 

 
lxvi cuyo título oficial es Establece medidas contra la discriminación y cuyo título ciudadano es Ley Zamudio 

o Ley Antidiscriminación.  Promulgada el año 2012. 

 
lxvii Se ha conservado el formato original con las imprecisiones conceptuales dada la riqueza natural de los 

datos. 

 
lxviii Ver Nota lxii. 
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