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1. ANTECEDENTES GENERALES

-.Ls sociedades contemporáreas han mostrado una gran preocupación por desarrolla¡ la educación,
-::rurando erradicar el analfabetismo y esforándose en aumental los niveles de escoluid¿rd. En

s países subdesanollados estos esluerzos estuvieron asociados a la creencia que la expzursión de
.- educación sería un elemento impofiante, tanto par:t lograr el desarrollo como pam combatir la

- .brcza- Las décadas de los años cincuenta y sesenta fueron en Iberoamérica buenos ejemplos de
, ) ¡i] s ituación (García-Huid obr o, Zúñi ga. : 1 990).

Aunque en dicho período se obtuvieron logros, a vcces dignos de cncomio, en cuanto al
irernento en la cobeflura y disminución del analfabetismo, los resultados en ténninos del

,:sarrollo y erradicación de la pobrcza han sido, por decir lo rnenos, exiguos.
Toda sociedad modema necesita de individuos con un nivel de escolaridad adecuado para

- :rnplir con una serie de tiueas necesarias para su funcionamiento. Un incremento generalizado
,: l¿r escol¿uidad, deberia aumcntar las personas entrenadas disporúbles para curnplir tales tareas.
: :n embargo, se ha podido observar que un nivel silnih¡ de escolaridad no es equivalente a una

rnil¿u' caüdad de educación: los sectores pobres de la población muesfr¿ur los niveles rnás bajos
,:: l¡s mediciones de calidad educativa. Independiente de que la educación sca causa o efccto del
-:sarrollo, si una sociedad le asigna alto valor a la escola¡idad, quienes no alcancen detenninados
,r eles serát discriminados negaúvzunente. Es posible pl¿ntearentonces, que laeducación no sólo

- ¡ cde ser considerada como un insumo de producción, silro adcmás y especialmente como un bien
-: consumo, como indicador de calidad de vida (Fliegel: 1981).

Es neces¿uio señalal por lo tanto, que el desan'ollo econórnico no aumenta automáticalnentc
.-, carttidad o la calidad del desarrollo hurn¿uro: "Cada sociedad debe adoptar por sí misrm la
,;cisióndeasignarrecursosalaeducaciónyaotrasoportunidadesdeaprendizaje"(ur..usco, 1990:
- r. El desarrollo humano desde una perspectiva individual conlleva un proceso de aprendizrje y
:; aplicación de lo aprendido a mejorar la calidad de vida.

En la medida que las personas y los grupos leng¿ur mayores conocfunientos, podr'ár piu ücipar
.c rnejor manera en las taleas de const¡ucción e interpretación de su socied¿rd, aportzurdo nuevas
-lcas para enflental los problemas y contribuyendo así a una mejor calidad de vida.

Sin embargo, la falta de oportunidades de aprendizaje llnita no sólo el desarrollo de las
, rpacidades individuales sino, adsnás, la capacidad de la sociedad para generar desarrollo y poder
btener beneficio de los logros existcntes.

Frente al problema del aprendizaje, es importarte destacar que es en los grupos más pobres
,c la socicdad donde este proceso reviste particulares dificulades.

Las investigaciotres en general señalan que todaactividad de aprendiilaje depende fucrtelnen-
¿ de las caracteristic¿ls de los educ¿urdos (uNnsco: 1990). Los indicadores más determimantcs de
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las potenciaüdades de los niños que ingresan al ciclo de educación prímaria son la salud, la
nutrición y las condicioncs del medio soci¿rl en el que sc desarrolla cl niño. Diversos esfudios
permitcn establecer diferenci¿s cn cl coeficiente intelectu¿rl y en el rendimiento escolar en niños
quc pertcnecen a las clases rnás bajis de la población comparativamenlc con niños de o[as clases
sociales (Filp: 1987; Bralic, Lira: 1983; Monckeberg: 1981). La mayoría de estos estudios han
utiliz¿do test psicométricos cuyos resultados establecen rur rendimieuto hferior en los niños dc
las clases bajas. El lenguaje se señala como una de las íueas rnás afcctadas.

Es necesario scñal¿u'que el lenguajc es uno de los contenidos más importantes que el niño
incorpom en ln etapa de socializrció¡r prirnaria, no sólo posibiüta todos los aprendizajes posterio-
res sino que marca y defi¡re l¿u coordcnadas de la vida coúdiana (Berger, Luckmann: 1973).

Gruur parüe dc los Uabajos orientados a la comparación de úños que pertenecen a distintos
nivcles socioeconómicos destacan tres aspectos que se furterconect¿n en relación a la pobreza: La
oportunidad de buscar mcfas y de solucionar problemas y lamotivació¡r cxistelrte pzua ello,lo que
va a afectar también el uso que hace del lenguaje tanto para comunicarse como pal¿ procesar
información. El segundo aspecto es esprcílicamente lingüístico: en la medida que el niño se
expone ¿r diferentes situaciones aprende a utilizrr cl lcnguaje como conüol del pemamiento y
como mecarúsmo de interacció¡r social. El tercero tienc que ver con cl lnodelo de reciprocidad
hacia el cual se orienta el niño, que csperan de él sus padres, sus amigos y su comunidad. Al
respecto es importzurte señalar que el aprendizaje dcl leuguajc apartir cle un modelo es lnporlante
y representa un desafío piua el niño, porque éste m/s que copiar conductas específicas del lenguaje
ejercitzr regla.s sobre cómo comportarse rclacionadas con el lenguaje.

Sh embargo, no existen suficientes motivos paraplantear que las influenci¿ls de un ambielile
advelso en el proceso de des¿u'rollo y de aprendizaje infantil sean del todo irreversibles. Es
imporlante considerar, tanto la diversidad cultural como los aspectos universales referidos al
desan'ollo humano. Una teoría del desarrollo <lebc considemr zunbas visiones, dado que es tur
modelo para comprender lrurto la capacidad deperfección del serlturnano, como su vulnerabilidad
(Bruner,1971).

2. DESARROLLO Y APRENDIZAJEDEL I,ENGUAJE

Se exponen a continuación cn fonna surn¿uia diferentes tcorías y enfoques sobre el aprendizaje,
en los cu¿rlcs es posiblc insertar el lenguaje corno urur conducta a desanollu. Ellos penniten
expüciu comportanientos y aplical eslrategias a cualquier conductasusceptible de ser modificada

2.1 El Planteamiento de Bandura

Interesa referirse aquí al aprendizirje por imitación de rnodelos, el cual en el marco de las teorías
mediacionales enfatiia los aspectos sociales dcl aprendizajc en función de los prfutcipios conduc-
tistas. El aporte dc Bandura es funporLrnte pa'a lis ciencias de la conductir y conü'ibuyc eIt cl
contexto sociológico a explicar aspectos del proceso de socialización primaria (Bandura, 1974).

Bandu'¿r en su teoría dcl aprendizaje social, intenta delheal un conjunto de principios
rcfc¡idos zrl aprendizaje con cspccial énf-asis en las variables sociales, en la medida que se
consideran importantes para explicar el desarrollo y la rnodificación de la conduct¿t (Sánchez,
1988).

La imilación, según Bandura, es un aspecto fundamental del aprendizajc, pucs aún cuando
exista un estímulo para lograr una cercanía a la cotrducta esperada la presencia de rur modelo
puede posibilitar la adquisición en menor tiempo. Se puede cornbinar la presencia del modelo corr
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r . refuerzo positivo lo cual I aerá mejorcs resultados si además la conducta ilnitada es socialmente
.,'¿ptable. En el caso del aprendizajc del lenguaje, estudios plantean que "se adquiere y consolida
, :i una lnatriz social en quc su frccucncia se verá ostensiblemente aumentada ert la mcdida que los
- tores soci¿rles que sirviur como agentes de c¿unbio muestren una conducta lingüística constzurts-
: . jnte reforzada" (S árchez, Villarroel, Deruús, 1989 : 1 5).

Si se considem que cada historia de vida cs piuticulru' y única, no todos los lúños son
. :scepúbles en igual forma a los procesos de influencia socierl. Se plantea que niños depcndientes
--nn más furfluenciables y que niños con antecedentes de frac¿uos previos tenderán más a imitar
los otros niños y a scr menos crcalivos, existiendo adernás diferencias por sexo, edad y

- irtenencl.r a la clase social (Bandu:m,,1974).

- ) El Enfoque de la Heurística

=ste plarteamiento proviene del análisis de los procesos cognosciúvos y colno éstos funciolr¿ur.
. .lte del supuesto que la conducta lingüística opera con lénninos y catcgorías léxicas ademíts de
.rlegorías sintácticas, pretendiendo enseñ¿u'el uso dc reglas que faciliten el proceso de Lorul de
- -';isiones en el sistema cognoscitivo frerltc a los estíInulos verbales.

Auu cuando no es una teoría del lenguaje, parte del supuesto que el ser humano depettde
i:Jnciahnente del uso del lenguaje p¿u'a su descrnpeño social, por lo cual cualquier cstrategia que
^:Jtenda ayudar a desarrollarlo colabora¡ír con un desarrollo integral del ser humano.

- -t El Plonteamiento de Piaget

.':uget es considerado colno un invcstig:rdor en el campo de la epistemología genóticir- Su
:cocupación se centta además en el desarollo de los procesos intelectuales.

PlanÍea que cn un comienzo las funciones cognoscitivas estár ligadas al ejercicio de la
:iotricidad, pero aproximadiunente a los dos años de edad surgen en el niño las prfuneras
:presentaciomes sirnbólicas con las cuales trabajará el sistema cognoscitivo.

PrfunarL'rmente la función sirnbólica apmcce ligadaa lamotricidad del niño y se origina en las
.:tvariantes funcionalcs de acomodación y asirnilación. El lenguaje es pecullrr de mcla sujeto y se
, ircuenua fuertemcnte ligado a la I'unción se¡rsorio rnotliz. En el proceso del desa¡rollo del niño
-sra función sirnbólica pierde su privacidad y ornpiczaa haccrse colecüva, es en este punto dotrdc
,I lenguaje se transfonna funclamcntalrnente en un instrumento dc comunicaciótt colectiva

Pu'a Piaget el niño se enfienta solo al mundo, especialmente al rnundo lísico en el que existcn
lsultas regulalidades inv¿uiantes. Su tarea será conslruir una representación del mundo al cual se
; enfrentado lo clue hará con la ayuda de un conjunto de propiedadcs lógicas que subyacen en su

':nsamiento y que coresponden a su estadio de desa¡rollo (Bruner, 1984).
A pesar de que Piaget no se refiere especlrlmente, ni se detiene cn el problema del lenguajc

rcializado, aspecto desauollado posterionnente por Bruner y Bernstein, plintea en divcrsos
urrtos dc su obra que el lenguaje corno función simbóüca, se relaciona e intcractúa con la función
.itclcctiva gsrcral potenciándola y perfrccionándola en su dcsarrollo. Sc desprcnde de lo ¿urterior
.r irnportiurciade laestirnulaciónlfurgüísúca queposibilitaráunmayordesarollo delas esüxcturas
.rrclcctiv¿ls cn general (Snnchez, Villarroel, Deruris 1989).

-.J El Pensamiento de Bruner

-,r teoría del desanollo de Bruner consütuyc una altemativa importante frente a otras teorías
- tu¿ües, incorporirrdo a la explicación psicológica de los proccsos humanos su canicter social.
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Desde la perspectiva de Bruner no es posible hablar de niños en "abstracto" sino de niños que

crecen en ambientes específicos y determinados. Su obra tiene además fuertes referencias a las

contribuciones de Vygotsky y Piaget por la repercusión e influencia de sus concepciones de la
infarcia.

Con respecto al desarrollo del lenguaje, Bruner plantea que es diferente la acción que

establece el niño sobrp los objetos que sobre las personas. Es en la acción sobrc las personas donde

se crean las primeras formas de comunicación preverbal. El niño no des¿urolla las reglas de

comunicación relativas a la adquisición del lenguaje en el vacío, las inserta en su relación con el
mundo social.

Bruner plantea que las primeras interacciones tempranas que el niño realiza "tienen un
carácter asimétrico, en las cuales el adulto tiene un papel determina¡rte. El adulto tiene gran

cantidad de medios de expresión mientras que el niño tiene muy pocos... Según Bruner, es est¿t
práctica habitual de los adultos la quc constituye la matriz interacüva en la que el pequeño poüíl

desanollar su capacidacl de comunicación significativa (Bruner, 1984:16).
La educación es, por lo tanto, fundamental para el desarrollo infantil, debido a que la

capacidad operatoria del ser humano va a permitil la modularización de la acción, su descompo-
sición y su reorganización en unidades superiores. Esta capacidad está derivada de la selección
biológica, pero desarrollada por el entorno social.

La escuela con el desarollo del lenguajc escrito es fundamental para el desarrollo cognosci-
tivo en la medida que posibilita la utilización del lenguaje fuera del contexto de una realidad
inmediata-

3. CLASE SOCIAL Y DESARTTOLLO DEL LENGUAJE

Con relación a los antecedentes teóricos presentados y con especial refcrcncia al pLurteamiento de
Bruner, es posible señalar la importancia del mundo social en el desanollo de las funciones
intelectivas, especialmeute aquellas que clicen relación con el lenguaje. Es por lo tzutto factible
plantear que existiríauna dimensión de la desigualdad social, que diría relación con cl desanollo
del lenguaje inlantil en las clases rnás bajas de la sociedad. Es importante frente a lo señalado el
planteamiento del sociólogo furglés Basil Bemstein.

3 .I La Tesis de B ernstein

El planteamiento central se refiere "tanto a la naturalez4 como a los procesos de transtnisión
cultural y al papel quc juega en estos el lenguaje en los contextos de producción y rcproduccióIr,
como el trabajo la familia y la educación" (Dírz, 1985:9). Su tesis está compuesta de dos
plantearnientos fundamentales a saber: Cúno las caracterísúcas de la clase social, regulan o
{eterminan la estructura de la comunicaciór en la t¿uniüa, y la orientaciór del código sociolittgüís-
tico de los niños, y córno l¿s características de la clase social regulin o determinan la institucio-
nalización de los códigos eliúorados en la educación (Diaz: 1985).

El análisis de Bernstein referido a los códigos de comurúcación pliurtea entre otros aspectos,
que el lenguaje del niño y el uso que éste hace de él cn la clase baja no concuerda con liu exigencias
cognoscitivzn y lingüísticas de la escuela, lo que corxtituye un obstáculo a la intcgración del niño
al sistema formal de enseñanza y al éxito escolar (Bernstein, 1973).

Existirían según la tesis propuesta dos üpos de subsistemas lingüísticos o códigos que
conesponderían respectivamente a las clases bajas y medias (Benxtein, 1973, 1990) a saber:

Código Restringido: presente cn las clases bajas, contiene fr¿ses cortas, por lo general sin
ternin¿u', este lenguaje es pobre en símbolos, siendo básicamente descriptivo, concreto y tangible.
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Tiencle a expresaf desde el punto de vista sociolittgüístico la solid¿uidad de gn:po, tanto de los

propios contcúdos como de los medios formales que manejiu El aspecto cognoscilivo dc cste

iOOigo tro f¿vorece cl clesarrollo de ul nivel importrutte de irnplicacioncs lógicas, posee poco nivel

clc gencralización y depende fuerlemente de su contexto de rcferenci¿L
Código Elabora(Jo: Presente en l¿rs clases medi¿rs, se caracterizapor el uso conecto de la

sinl¿xis, la comunicación tiende a individualiz¡l'la expresión del pensamicnto, en vez de rclbrzu

la solida¡iclacl colectiva. Descle el punto de vista sociolingüfttico se presenta claralnente colno una

forma o un metlio dc exprcsión individual: "El individuo se sitúa en un colttexto de diálogo

respecto a los otros miembros clel grupo sin perder la cottcienciit de su ilrdividualidad..' Desdc el

punto de vistzr cognosciúvo este tipo de código concede inportturct'r a la orgarúzación racional del

pensanicnto, la planihcación y la cxpresión expfcita de la actividad mental" (Rondal, 1983:78).

Bernstein pl¿xttea adcmis quc las fonnas de socialización orientan al niño hacia códigos de

hi.rbla difercnte que conÍolan el acceso a significados relativamente dependientes o relativamente

independientes del contexto: "los códigos elaborados orientan a sus usuarios haclr signiticados

universalistas, micntr¿rs que los códigos restringidos orientan y sensibiliztul a sus usuarios en

significaclos parúculzristeu: Estos dos códigos condr¡cen a fonms lingüístic¿s diferentes y repos¿xl

sobre relaciones sociales clil'uentes" (Benxtein, 1985:31). Es irnportante scñala¡ además que

según cl autor, el lúño cle clase lnedia a difcrencia dcl niño de cl¿xe baja rrnncja runbos códigos:

restringido y claborado, dependiendo dcl contexto situacional.
Be¡rstein, subraya que curuulo él habla de cóügo resúingido, no quiere dccir quc los

hablantes no utilicen cn oportunidades variantes más elabomdas, lo que pliurtea es quc est¿ls

lbnnas de comunicación se utiliz¿ur con menor frecuenci¿r, dur¿nte el proccso dc socialización

fa¡niüar (Bcrnstcin, l9B5).
"Podemos obscrval clue la tesis de Bemstein constata un import¿utte detennfuristno lingüístictl

cn los aprenclizajes. Pata Bernstein los modos cle comunicación y las forrux lhgüísticas orienLrn

el dcs¿urollo intelcctual y determinan todas las adquisiciones. El punto de vista según cl cual cl

lengu4je rletermina toclo o parte del desarrollo intelectual coresponde a escuelas psicológicas

como la de Vygotsky y Bruner (Rondal, 1983: 86.87).
Con respecto a los antecedentes teóricos aquí scñalldos y a la problemátic¿t que evfulencian,

el equip<l de invcstigación quc representan los autores de este tr:rbajo2, ha reaüado y sc encuotr-
tra realiz¿rntlo utra serie de investigaciones cmpíricas cn la V Rcgiótr del país quo se crunarc¿m cn

ura línea do invostigación referida al problerna del des¿urollo y uso del lenguajc en los niños
pobres.

Sc presenftur a conúnuación algunos resulta<los dc cstos trabajos con el propósito de oricntar

la búsqueda de soluciones al deficitario dcs¿urollo del lenguajc inf¿urtil cn contcxtos deprivzrdos.

4. ESTIMULACIÓN Y DESARROLLO DEL LENGUAJE:
DOS EXPERIENCIAS EN LA V REGIÓN

La existencia de fuertes cleterioros en el desarrollo del lenguaje infantil dificult¿r la participación

clcl ¡1iño en cl sistema formal dc enseñ¿urzr, daclo clue el modelo de lransrnisión y evaluación dcl
conocimiento en nueslro país es esencldmente verbal.

Consider¿urdo la irnportancia y la utilidad demostrada por la estimulación (CondemarÍn,

2Forma pale dcl eqüpo cle investigación adernás de los autores tle cste trabajo, la profcsorzr de la Universidad de

Playo Ancha de Ciencias de la Educacióll, Sra. Gladys Villanoel Rosentlc.
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1986) para superar problemas en el lenguaje el equipo dc investigación que representan los autores
han asesorado dos experiencias en la V Región, basadas en la elaboración y puesta en marcha de
programas dc estirnulación en contextos deprivados.

4.1 Estimulación del lenguaje en niños deprivados sociocuhw'al y afectivamente

Se señalan aquí ur conjunto de actividades de estimulación del lenguaje, en niños inf.emos por
lnedid¿s de protección sirnple del hogar de menores "René Pienovi" de la Comuna de Valpaaíso.

En el caso del menor en situación inegular interno por medida dc protección simple, existe
una cloble desventaja que afeca el desmrollo normal de las cstructuras furtelectivas y en especial
el lenguaje: la situación de deprivación sociocultuml originada por la pertenencia a las cl¿ses más
bajas y la de deprivación afectiva originadapor el dcsarraigo familiar y la despersonaliiración que
independiente de la htcncionalidad de las instituciones responsables del cuidado de los niños, se
vive en los hogares de mcnores.

Los datos que se presentan a continuación corresponden a 33 casos de niños de sexo
masculilo, cuyas edades fluctuab¿m enEe 8 y 10 años, que .tsistían a3a y 4e básicos en escuelas
rnunic ipal izadas de Valpzraíso.

Cuadro I
CAMIIIoS BN BI, RDNDIMIENTo vBRI}AL DE NIÑoS DBsPUÉs

DB UN PROGRAMA DI' I 'STIMULACIÓN

f ipo de rendinricnto
psicolingüstico

Antes del Despuós dcl
programa programa

Armónico
Disarmónico

6 1 5
27 18

'l 
otal J J 5 J

Los datos lnuesfan que con posterioridad a las acciones de estirnulación y retbrzamiento del
lenguaje, el rendiniento se incrcmentó sustancialmente. El rendilniento verbal fue mcdido
mediante la aplicacióIt de la batería de exploración verbal para trastoflros del aprendizajc lrvr.l
(Br¿vo, Pinto 1987).

4.2 Elaboración y A¡tlicación de Estrategias para estimular el Lenguaje en Niños Desnutridos

Esta experielrcia tuvo lugar ert tes Centros de Atención de Desnutrición y Desarrollo del
Lenguajc, denolninados actualmente Jardines Falnillrres de la comrura de Viña del Mar.

La labor de cstos cenúos en el mornenü¡ de la investigación era entregar una ración mejorada
de alimcntos y estimulal el lenguaje de los niños con la colaboración de las tnadres. El trabajo
realizado por el cquipo de investigación estuvo cenfrado en la elaboración de tres estrategias
metodológicas para estirnuhr el lenguajc basadas en tres modelos teóricos de aprendizaje3.

3Al respcto: "Lenguaje y pobreza, estimulación tlel lenguaje en niiros deprivados socioculturalmcnle". En Avano:s
de Investigación, Univenidad de Playa A¡rcha. Direoción Ge¡reral de Investigación. Universid¿d <le Playa Ancha,
I 98& 1989.
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Los modelos teóricos utilizados, estuvieron representados por los planteamientos de BandurA
)irget y los prhcipios gencrales de la heurística.

Las esfrategias consistieron en un conjunto de plinihcaciones educativas de acuerdo al

:,odelo curriculal'utilizado por la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
L¿rs acciones de estirnulación estuvieron a cargo de alurnas de la carrcru de Educación

r.uvularia de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de l¿r Educ¿rción. El ittst¡umento de

:reclición utilizado f ue el Test cle Desanollo Psicomolor r¡pst (Haussler, M¿ucltant, 1985)'

Dc esta experiencia se presentan en el cuadfo siguiente los principales resultados de las

.: ciones de estinulación rcalizadas.

Cuadro 2
CAMBIO DN I,OS NIVELBS DE DESARITOLLO DBL LENGUAJD IlN NIÑOS

DESNUTRIDOS DE ACUI'IiDO A ACCIONBS DB OSTIMULACIÓN BASADAS
trN DMBRENTtrS MODI'LOS DB APRENDIZAJE

Caso l: Teoría de base Randura

Categorías del test Antes de la

cstimulación

Después de la

estimulación

Nomral
Riesgo

Retraso +

1 8

t 4
3
I

l sTotal

Caso 2: Teoría de base P iaget

Categorí:rs del test Antes de la

cstimulación

Después de la
estimulación

Nomral
Riesgo
Retraso

=:-:-
I  O lA t

0

2
L

ñ

l 3
0
0

;
I J

Caso 3: T'eoría dc base Heurística

Categoías del test Antes de la
estirDulación

Dcspués de la
esf imr¡laciólr

Nomral
Riesgo

Retraso

Total

7
^
I

l ¿

1 2
0
0

l 2
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Como se obserya en el cuadro 2, los datos presentados permiten cstablecer la importancia de
la estimulación del lenguaje en contextos dcprivados.

Si bien cs posible señalar que las accioncs de estimulación al estar basad¿u en modelos dc
aprendizaje diferentes, pudiesen h¿üer tenido énf¿uis distintos no por ello dejaron cle lograr su
objetivo central.

Es funportante señalar adem¿ts que cn este caso se logró que un número importante de madres
adscritas al programa cooperaran en las acciomes dc cstfunulación realiz¿das por las ¿rlumnas
tesistrs.

Las características de bajo costo de este programa, penniten aplicarlo a grupos lnayoles,
privilegiando la teoría de aprendizrje con la cu¿rl los responsables de las ¿rcciones de estfunulación
es tén más farnili¿riardos.

5. CLASE SOCIAL Y CÓDIGOS SOCIOLINGÜÍSTTCOS:
ALGTJNOS ANTECT]DENTES EMPÍRICOS EN I,A V REGIÓN

Durante los años 1990, 1991 y 1992 el equipo de investigación h.r est¿rdo investigando la rcl¿rción
existentc ontre la pertenencia a la clase social y el uso de un código específico clc comunicación.

Basicamente ha interesado validar algunos de los plantcamientos centrales de las tesis de
Bemsteirt rel'eridos al uso específico de un código espccífico de cornunic¿rciúr por parte dcl niiio
según su pertenencia ¿t una clase social detcnnimdaa. En cste molnento sc dispone de un cotrjutrto
de datos producto de un estudio explicativo, cuyo objotivo central fuc solneter a validación
empírica en ur sector dc la V Región los plantcarnicntos teóricos de Bemsl.ein ya señalatlos. Los
procedilnientos metodológicos utiliz¿dos para obtener la fuúbnnación de los datos que aquí se
cxpondriin fueron los siguicutcs:

5.1 Se nabajó con una lnueslftl alazar definitivade 239 rúños dc ¿unbos sexos, cuyas edadcs
fluctuaban enlre 8 años 6 lnescs y l0 uños,los cu¿rlcs no tenían problcm:s de aprcndizaje y asistírur
a 4a año básico en establecfunicntos municipalizados, puticulares subvcncionados y p¿rticulares
pagados del radio urbano de las comunas de Valparaíso y Viña del M¿r.

5.2 Para obtener los antecedentes que pennitieron establecer el tipo de cócligo usado por los
niños, se seleccionaron dos lálninas las cuales fucron presenla(tx etr orden sucesivo al niño
(primero uut, después la otra), solicitárdole en cada oportunidad que contase un cuento alusivo al
tema de cada lánin¿u

5.3. La primera narración fue grabada y tftrnscrita y posteriormente ¿ur¿rlizada medi¿ute la
técnica de atúlisis dc contenido, uúlizando cinco indicadores de orden sinhcüco, los cuales
presentan directarelación con la tcsis de Bcmstein rcferidaal uso de los cócligos sociolingüísticos.

5 .4. Pat alela¡ncnte fue aplicada a lzn madres de los niños o a sus lnadre s sustitufas, una cérlula
de enfevista para obtener la infonnación frente a la ocupación y nivel educacional del jet-e dc
hogar, dzuos que se utilizaron para estatific¿u, además de infonnación que complemcntó la
investigación del proyecto FoN'Drcyl ya señalado, y que no forma pafe cle este trabajo a saber:
modos de socialización falniliar y exposición ¿r medios de comuricación de rn¿¡,sas. Siguiendo los
planteamientos teóricos y motodológicos de Benxtein (1973-1990), sc di,stinguieron cuatro
clases: 1. Clase baja-baja, 2. Clase bajt¡ 3. Clrse rnedia-baja y 4. Clase rnedia y rnedia-superior.

4Al ,"rp""to, a) "Influencia <le la estratificació¡r social en la fomración de los cócligos socioliugüísticos y su rclaciór.r
con la perce¡rión dc los mcnsajes televisivos. Proyecto I,oNDEcyT 90. 1282. b) "Codigo sociolingüístico y rendinriento
escola¡" Dirección Geneml de Investigación. Universiüd de Playa Ancha rle Cicncias de la Educación, lg0. c)
"Des¿rrollo del leuguaje en el contexto rural" Dirección General dc Investigación. Universidarl dc Playa Ancha ¿e Cicncias
de la Educación. 1 992
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5.5 Validez y confhbilidad: Los inst¡umentos fueron aplicados durante el año 1990, a una

r¿stra prevlll de t67 c¿Nos. So trabajó además con validcz dc contenido pala asegurarsc que los

.rumc¡tos lnirjiera¡r el fenólneno cstudiado, utiüzlurdose también el juicio de cxpertos. De este

.lrerial se presenta ¿r continuación un cuadro que tnuestm la relación entrc la clase social y el tipo

;ódigo sociolingüístico udüzrdo por los sujetos cn estudio.

Cuadro 3

TIPO DE CÓDICOSOCIOLINGÜÍSTICO SBGÚN CLASE SOCIAL

Tipo de código Baja-baja
Vo

Baja Media-baja

7o ?o

Media

Vo

:-urado

-: :nngido

: J
-i casos

43
57

100
(6t

a1

t )

100
(s2)

59

100
(7 l)

59

100
(s 1)

-uatlrado: 10.82 G.L. 3 c¿: 0.012.

Los datos muestran una mafcada asociación ente la clase social y ol uso prel'erente de ur

Jigo específico de comunicación en ladirección señaladaen el plantearniento de BenNtein: Las

..!ies lnedias utilizan preferentemente código elaborado y las clases bajas, particulermente la

:s c baja-baj a, utiliz an preferentemente códi go res trin g ido.
Es importante señalar', además, la prcsenclr dc un nútnero import¿urte de casos de código

' .. ringido en la muestra estudiada incluso en la clasc media-

6. CONCLUSIONES

_ .s antecedentes expuestos penniten establecer las siguientcs conclusiones generales:
6.1. Con respecto a la esúmulación como un rccurso paracontdbuir a superar deficiencias en

,. J¿sarrollo del lenguaje en niños deprivados se señah lo siguiente:
a) Es posible elaborar y llcv¿u a cabo actividades de estimulación del lenguaje mzonablemente

.. j.úvas y de bajo costo.
b) Reconocicndo las limitaciones con rcspecto al númelo de casos de las experiencias

- _..ilizad¿s, lo que pone cautela en la apreciación de los rcsultados obtenidos, no puede negarse que
: observa una tendencia clara y consistente corl respecto al logro de los objetivos pliutteados:

,.:r'ar el dvcl de desanollo del lcnguaje de los niños que participaron de los programas presenta-
,  ' s .

c) Es importante señalar que en ambos casos so lrataba de niños no sólo de contextos de
breza sfuro ademas con c¿u€ncias afectivas 0n un c¿[so y nutricional en otrf,. A pesar de estas

-:r'iciencias que lesionan fuertemcnte las capacidades infantiles, se observ¿uotr importantes
: -)gl'csos.

6.2.Lo señalado anteriormente no significa justiljcar l¿r escasez de recursos existentes para
:nder y solucionar los problemas y necesidades educativas de los sectores más pobres de la
.-icdad. Muestra la posibilidad dc llevar a cabo acciones y acumular experienclrs, que puedan
;rtribuir a solucion¿u'algunos de los gravcs problerrus existentes con presupuestos limitados,
- Jntras se lucha por aumentar los recursos asignados a Ia educación y por una mejor distribución

- -- cllos que favorezca a los srctores más pobres, en cspecial a los niños.

) t
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6.3. Referido al planteamiento teórico de Bernstein y a los datos presenlados al respecto en
este u'abajo, es posible concluir lo siguiente:

a) La pauta construida para detenninar algunos de los aspectos de la estructura del código cn
uso por los niños, permitió establecer dos tipos de código: Elaborado y Restringido. El primero se
caractedzó como señala Bernstein y concordando con los indicadores seleccionados al respecto,
como aquel código que presenta urn mayor riqueza sintlrctica la que se aprecia en la utilizaciót
variada de adjetivos y adverbios, el uso de oraciones complejas y concordantes, este tipo de código
posee además un mayor tipo de irnplicaciones lógicas.

El segundo tipo de código se caractcrizó por una rnenor riqueza sfurtáctica, poco uso de
adjeúvos y adverbios, y especialmente falta de oraciones complejas.

Como establece Bernstcin este código sc idcnüfica además por ser básicamente descriptivo y
tturgible.

b) De la lnuestra estudiada (239 relatos), se encontraron 138 casos que correspomden al uso
de código restringido. El porcentaje más alto corespondió a la clase Baja-Baju 73Vo.

c) Laasociaciónplesentad¿I entre las vari¿rbles clasc social y código sociolfulgüfutico, peflniten
establecer que la cl¿ue se constiluye en una v¿uiable expücativa del uso de un modo de comunica-
ción específico.

Los datos expuestos, mueslran una marcada asociación entre la clase social y el uso de un
determinado tipo de código sociolingüístico en la dirección propuesta por Bemstein: La clase
mediautilizapreferentemcnte código elabo.rado y laclase baja-bajautiüzapreferentementecódigo
restringido.

d) Es necesario señalar además que los datos muestran una importante canfidad de c¿sos de
código resfingido en las clases medlrs. B;las cifras ilustran un probletna que no es privativo de
las clases bajas, ameritardo un estudio mls acabado dcl tema con el propósito de identifica¡ las
principales variables que cstarían incidielrdo en el fenómeno (Fernátdez, Sánchez, Villan'oel:
1992).

6.4. Finalmente es necesario recordar que tal como ha sido planteado por uNESCo, "En el
mundo cxiste un consenso cada vez mayor que el desarrollo humano debc ser el centro de todo
proceso de desarrollo, de que en tiempos dc ajuste y austeridad económica es prcciso proteger los
servicios para los pobres, de que la educación, la capacitación de las personas mediante el
suministro de niveles básicos de insuucción es verdaderamente rur derecho humano y una
responsabilidad social. Nunca antes se ha entendido rnejor la natumleza del aprendizajc y la
educación básica en sus dimensiones psicológicas, cultumles, sociales y económicas.

Los recursos fürancieros, tecnológicos y humanos de que se dispone a nivel mundial, para
saúsfacer las necesidades básicas de aprendizaje no tienen prcccdentes. Cuando estos factores se
cornbinan con la reafinnación de la volunad política de satisfacer las necesidades básicas del
aprenrJaaje, el próximo decenio y el sigl,r venidero pueden verse como una oportunidad para
alcanzar el desarrollo humano suficiente que permita enfrentar los reales graves desafíos que
tendrá el mundo (rncsco. 1990. Conferencia Mundial sobte Educación para Todos.)
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