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SÍNTESIS 

Con el fin de responder a las demandas de la globalización, los planes y programas del Ministerio de 

Educación en Chile promueven el desarrollo de la competencia comunicativa en la lengua inglesa 

mediante la formación de las cuatro habilidades comunicativas en forma integrada. No obstante, las 

tendencias pedagógicas tradicionales utilizadas por los maestros en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la lengua inglesa no han permitido que los estudiantes con situación social de 

desarrollo crítica, logren comunicarse en inglés y desarrollar su personalidad.  

En el marco de la reforma educacional actual, la autora se propone en esta tesis diseñar una 

estrategia con una fundamentación teórico-didáctica centrada en los juegos y cuyo propósito es 

lograr el desarrollo de la habilidad comprensión auditiva de la lengua inglesa en estudiantes de 

educación básica en escuelas públicas con una situación social de desarrollo crítica.     

Desarrollar la habilidad comprensión auditiva en este tipo de estudiantes resulta fundamental para 

lograr un proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua inglesa efectivo, considerando que el nivel 

de partida de los estudiantes es mínimo y que por orden lógico, la comprensión de mensajes orales 

se antepone a la producción de éstos.      

La investigación acción participativa aplicada a los estudiantes de sexto básico de la escuela 

Angachilla en Valdivia, Chile, arrojó resultados significativos en lo que respecta las dimensiones 

cognitivas, afectivo-motivacionales y comportamentales de los estudiantes; comprobándose así la 

efectividad y viabilidad de la estrategia didáctica que se propone. 
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[T]oda sociedad debe ser una escuela, y la escuela debe 

ser parte integrante de esa gran escuela que debe ser la sociedad, pero no la tradicional, 

introvertida, satisfecha de una enseñanza [. . .] que no traspasa más allá de sus muros; [. . .] 

construir la nueva vida y la nueva sociedad requiere [. . .] una nueva voluntad, una nueva 

responsabilidad, y para ello tenemos que prepararnos  

(Allende,1971, citado en Le Monde Diplomatique, 2015, p.3-4).   
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INTRODUCCIÓN 

El proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua inglesa en Chile tiene como objetivo principal  

desarrollar las cuatro habilidades de comprensión auditiva, comprensión lectora, producción oral y 

producción escrita, con el fin de que los estudiantes alcancen la competencia comunicativa en la 

lengua extranjera y logren, de este modo, comunicarse en forma fluida. A su vez, este proceso se 

propone desarrollar en los estudiantes su formación integral mediante la educación en valores y el 

contacto con las culturas extranjeras.  

Para este propósito, es necesario que los estudiantes tengan la capacidad de escuchar atenta y 

cautelosamente al otro, con el fin de responder a los mensajes en su debido momento, con claridad, 

precisión y cordialidad, requiriéndose así que el profesor cree un ambiente escolar seguro, ordenado 

y alegre. Estas concepciones revelan el rol significativo de la habilidad comprensión auditiva en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua inglesa, y ponen en evidencia la necesidad de 

desarrollarla con un mayor grado de profundidad, especialmente al inicio de dicho proceso. 

Según el Ministerio de Educación chileno, la habilidad comprensión auditiva “consiste en escuchar el 

idioma y otorgar significado a los sonidos escuchados para identificar y comprender la información 

escuchada oralmente, con el apoyo del contexto y del conocimiento del mundo” (2015a, p.31). 

Identificar y comprender los mensajes oídos es una tarea compleja que no se logra necesariamente 

con solo prestar atención. Requiere tiempo y práctica intensiva, lo cual permite deducir que es 

recomendable iniciar su desarrollo a temprana edad. 



 

 

La evidencia científica consultada ha demostrado que en Chile la enseñanza del inglés se basa 

principalmente en la implementación de los  métodos tradicionales: Gramática Traducción (siglo XIX) 

y Audiolingüe (1940-1950), y que las cuatro habilidades se trabajan en forma paralela, integrada y 

con el mismo grado de importancia. En su conjunto, estos métodos priorizan la gramática explícita, 

la traducción literal y automática y la repetición mecánica de conceptos (Richards & Rogers, 2001; 

Ariza, Morales-Jones, Yahya & Zainuddin; & Richard-Amato, 2003). “El problema es que, en la 

sociedad actual, estos métodos son simplemente inadecuados e inapropiados para ser utilizados 

con las nuevas generaciones de niños y jóvenes” (Ramos & Espinoza, 2008, p.2). 

La inviabilidad de estas creencias ha sido demostrada en todas las pruebas de medición de 

conocimientos (2004-2012), donde se observa que un número significativo de estudiantes de 

escuelas públicas no comprenden oraciones simples en inglés, y que los estudiantes que poseen 

una situación social de desarrollo crítica obtienen los resultados más bajos. Esta realidad se debe 

igualmente al impacto de las condiciones sociales en el desarrollo de la personalidad y de la 

habilidad comprensión auditiva. El porcentaje de estudiantes que cumple los objetivos medidos, 

corresponde a aquellos que pertenecen a colegios privados; resultado que no sorprende debido a 

que la lengua inglesa en el modelo económico neoliberal chileno ha sido tradicionalmente un 

indicador de un estatus social alto (Glas, 2013, p. 52).  

El proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua inglesa cuenta, a nivel internacional, con una 

amplia variedad de autores que han aportado al desarrollo de las habilidades comunicativas en el 

aula. Entre otros destacados autores, se resaltan las aportaciones de Terrel (1985); Krashen (1985, 

1988); Antich (1988); Oxford (1990); Ur (1996); Brown (1994); Jones (2000); Hastings & Murphy 

(2002); Larimer & Schleicher (2002); Hastings (2003); Richard-Amato (2003); Ariza et al. (2002); 

Asher (2003); Block (2003); Crystal (2003); Acosta (2004); Enríquez (2004); Chamot (2005); Lantolf 

(2006); Cameron (2008); González (2009); Curtain & Dahlberg (2010); Hazan (2010); Dörnyei 



 

 

(2001); Richards (2001); Tomlinson (2011) y Turcaz (2015), quienes han realizado propuestas 

transformadoras de los paradigmas tradicionales.  

A su vez, la evidencia científica ha mostrado que el empleo del juego en las aulas donde se enseñan 

las lenguas extranjeras, constituye un procedimiento metodológico significativo para los estudiantes 

de educación básica, pues los compromete y a la vez, los prepara para desarrollar las habilidades de 

la competencia comunicativa (Antich, 1988; Ur, 1992; Cook, 2000; Richards, 2001; Asher, 2003; 

Richard-Amato (2003); Curtain & Dahlberg (2010); Bernabeu & Goldstein, 2009; Segal, 2015). Los 

juegos permiten, por una parte, alcanzar los logros académicos, debido a que facilitan el aprendizaje 

de la lengua inglesa en forma positiva y natural y, a su vez, relajan la mente y el cuerpo, motivan la 

participación, y mejoran las relaciones interpersonales. Según Martínez (2013, p.5), “[a]unque 

nuestro tiempo está marcado por el individualismo y la ambición por el éxito, y el sistema capitalista 

nos enseña a despuntar, no a cooperar, los juegos nos enseñan a convivir”, y en un contexto 

educativo impactado por la vulnerabilidad social, este procedimiento constituye una solución 

didáctica efectiva para el desarrollo de una habilidad comunicativa como la comprensión auditiva, 

cuya efectividad depende de una convivencia escolar sana, en la que ante todo se respeten los 

turnos de habla.  En cuestión esta realidad se caracteriza de la siguiente manera: 

 La apropiación de los contenidos en estos contextos educativos requiere que se respete el periodo 

de silencio, el cual permite que los estudiantes desarrollen, con mayor énfasis, su habilidad  

comprensión auditiva mediante el apoyo de mensajes comprensibles y de los materiales didácticos 

multisensoriales, seleccionados de acuerdo a los intereses y necesidades de los estudiantes. De este 

modo, la comprensión de la lengua extranjera podría lograrse gradual y efectivamente. Sin embargo, 

tal como fue sostenido anteriormente, el proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua inglesa en 

las escuelas públicas con estudiantes con una situación social de desarrollo crítica muestra 

deficiencias que no permiten que se desarrolle la habilidad comprensión auditiva de la lengua inglesa 



 

 

de manera eficiente. Cabe mencionar que, según los resultados de las pruebas estandarizadas, solo 

8 de mil estudiantes en esta condición comprende mensajes básicos en la lengua inglesa (Emol, 

2012). 

 El conocimiento pre-existente de estos estudiantes acerca del mundo, puede llegar a ser muy 

restringido. Además, sus experiencias de vida no son tomadas en consideración en los textos orales. 

 El conocimiento del léxico de estos estudiantes corresponde predominantemente al que se ha 

adquirido en el hogar, donde el nivel educacional es bajo.          

 Por las condiciones de vulnerabilidad social en las que viven y por su impacto en el desarrollo del 

cerebro y de la personalidad, estos estudiantes presentan dificultades para predecir los mensajes que 

pueden llegar a ser emitidos en los textos orales que se estudian.  

 Los estudiantes no están familiarizados con la acción de inferir lo que una palabra o frase pueden 

significar; por lo tanto, este ejercicio no tiene sentido para ellos.    

 Los estudiantes no tienen la capacidad de identificar las ideas más importantes de un texto oral.      

 No existe capacidad de deducir los estados de ánimos de los hablantes. 

Se produce, de esta manera, una contradicción entre la necesidad de lograr un proceso de 

enseñanza aprendizaje de la lengua inglesa que propicie el desarrollo de la comprensión auditiva de 

la lengua inglesa, y la realidad que caracteriza hoy a este proceso en las escuelas públicas chilenas 

con estudiantes en situación social de desarrollo crítica. De esta manera, surge la formulación del 

siguiente problema científico: ¿Cómo desarrollar la habilidad comprensión auditiva de la lengua 

inglesa en estudiantes de educación básica de escuelas públicas chilenas con situación social de 

desarrollo crítica? El objeto de estudio es el desarrollo de la habilidad comprensión auditiva de la 

lengua inglesa en Chile, y el campo de acción es el desarrollo de la habilidad comprensión auditiva 



 

 

en los estudiantes con situación social del desarrollo crítica de sexto básico de la escuela Angachilla 

de Valdivia, Chile.  

El objetivo general de esta investigación es diseñar una estrategia didáctica para el desarrollo de la 

habilidad comprensión auditiva de la lengua inglesa en los estudiantes con situación social de 

desarrollo crítica de sexto básico de la escuela Angachilla de Valdivia, Chile. 

Para dar curso a la investigación, se establecen las siguientes preguntas científicas:  

 ¿Cuáles son los referentes teórico-metodológicos para el desarrollo de la habilidad comprensión 

auditiva de la lengua inglesa en estudiantes con situación social de desarrollo crítica de educación 

básica? 

 ¿Cuál es el estado actual del desarrollo de la habilidad comprensión auditiva de la lengua inglesa 

en los estudiantes con situación social de desarrollo crítica de sexto básico de la escuela Angachilla 

de Valdivia, Chile?  

 ¿Cuál es el contenido y la estructura que debe tener una estrategia didáctica para el desarrollo 

de la habilidad comprensión auditiva de la lengua inglesa en estudiantes con situación social de 

desarrollo crítica de sexto básico de la escuela Angachilla de Valdivia, Chile?  

 ¿Qué resultados se obtienen tras la implementación de la estrategia didáctica para el desarrollo 

de la habilidad comprensión auditiva de la lengua inglesa en estudiantes con situación social de 

desarrollo crítica de sexto básico de la escuela Angachilla de Valdivia, Chile?    

Las tareas investigativas que permitirán responder a estas preguntas son:  

 Sistematización de los referentes teórico-metodológicos para el desarrollo de la habilidad 

comprensión auditiva de la lengua inglesa en estudiantes con situación social de desarrollo crítica de 

educación básica. 



 

 

 Caracterización del estado actual del desarrollo de la habilidad comprensión auditiva de la lengua 

inglesa de los estudiantes con situación social de desarrollo crítica de sexto básico de la escuela 

Angachilla de Valdivia, Chile.  

 Determinación de los contenidos y estructura que conformarán una estrategia didáctica para el 

desarrollo de la habilidad comprensión auditiva de la lengua inglesa en estudiantes con situación 

social de desarrollo crítica de sexto básico de la escuela Angachilla de Valdivia, Chile. 

 Valoración de los resultados de la implementación de la estrategia didáctica para el desarrollo de 

la habilidad comprensión auditiva de la lengua inglesa en estudiantes con situación social de 

desarrollo crítica de sexto básico de la escuela Angachilla de Valdivia, Chile.  

La selección de la escuela se debe al elevado índice de vulnerabilidad escolar (IVE) 88,7% que 

posee la escuela Angachilla en Valdivia, Chile, y por la escasez de recursos e infraestructura que la 

caracterizan. La población de esta investigación está compuesta por los 22 estudiantes del sexto 

básico que estudian en esta escuela.  

El tipo de investigación es socio-crítico. Se lleva a cabo un proceso profundo de reflexión acerca 

del desarrollo de la habilidad comprensión auditiva de la lengua inglesa en escuelas públicas con 

estudiantes con situación social de desarrollo crítica debido al modelo neoliberal chileno. Ante la 

realidad observada, se propone una solución al problema, transformando la realidad actual. Para 

lograr los cambios requeridos, fue necesario diseñar e implementar una investigación-acción 

participativa, en la que el investigador se desenvolvió como sujeto y objeto de la investigación.   

La aplicación del método general del conocimiento dialéctico-materialista facilitó, a través de los 

métodos, técnicas y procedimientos de investigación, la comprensión de las condiciones sociales de 

los estudiantes afectados, los cuales dieron origen a esta investigación y luego, permitió definir la 

naturaleza del proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua inglesa de estudiantes con situación 

social del desarrollo crítica. También sentó las bases para diseñar e implementar la estrategia 



 

 

didáctica en estudio con los estudiantes de sexto básico de la escuela Angachilla. Después de cada 

aplicación, se analizaron los resultados, los cuales permitieron la búsqueda de nuevas soluciones.  

Los métodos teóricos empleados en esta investigación fueron los siguientes:  

 Histórico-lógico: su propósito fue facilitar el estudio del desarrollo de la habilidad comprensión 

auditiva de la lengua inglesa en escuelas públicas chilenas, para identificar y poder valorar los 

referentes teóricos que respalden la investigación. 

 Analítico-sintético e Inductivo-deductivo: fueron utilizados para someter a crítica el estado actual 

del desarrollo de la habilidad comprensión auditiva de la lengua inglesa de los estudiantes en 

estudio, y para determinar los cambios a que se aspira mediante la estrategia didáctica que se 

propone.  

 Modelación: permitió establecer las relaciones entre los componentes estructurales que 

conforman la estrategia didáctica que se propone.  

 Enfoque sistémico-estructural: permitió estructurar la estrategia didáctica y mostrar la 

interrelación lógica y organizada de todas sus partes a lo largo de la investigación. 

Para el estudio diagnóstico de esta investigación, se utilizaron diversos métodos empíricos: 

 Análisis de documentos: permitió recoger información sobre el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la lengua inglesa, en los documentos expedidos por el Ministerio de Educación de 

Chile.    

 Prueba diagnóstica: tuvo como objetivo medir el nivel de desarrollo de la comprensión auditiva de 

la lengua inglesa.  

    Observación: su empleo permitió constatar las insuficiencias en el desarrollo de la habilidad 

comprensión auditiva de la lengua inglesa. La información obtenida fue registrada en las bitácoras. 



 

 

 Cuestionarios y entrevistas: fueron aplicados para conocer la percepción de los participantes y de 

las autoridades acerca del desarrollo de la habilidad comprensión auditiva de la lengua inglesa. 

En cuanto a la puesta en práctica de la estrategia didáctica y con el fin de ir evaluando las 

transformaciones, se utilizaron los métodos empíricos:   

 Observación: permitió poder registrar en las bitácoras la evolución del desarrollo de la habilidad 

comprensión auditiva de la lengua extranjera en correspondencia con la elaboración de las acciones 

que conforman la estrategia didáctica. 

 Cuestionarios y entrevistas: fueron utilizados para recoger la información sobre la aceptación y 

satisfacción con la aplicación de la estrategia didáctica, y así medir su efecto en el desarrollo de la 

habilidad comprensión auditiva de la lengua inglesa.   

 Grupo focal: con el fin de validar la variable fundamental, sus dimensiones e indicadores, se 

realizó un grupo focal compuesto por diez profesores de inglés con grado académico y con vasta 

experiencia docente en escuelas y universidades. 

 Prueba pedagógica de salida: se aplicó para constatar los avances de los estudiantes en la 

habilidad comprensión auditiva de la lengua inglesa. 

 Criterio de Usuario: su empleo estuvo encaminado a recoger el nivel de satisfacción con las 

actividades diseñadas en la estrategia didáctica, que permitiera validar la misma. 

 Fotografías y videos: registraron las actividades dentro y fuera del aula y permitieron obtener 

información relacionada a la estrategia y a su recepción por parte de los estudiantes.     

El resultado científico esperado es una estrategia didáctica centrada en juegos que contribuya al 

desarrollo de la habilidad comprensión auditiva de la lengua inglesa en estudiantes con situación 

social de desarrollo crítica de sexto básico de la escuela Angachilla de Valdivia, Chile. No existe  un 

contexto educacional chileno donde se haya aplicado una estrategia didáctica centrada en los juegos 



 

 

que se focalice en el desarrollo de la habilidad que se estudia. Tampoco se encontraron durante la 

investigación, evidencias a nivel nacional, de algún esfuerzo científico por encaminar el desarrollo de 

la habilidad comprensión auditiva de la lengua inglesa en estudiantes de enseñanza básica con 

situación social de desarrollo crítica.    

La novedad científica de este resultado está dada en su proyección a la transformación del 

paradigma didáctico que caracteriza el desarrollo de la habilidad comprensión auditiva de la lengua 

inglesa hoy en las escuelas públicas chilenas, al proponer el desarrollo de enfoques y métodos 

activos de enseñanza aprendizaje centrados en juegos, a tenor con las características psicológicas 

de la edad para la que se realiza la investigación y las condiciones sociales de desarrollo en que se 

desenvuelven los estudiantes.  

En correspondencia, la significación teórica de la investigación radica en la fundamentación de una 

concepción didáctica del desarrollo de la habilidad comprensión auditiva en lengua inglesa, que 

propone un acercamiento a la manera natural en que se desarrolla la misma, el empleo de los 

juegos como procedimiento metodológico efectivo y viable para el desarrollo de la habilidad, 

contextualizado además a las exigencias educativas de las escuelas públicas con estudiantes con 

situación social de desarrollo crítica. Fue conceptualizada y operacionalizada la variable estudiada 

en las dimensiones e indicadores que permitieron su caracterización y medición en términos 

cognitivos, afectivo-motivacionales y comportamentales.  

Este resultado alcanza, además, una significación práctica pues constituye una propuesta viable y 

pertinente para el contexto chileno investigado, urgido de grandes transformaciones en el sector 

educacional en las escuelas públicas, en general y en particular en el subsector de inglés. Su 

implementación y generalización a otras escuelas públicas chilenas es factible siguiendo la 

metodología propia de la investigación-acción participativa. 



 

 

Las transformaciones de carácter urgente que debe experimentar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la lengua inglesa, el cual no ha sido abordado en los ámbitos teórico-prácticos 

explican por sí mismo la pertinencia y actualidad de esta investigación.  

El informe de tesis está compuesto por la introducción, tres capítulos, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. La introducción contiene la fundamentación del problema 

científico y el diseño teórico-metodológico de la investigación. En el capítulo I, se dan a conocer los 

referentes teórico-metodológicos para el desarrollo de la habilidad comprensión auditiva de la lengua 

inglesa en estudiantes con situación social de desarrollo crítica de la enseñanza básica. Se hace 

referencia a la influencia de las condiciones sociales en el desarrollo de la habilidad comprensión 

auditiva de la lengua inglesa, se describe el proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua inglesa 

en estudiantes de educación básica en escuelas públicas chilenas con el fin de comprender el rol de 

la habilidad comprensión auditiva, se caracteriza el concepto actual de competencia comunicativa de 

la lengua inglesa y se exponen las prácticas comunicativas que favorecen su desarrollo. Finalmente, 

se presenta el juego como un procedimiento metodológico efectivo y viable para el desarrollo de la 

habilidad comprensión auditiva de la lengua inglesa en estudiantes con situación social de desarrollo 

crítica de educación básica. El segundo capítulo se centra en el diagnóstico del estado actual del 

desarrollo de la habilidad comprensión auditiva de la lengua inglesa en los estudiantes en estudio. 

En el tercer capítulo se presenta y fundamenta la estrategia didáctica que se propone y se analizan y 

validan los resultados obtenidos a lo largo de la investigación.  

Este resultado ha tenido una amplia divulgación en eventos científicos nacionales e internacionales, 

así como en publicaciones científicas en revistas del ámbito educativo cubano y chileno. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

REFERENTES TEÓRICO-METODOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO DE LA HABILIDAD 

COMPRENSIÓN AUDITIVA DE LA LENGUA INGLESA EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 

BÁSICA EN ESCUELAS PÚBLICAS CHILENAS 

  



 

 

CAPÍTULO 1. REFERENTES TEÓRICO-METODOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO DE LA 

HABILIDAD COMPRENSIÓN AUDITIVA DE LA LENGUA INGLESA EN ESTUDIANTES DE 

EDUCACIÓN BÁSICA CON SITUACIÓN SOCIAL DE DESARROLLO CRÍTICA  

“El pueblo más feliz es el que tenga mejor educados a sus hijos, en la 

instrucción del pensamiento, y en la dirección de los sentimientos, [. . .] Un pueblo instruido será 

siempre un pueblo fuerte y libre. [. . .] Un pueblo de hombres educados será siempre un pueblo de 

hombres libres”  

 José Martí (1961, p.232-233). 

Este capítulo presenta los referentes teórico-metodológicos de la investigación. En primer lugar, se 

analiza el impacto de las condiciones sociales en el desarrollo de la habilidad que se estudia. 

Posteriormente, se investiga el proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua inglesa en escuelas 

públicas chilenas para determinar la didáctica que predomina y sus deficiencias. A partir de la 

comprensión del concepto de competencia comunicativa en la lengua inglesa, se entra a analizar la 

variable en estudio, es decir, la habilidad comprensión auditiva, para su conceptualización y posterior 

operacionalización, de manera que permita su correcto estudio. Consecutivamente, se exponen, de 

manera crítica, las prácticas comunicativas que favorecen el desarrollo de la habilidad comprensión 

auditiva. Por último, se justifica el empleo de los juegos en el aula como un procedimiento 

metodológico viable y efectivo para el desarrollo de la habilidad comprensión auditiva de la lengua 

inglesa. 

1.2. Influencia de las condiciones sociales en el desarrollo de la habilidad comprensión 

auditiva de la lengua inglesa 

Es bien conocido que “el sujeto es un ser real, material, que existe en el tiempo y el espacio” 

(González et al, 2000, p.18). Tiene su propia existencia y se relaciona en forma dialéctica con su 

entorno, mediante su actividad, lo que permite que su psiquis, la cual refleja sus condiciones de vida, 

lo distinga de los demás individuos. No obstante, tal como lo afirma Fariñas (2009, p.36), “[e]l 



 

 

hombre existe de forma independiente, libre, pero en comunión con los demás hombres”. De este 

modo, a lo largo de su existencia, el sujeto pertenece a diversos colectivos, con cuyos miembros 

comparte las mismas vivencias y ciertas características de la personalidad, que, a su vez, los hacen 

únicos como grupo. “[T]oda manifestación conductual es una expresión de la unidad de lo interno y 

lo externo por lo que es posible estudiar a través de la conducta las manifestaciones de la regulación 

psíquica de la actividad (González et al, 2000, p.27). 

De acuerdo a esta misma autora, es sabido que a pesar de que el ser humano posea un cerebro, si 

no se forma en un ambiente social con condiciones de vida apropiadas, no es factible desarrollar su 

psiquis humana. Según la psicología marxista, el individuo es “[. . .] un ser social producto de y 

sujeto de la historia [. . .] (Ibíd., p.27). Al nacer, el hombre es un individuo. Sin embargo, no es 

personalidad, la cual no es otorgada al hombre, sino que requiere ser formada y desarrollada, de 

acuerdo a las condiciones histórico-sociales de vida. “El hombre nace como individuo y solo 

mediante un proceso de desarrollo condicionado histórico-socialmente, gracias a la actividad, en el 

proceso de comunicación con los demás, deviene personalidad” (Ibídem, p.47). 

La condición de pobreza o pobreza extrema que trae consigo la economía de libre mercado en Chile 

y su consecuente Apartheid educativo, basado en la segregación, la competencia y la 

discriminación, ha dividido el sistema educativo en diferentes tipos de establecimientos 

educacionales, dependiendo de la clase social de cada familia. Esta condición ha impactado 

fuertemente el proceso de enseñanza aprendizaje de todos los subsectores, en particular el de 

lengua inglesa, el cual favorece a los estudiantes cuyas familias poseen más recursos económicos, y 

no así a los estudiantes con situación social de desarrollo crítica, como la denominara Vygotski 

(1982) al referirse a la interacción del sujeto con el ambiente y con él mismo. La situación social de 

desarrollo apunta, por lo tanto, a la conjunción dialéctica de las condiciones externas e internas, que 

permiten el desarrollo del individuo. Consecuentemente, se puede afirmar que la situación social de 



 

 

desarrollo implica la relación dinámica del sujeto con el medio (González et al, 2000), la cual, en el 

caso de los estudiantes socialmente vulnerables, puede inhibir el desarrollo normal del aprendizaje, 

y en este caso, de la comprensión auditiva de la lengua inglesa.       

Los estudiantes de más bajos recursos se reúnen en escuelas cercanas a sus hogares y barrios y 

comparten las mismas vivencias: pobreza, desnutrición, trabajo infantil, hacinamiento, delincuencia, 

prostitución, alcoholismo, drogadicción, en el caso del mismo estudiante y/o de su entorno familiar,  

desempleo y/o explotación de los padres y/o apoderados, y familias disfuncionales, entre otras 

perturbaciones del sistema neoliberal. Se percibe de esta forma, que el fenómeno de la segregación 

no solo agudiza las problemáticas sociales sino también las académicas. “Si solo ponemos a niños 

iguales en las aulas, sean estos solo ricos, solo pobres, solo blancos, solo negros, vamos a limitar 

automáticamente sus experiencias y posibilidades de aprendizaje” (Allen, 2012, citado en 

Waissbluth, 2013, p.188). Esta realidad justifica el bajo rendimiento académico obtenido en las 

pruebas estandarizadas (Kwon, 2015).      

El ambiente escolar en la gran mayoría de las escuelas desventajadas es prioritariamente hostil y 

violento. En él se repiten los patrones de comportamiento y comunicación que los estudiantes 

experimentan en sus hogares y en sus barrios marginales en el diario vivir. Recordemos que “[. . .] la 

familia es el ambiente en el que el niño aprende estilos, formas, y costumbres de vivir con otros [. . .]” 

(Nail, 2013, p. 17). Cabe recordar que los niños que viven en la pobreza experimentan 

consecuencias sociales devastadoras y se manifiestan mediante conductas agresivas debido al 

sufrimiento extremo y el sentido de haber sido olvidados y/o rechazados por el sistema (Kwon, 

2015).   

La gran mayoría de estos estudiantes posee trastornos afectivos conductuales, es decir, “[. . .] 

disímiles alteraciones o desviaciones en el desarrollo de su personalidad y en especial, como una 

conducta predominante se puede encontrar la agresividad (Ramos & Aroche, 2011, p.1). No 



 

 

controlan bien sus impulsos, resuelven problemas agrediendo a otros física y verbalmente, no 

reflexionan efectivamente, planifican y disfrutan su agresión, suelen ser cínicos y no se sienten 

culpables por sus actos, sus relaciones humanas no son buenas y suelen ser muy conflictivos (p.2). 

Consecuentemente, los incidentes críticos, definidos como “un suceso, acotado en el tiempo y el 

espacio que, al superar un determinado umbral emocional del profesor, pone en crisis o 

desestabiliza su propia identidad profesional” (Bilbao & Monero; 2011, citado en Nail; 2013, p.45), 

ocurren frecuentemente en estos contextos escolares. Constituyen la substracción y destrucción de 

objetos ajenos, la agresión física, el maltrato a los profesores, los gritos, las amenazas, las fuertes 

discusiones, las riñas, el uso de palabras obscenas, y el abandono repentino de la sala de clase y de 

la escuela (p.6-7). La agresividad física y verbal es, por ende, el instrumento de sobrevivencia que 

predomina en estos espacios educativos. 

No cabe duda que el sujeto es producto de sus relaciones sociales que se desarrollan mediante la 

cultura y es, por ende, eminentemente social; sin embargo, es necesario recordar que existen en él 

factores biológicos que también impactan su formación. Como lo menciona González et al (2000, 

p.51), el hombre es un ser social, pero en su ser social está contenido lo natural, condición que en el 

caso de los estudiantes con situación social de desarrollo crítica, limita las posibilidades de 

crecimiento en los ámbitos cognitivos y afectivos. “Lo biológico y lo social existe en el hombre en una 

unidad que no tiene justificación separar para comprender qué es lo que determina su naturaleza 

humana y su personalidad” (Ibíd.).  

Según lo argumentado por el colectivo de autores cubanos de la Facultad de Ciencias de la 

Educación, UCPEJV. (2015), los estudiantes, cuyo ambiente familiar es de un estrato 

socioeconómico bajo, muestran una desventaja notoria que puede llegar a ser la razón por la cual 

éstos fracasan en la escuela. Existe evidencia científica que demuestra que la pobreza y sus 

diferentes expresiones sociales tales como la desnutrición, el alcoholismo y la drogadicción, pueden 



 

 

producir daño cerebral, considerando que afectan zonas tales como la corteza pre-frontal, la cual se 

encuentra en desarrollo hasta después de que los sujetos cumplan 20 años de edad (Gysling, 2015).  

Las resonancias magnéticas de pacientes afectados demuestran que los niños que provienen de 

familias con bajos recursos, un bajo nivel educacional y que en consecuencia, presentan carencias 

significativas, muestran, según Hair et al (Cit. en Gysling, 2015, p.2-5), que “[. . .] un desarrollo 

estructural atípico en varias áreas críticas del cerebro, incluyendo el total de la materia gris, el lóbulo 

frontal, el lóbulo temporal y el hipocampo", lo cual afecta, con frecuencia, las funciones ejecutivas 

(control, regulación, planeación de la conducta) de los niños, concluyen los autores (Ibíd.). Por 

ejemplo, los resultados de las resonancias han demostrado que quienes consumen drogas de 

manera abusiva experimentan cambios en las estructuras del cerebro que son necesarias para el 

juicio, la toma de decisiones, el aprendizaje, la memoria, y el control de la conducta (ibídem.). A su 

vez, cabe mencionar que el consumo directo o indirecto de drogas de abuso incrementa los niveles 

de dopamina: un neurotransmisor ubicado en las áreas del cerebro, cuya función es regular el 

movimiento, las emociones, la motivación y las sensaciones placenteras (Gysling, 2015). 

En conclusión, “[e]stos niños no solo tienen menos desarrollo del lenguaje, menor vocabulario, 

menos conocimiento de los textos impresos y menos habilidades de conteo y conocimiento de las 

letras, sino que además tienen menos autorregulación emocional y menos habilidades sociales 

(Colectivo de autores cubanos, 2015, p.2). Por lo demás, según Hair et al (2015), mientras más 

tiempo se vive en la pobreza, mayores resultan ser los déficits académicos, situación que 

generalmente se experimenta desde el nacimiento en el caso de estudiantes con situación social de 

desarrollo crítica.            

De acuerdo a Flores y Ostrosky-Soli (2008), los lóbulos frontales, zona afectada por la pobreza, son 

las áreas del cerebro de más reciente evolución, y su organización funcional es la más compleja y la 

más diversa de este órgano. En el campo de la neuropsicología, Luria (1986) sostiene que los 



 

 

lóbulos frontales se encargan de planificar, regular y controlar los procesos psicológicos. Además, de 

acuerdo a Miller & Cohen (2001), éstas permiten coordinar y seleccionar múltiples procesos, las 

conductas y las estrategias que posee el individuo, fuera de organizar las conductas que se basan 

en las motivaciones e intereses hacia el logro de metas que se pueden alcanzar solo mediante 

procedimientos y reglas. A su vez, contribuyen decisivamente en la formación de intenciones y 

programas y en la regulación y verificación de las formas más complejas de la conducta (Luria, 1989, 

cit. en Flores & Ostrosky-Solís, 2004).   

Existe por ende una relación directa entre la pobreza, las conductas de drogadicción, alcoholismo, 

de prostitución y delincuencia, y la capacidad cognitiva de los niños afectados, considerando que 

disminuye notoriamente la cantidad de materia gris y la integración del proceso cognitivo y afectivo-

emocional (Goldstein & Volkow, 2002; Virgen-Montelongo, 2000; Gysling, Hair, Kwon & Triglia, 

2015). 

El daño en algún área del cerebro, particularmente en los lóbulos frontales, tiene consecuencias 

significativas en el proceso de enseñanza aprendizaje de una lengua extranjera; la conexión entre el 

cerebro y el lenguaje es estrecha y muchas de sus áreas están destinadas al desarrollo del lenguaje.  

En el caso particular del desarrollo de la habilidad comprensión auditiva de la lengua inglesa, tanto lo 

cognitivo como lo afectivo cumplen un rol fundamental. Los estudiantes deben reconocer el sistema 

de sonidos de la lengua extranjera e identificar sus significados, los cuales difieren de sus propios 

códigos lingüísticos. Al escuchar la lengua extranjera, los estudiantes deben estar muy atentos y 

muy concentrados. Ellos deben recurrir a su memoria e intentar decodificar la secuencia de sonidos 

que se están escuchando (Navarrette, 2004). La comprensión auditiva es una actividad muy 

compleja que se lleva a cabo gracias a una serie de operaciones intelectuales, tales como la 

analítica-sintética, deductiva-inductiva, abstracto-concreta, la comparación y la generalización. Se 

lleva a cabo en función de las relaciones temporales entre los analizadores acústicos y motor del 



 

 

habla. Cuando éstos se unen para trabajar juntos, el habla interna del aprendiz disminuye y, 

entonces, ellos empiezan  a pensar en la lengua extranjera. Los siguientes procesos hacen posible 

que la habilidad comprensión auditiva se lleve a cabo apropiadamente: percepción de los signos 

lingüísticos, identificación de lo que se escucha con un patrón de referencia conocido, decodificación 

de signos lingüísticos, comprensión de la información escuchada y auto-control (Acosta, 2004).  

Según Antich (1988), los tres factores importantes que determinan el desarrollo adecuado de la 

habilidad comprensión auditiva son: las señales informativas (principalmente fonémicas y 

entonación), la memoria, y el mecanismo de anticipación. Acosta (2004) menciona que el desarrollo 

de la comprensión auditiva requiere que los estudiantes atraviesen por diferentes etapas: En el 

primer contacto con la lengua extranjera, las oraciones constituyen una serie de ruidos 

indiferenciados. A medida que se continúa escuchando, gradualmente se percibe un cierto orden: 

una regularidad en el ascenso y descenso de la voz y respiraciones. Al aprender las asociaciones 

arbitrarias de la lengua en particular (vocabulario, grupos de verbos, expresiones simples), el 

estudiante empieza a distinguir el patrón fónico y sintáctico: los elementos recurrentes que le dan 

forma a los segmentos del habla. Luego, el estudiante pasa por una etapa de reconocimiento de  los 

elementos que le son familiares durante el habla, pero aún no es capaz de reconocer las relaciones 

en el sistema de sonidos. Esto aún no es comprensión. Solo la práctica permite la adquisición de la 

facilidad de reconocer los elementos cruciales que determinan el mensaje. Para escuchar con 

facilidad, reafirma la autora (Ibíd.), el estudiante necesita entrenamiento para el reconocimiento y 

mucha práctica para seleccionar detalles específicos del mensaje. Cabe recordar que 

inevitablemente estas acciones pueden llevarse a cabo de manera efectiva cuando los niveles de 

ansiedad del individuo no están elevados y éste se siente motivado, interesado y dispuesto para 

aprender.    



 

 

Bajo las condiciones de vida en las que se desenvuelven los estudiantes con situación social de 

desarrollo crítica, existen muchas realidades académicas que no se pueden transformar mediante la 

investigación. Muchos estudiantes socialmente vulnerables poseen alteraciones en la regulación de 

las emociones, la conducta, la agresión y las motivaciones, en la detección y solución de conflictos, 

en la planeación secuencial, flexibilidad mental y fluidez mental, memoria de trabajo (material 

verbal), codificación de memoria semántica y metacognición, funciones que se activan para el 

adecuado desarrollo de la comprensión auditiva de la lengua inglesa.  

A pesar de las reformas educacionales, “[e]n la actualidad, la práctica pedagógica sigue siendo 

altamente inefectiva en las escuelas más vulnerables [. . .], constituyéndose en uno de los 

principales factores explicativos de la baja calidad de los aprendizajes [. . .] (Román, M. 2015, 

p.114), lo cual no solo resalta la necesidad sino que también abre la posibilidad para realizar 

propuestas didácticas que produzcan los cambios profundos en estas aulas. 

1.3. El proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua inglesa en escuelas públicas chilenas 

En Chile, la inmersión de la sociedad chilena en el mundo globalizado neoliberal ha impuesto al 

proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua inglesa, la exigencia de alcanzar la competencia 

comunicativa de los estudiantes en esa lengua, lo cual requiere una transformación profunda de este 

proceso. Esta problemática fue abiertamente planteada en el primer encuentro de investigadores 

chilenos en el campo de la enseñanza del inglés como lengua extranjera (Presidente Red de 

Investigadores Chilenos en ELT, comunicación personal, 2015). También lo reconocen otros 

autores, los que opinan que “no cabe duda que la mayoría de los países latinoamericanos están 

experimentando desafíos importantes en su sistema educacional, debido a que la pujanza de la 

globalización y los estándares internacionales, han impuesto exigencias significativas en las políticas 

nacionales” (Abrahams & Farías, 2010, p. III).  



 

 

En su análisis, Vera (2008, p.7) sostiene, que el proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua 

inglesa, de manera general, se caracteriza en parte por ofrecer una “enseñanza memorística”           

[. . .] que se destaca más bien por bajos resultados académicos, una importante falta de motivación, 

y además, una notoria pérdida del “interés por aprender”. Existe, por ende, un gran número de 

críticas que apuntan a que el sistema educativo actual es muy descontextualizado y teoricista 

(Rodríguez, 2004, citado en Vera, 2008, p.7).  

De acuerdo con Ginoris, Addine y Turcaz (2009, p.163-164), algunas de las manifestaciones de las 

tendencias tradicionalistas en el proceso educativo son: la internalización pasiva de contenidos, la 

reproducción mecánica, los aprendizajes memorísticos, los criterios curriculares que no suplen las 

necesidades de desarrollo de todos los estudiantes y/o del grupo de curso, la focalización en el 

proceso de enseñanza por sobre la calidad del aprendizaje, el maestro como poseedor y transmisor 

de conocimiento, comunicación unidireccional, los libros como fuentes prácticamente exclusiva de 

contenido, lo instructivo por sobre lo educativo, los materiales educativos poco significativos, el nulo 

desarrollo de procesos metacognitivos, y la concepción de un proceso de enseñanza aprendizaje 

igualitario para todos  

Por un largo tiempo, se ha otorgado mayor relevancia a la construcción de conocimientos como 

procesos personales que a los aspectos sociales y contextuales que los rodean. Como 

consecuencia, “[e]sto no ha permitido comprender bien la conexión entre la enseñanza y el 

aprendizaje como una unidad dialéctica” (íbid., p.162). Se ha considerado, más bien, un proceso 

destinado a la “acumulación de conocimientos y no así a la formación integral, a las 

transformaciones y desarrollo de la personalidad” (ibídem, p.164). 

Se observa que la gran mayoría de los profesores de inglés en las escuelas públicas prefieren las 

prácticas pedagógicas tradicionales, en las que todas las categorías didácticas (objetivos, 

contenidos, métodos, medios, organización y evaluación) se basan primordialmente en el 



 

 

aprendizaje de estructuras gramaticales. Los métodos más utilizados son los de Gramática-

Traducción y Audiolingüe (Ramos & Espinoza, 2008; Vera, 2008; Yilorm & Lizasoain, 2012), pero se 

agregan componentes esenciales de enfoques comunicativos, lo cual produce una contradicción 

significativa en las formas de organizar el proceso. 

En relación al primer componente del proceso de enseñanza aprendizaje, los objetivos planteados 

por los profesores en las planificaciones no son coherentes con los que realmente se aplican en el 

aula. En los documentos escritos (MINEDUC, 2015a), los objetivos de aprendizaje se determinan 

prioritariamente en base a las cuatro habilidades comunicativas, y se espera que los estudiantes 

sean capaces de reproducir, comprender, expresar, contrastar, describir, formular, y producir en 

forma oral y escrita, lo cual pone en evidencia un proceso de enseñanza aprendizaje que no se limita 

a la entrega de conocimientos, sino más bien, a la construcción en base a lo aprendido. No obstante, 

en la práctica, los estudiantes deben ser capaces de identificar vocabulario y estructuras 

gramaticales por medio de la traducción y explicaciones teóricas, es decir, deben alcanzar la 

competencia comunicativa en contextos educativos aislados y descontextualizados. Cabe mencionar 

que la evidencia científica ha demostrado que este objetivo no se ha podido cumplir. Los estudiantes 

de escuelas públicas chilenas no pueden comunicarse en la lengua inglesa. 

Es también tarea del profesor definir los contenidos, en otras palabras, los conocimientos y las 

experiencias creadoras que deben ser adquiridos y los hábitos, las habilidades y los valores que 

deben ser formados. Es necesario recordar que el proceso de enseñanza aprendizaje “[. . .] persigue 

que los alumnos se apropien de nuevos conocimientos, los fijen y apliquen a nuevas situaciones, 

desarrollen habilidades y hábitos y comprueben el nivel de sus conocimientos” (Labarrere & Valdivia, 

2002, p. 37). Para poder lograr el nivel de aplicación, es necesario que estos contenidos respondan 

a los intereses y necesidades de los estudiantes, a sus edades y a su desarrollo cognitivo y 

emocional.  



 

 

Explicar los contenidos lingüísticos a los estudiantes, en particular a los niños, resulta complejo y 

aplicar ejercicios descontextualizados, y no a situaciones reales o similares a las experiencias de la 

vida diaria no tiene sentido ya que no es un contenido que corresponde al nivel de desarrollo de un 

niño. “A los estudiantes no se les enseña la lengua. Más bien éstos extraen las reglas gramaticales 

(y gran parte del léxico) de la lengua que se habla a su alrededor (Fromkim, Rodman & Hyams, 

2003, p.390), hecho que fundamenta la importancia de la habilidad comprensión auditiva. 

De acuerdo a Silvestre y Zilberstein (2003), los métodos y los procedimientos se seleccionan 

dependiendo de los objetivos y los contenidos. De ahí la importancia de hacer referencia a los 

métodos que tienden a utilizar los profesores de las escuelas públicas chilenas. 

De acuerdo a Richard-Amato (2003), el método Gramática-Traducción, también conocido como el 

“Método Prusiano” se destaca en Europa y América desde mediados del siglo XVI hasta mediados 

del siglo XX (p.16). Este método se basa en la forma en que las lenguas latina y griega se impartían 

y en la enseñanza de la lectura de textos literarios en la lengua extranjera (Ariza et al, 2002, p.230), 

con su posterior traducción a través de un listado de palabras y reconocimiento de las estructuras 

gramaticales (Brown, 1994). Originalmente, el objetivo principal de este método era lograr que los 

estudiantes lean y escriban en la lengua extranjera tras el aprendizaje de las reglas y sus 

respectivas aplicaciones (Richard-Amato, 2003, p.16). En la actualidad, los profesores de inglés en 

las escuelas públicas tienden a desarrollar las cuatro habilidades de manera simultánea en sus 

estudiantes, sin otorgarle un rol prioritario a la habilidad comprensión auditiva.  

El método Audiolingüe fue introducido como un componente de un método de la armada, debido a 

que la afiliación de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial impactó significativamente el 

proceso de enseñanza aprendizaje de lenguas en América. La armada necesitaba personal que 

pudiera comunicarse fluidamente en diferentes lenguas y así fue como se le solicitó a las 

universidades americanas que desarrollaran un programa de enseñanza aprendizaje de la lengua 



 

 

inglesa. En ese entonces, Bloomfield, junto a otros lingüistas, ya habían desarrollado programas de 

capacitación, que consistían principalmente en repetir oraciones emitidas por el profesor. Estos 

acontecimientos en los años 50, dieron origen al método Audiolingüe (Hamer, 1991; Richards, 2001; 

Richards & Rodgers, 2008). 

Para Charles Fries, la gramática o la estructura definían el punto de partida en el aprendizaje de la lengua. 

“La lengua era enseñada con especial énfasis en la pronunciación y por medio de una ejercitación 

oral extensiva de patrones con oraciones básicas” (Richards & Rodgers, 2008, p.52). La aplicación 

de este método en la actualidad consiste en la repetición de palabras, frases y/u oraciones. Al aplicar 

este método, la comprensión auditiva y las habilidades orales son objeto de atención. No obstante, 

las palabras u oraciones que se deben repetir generalmente no tienen relación con eventos o 

narraciones relacionados con la vida actual. 

De esta manera, Richard-Amato (2003, p.17) afirma que “el método Audiolingüe encuentra su origen 

en la teoría del conductismo y se adhirió al pensamiento de que la lengua se adquiere a través de la 

formación de hábitos y de la asociación estímulo-respuesta.” En la misma línea de investigación, se 

sostiene que el lenguaje es considerado un proceso de formación de hábitos que refleja la teoría de 

la psicología conductual (Ariza et al, 2002). “[Los estudiantes] requieren ejercitación y más 

ejercitación y solo una cantidad suficiente de vocabulario para hacer posible la ejercitación” 

(Richards & Rodgers, 2008, p.52). Se concluye que la psicología conductista niega el rol de la 

conciencia y conduce a un proceso de enseñanza aprendizaje mecanicista que no formula objetivos 

cognoscitivos (Antich, 1988).     

A nivel internacional, estos métodos son considerados obsoletos. No obstante, para el profesor de 

inglés en Chile, éste representa una opción cómoda y eficaz de impartir sus conocimientos. El 

profesor es una autoridad que se enfrenta a un grupo curso siempre organizado de la misma 

manera: en varias filas, una tras la otra. Ante este hecho, los estudiantes supuestamente 



 

 

demuestran más respeto y responden en forma más efectiva. No se requiere preparar diversas 

actividades, ni poner en práctica otras formas de organización del proceso. Completar los ejercicios 

del libro y/o una guía de trabajo extensa y a la vez compleja, ya que abarca estructuras 

gramaticales, puede mantener a los estudiantes más atentos y concentrados por más de una clase 

de 90 minutos. De esta misma forma, la repetición coral de las palabras y oraciones es una manera 

efectiva de llamar la atención de los estudiantes que saben cómo responder a las estrategias 

tradicionales desde la edad preescolar. Como no se utiliza la lengua extranjera, no se requiere de 

parte del profesor un esfuerzo para hacerse comprender; más bien mantienen al profesor estático en 

su desarrollo profesional. Es de gran relevancia mencionar que, de acuerdo al Ministerio de 

Educación, “un 34 % de los profesores de inglés no puede comunicarse” (Emol, 2012, p.1) y ocurre 

lo que Richard-Amato sostiene: “no hay intensión de lograr comunicación oral y/o escrita en la 

lengua extranjera” (2003, p. 17). 

El proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua extranjera debe, por su naturaleza, promover 

relaciones afectivas y significativas en el aula. Éstas permitirán que los estudiantes se relajen, se 

sientan cómodos y alegres. Este estado emocional motivará a los estudiantes a participar más 

activamente (Hastings, comunicación personal, 2007). La figura del profesor como autoridad que 

dirige todas las actividades difícilmente puede favorecer las relaciones humanas en el aula. Los 

estudiantes más bien cumplen un rol reactivo al responder a los estímulos, y por lo tanto, no tienen 

incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje que, por naturaleza, es bidireccional.  

Es un hecho que los medios responden a las características de los objetivos, contenidos, métodos y 

procedimientos. No sorprende que los materiales didácticos utilizados en las escuelas públicas 

chilenas sean tradicionales. Los textos de estudio, las guías de aprendizaje, el pizarrón, el equipo de 

música, el computador y el data show predominan en el aula y son utilizados de manera 

descontextualizada. Según los datos empíricos, la mayor deficiencia de esta realidad es que los 



 

 

profesores favorecen el desarrollo del estilo visual de aprendizaje y se descarten arbitrariamente los 

demás, problemática que podría resolverse mediante los materiales didácticos multisensoriales. Es 

sabido que mientras más sentidos estén incorporados en el proceso de enseñanza aprendizaje, más 

se beneficia la apropiación de los saberes (Logsdon, comunicación personal, 2013). 

La forma de organización es determinante para que el maestro imparta clases de calidad. Éstas 

deben proveer espacios que permitan que los miembros del aula se relacionen entre sí y trabajen 

colectivamente para alcanzar los objetivos de aprendizaje. Las características del proceso de 

enseñanza aprendizaje de la lengua inglesa en el contexto que se estudia, limitan las formas de 

organización al desarrollo principalmente de la clase expositiva, en la que se desarrolla un mínimo 

de actividades de larga extensión y que tratan los conocimientos, hábitos y las habilidades de 

manera uniforme. Esta única alternativa excluye a los estudiantes que han desarrollado otras formas 

de inteligencias que no sean las más lógicas, y no dan lugar al trabajo en equipo, sino más bien al 

relleno de ejercicios mecánicos que se presentan en una guía de trabajo y que se llevan a cabo 

únicamente en el aula, lo cual fortalece el individualismo, dificultando el desarrollo de la 

personalidad. 

Siguiendo esta forma de organización, es posible afirmar que las evaluaciones tienen un rol 

importante, ya que determinan el éxito académico y social de los estudiantes. Son presentadas de 

manera aislada, como actividades desconectadas del proceso de enseñanza aprendizaje. En primer 

lugar, al no realizar la evaluación diagnóstica o al llevarla a cabo como una actividad administrativa, 

no es posible para el profesor prestar una atención diferenciada a quien lo necesite y así alcanzar un 

nivel mínimo común de partida. La ausencia de actividades específicas que fortalezcan la 

convivencia escolar le otorga a la evaluación en muchas ocasiones un carácter punitivo, lo cual 

quebranta la interrelación entre las categorías del proceso de enseñanza aprendizaje. En este 



 

 

proceso, la evaluación en el aula responde a los objetivos de aprendizaje basados en la gramática 

explícita, lo que deja en evidencia su alto grado de dificultad. 

Considerando que la historia del desarrollo de la didáctica de la lengua inglesa es determinada por 

los métodos y enfoques, se sostiene en esta investigación que los métodos tradicionales recién 

expuestos no son eficaces, debido a que no han permitido entregar a la gran mayoría de los 

estudiantes las herramientas necesarias para desarrollar la competencia comunicativa.  

Los deficientes resultados académicos de los estudiantes chilenos que asisten a las escuelas 

públicas parecen ser productos legítimos de un sistema educacional arcaico, propio a su vez del 

modelo neoliberal. En general, no se favorece el desarrollo cognitivo, social y afectivo de los 

estudiantes, limitándolos más bien a reproducir conocimientos y no así a crearlos. Una concepción 

tradicionalista del proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua no responde a las necesidades 

del mundo actual.  

La investigación acerca del empleo de la habilidad comprensión auditiva en Chile es escasa. Como 

lo sostienen Gómez, Sandoval y Sáez (2012), que a pesar de que el proceso de enseñanza 

aprendizaje abarca ejercicios de comprensión auditiva, ésta no ha sido trabajada de la misma 

manera que los demás aspectos de la lengua, y por este motivo, se presenta como un desafío para 

futuras investigaciones.   

1.3. Competencia comunicativa en lengua inglesa. Sus características   

Para lograr el desarrollo de la competencia comunicativa, es decir, cuando el individuo se apropia 

del conocimiento y desarrolla las habilidades necesarias para utilizar una lengua en un contexto 

social determinado, se requiere un proceso de enseñanza aprendizaje que posea “[...] una visión 

compleja e integral del mundo, una práctica educativa flexible, reflexiva, abierta, problematizadora, 

estimulada por demandas personales y del contexto y con variedad de situaciones y actividades. Se 



 

 

requiere, por lo tanto, de una concepción desarrolladora [. . .]” (Reinoso, Ballester, González, Torres 

y Ribot, 2012, p. 7). 

Los nuevos paradigmas educativos, como es el caso de esta tendencia pedagógica, promueven el 

rol protagónico del estudiante como ente activo capaz de construir conocimientos de manera 

individual y creativa. Además, sugieren que las nuevas generaciones de estudiantes tengan la 

capacidad de: “asimilar activa y críticamente los contenidos de la cultura y se apropien de aquellos 

modos de pensar, sentir y de hacer, que garanticen la orientación inteligente en contextos locales y 

globales complejos” (Ginoris et al, 2009, p.9-10). Además, visualizan la educación como un proceso 

para preparar a los estudiantes a enfrentar los nuevos tiempos, incentivándolos a “[. . .] aprender a 

conocer, a hacer, a convivir y a ser, en los que se centra el desarrollo de la persona” (ídem, p. 9). 

Vale la pena mencionar que, según estos autores, aprender a conocer significa apropiarse de los 

procedimientos y estrategias que permitan producir conocimientos y resolver los problemas (Ibídem). 

Por este motivo, el concepto de competencia comunicativa requiere poseer un carácter integral, tal 

como lo propone Pulido (2005) quien, basándose en el enfoque cultural del desarrollo psíquico 

propuesto por L.S. Vygotski, discípulos y seguidores, define la competencia comunicativa integral   

“[. . .] como la actividad del que aprende la lengua extranjera para apropiarse de los significados 

socio-culturales en la interacción entre dos o más personas, de forma tal que el proceso de 

comunicación constituya una herramienta del individuo para formar, desarrollar, expresar y regular 

su personalidad” (p.57).  

Desde esta perspectiva, este concepto posee nuevas características: 1) el concepto de competencia 

comunicativa se desarrolla sobre una concepción de la comunicación dialéctico materialista, 2) el 

concepto integra las bases filosóficas, lingüísticas, psicológicas y sociológicas ya que se busca 

unificar las funciones informativas, afectivas y reguladoras de la comunicación, 3) la finalidad de 

aprender una lengua extranjera (comunicarse) así como el motivo por el cual es necesaria la 



 

 

comunicación (aprender, convivir y ser) son planteados en forma explícita, 4) la integración de 

nuevas dimensiones implica un proceso de integración complejo por la naturaleza de la competencia 

comunicativa, 5) se elimina la confusión terminológica que existe entre estrategias de comunicación 

y estrategias de aprendizaje de la comunicación. Finalmente, este concepto ha sido desarrollado 

para el proceso de enseñanza aprendizaje de lenguas extranjeras, lo cual implica que la 

competencia comunicativa integral sea considerada como objetivo, contenido y medio en el mismo 

(ibíd., p. 57-58).   

Se percibe la competencia comunicativa como un proceso caracterizado principalmente por las 

vivencias socio-históricas (Febles y Canfux, 2006). En otras palabras, con el fin de que los 

estudiantes logren comunicarse fluidamente en la lengua inglesa, todo profesor de inglés debe dirigir 

la apropiación de las cuatro habilidades comunicativas de acuerdo al desarrollo psíquico de los 

estudiantes y en función de sus intereses, necesidades y realidades sociales. Bajo esta concepción, 

el aprendizaje desarrollador “[. . .] garantiza en el individuo la apropiación activa y creadora de la 

cultura, propiciando el desarrollo de su auto-perfeccionamiento constante, de su autonomía y 

autodeterminación, en íntima conexión con los necesarios procesos de socialización, compromiso y 

responsabilidad social” (Castellanos, Castellanos, Llivina, Silverio, Reinoso, García, s/f, p. 34).  

Se espera que el estudiante pueda comprender de manera más responsable la importancia de la 

lengua inglesa en el desarrollo individual y colectivo de los seres humanos, y por lo tanto, utilizarla 

con espíritu creador y cooperador para el entendimiento entre los pueblos. 

Según Pulido (2005), la comunicación, lograda mediante el desarrollo de la competencia 

comunicativa, comparte las siguientes concepciones: En primer lugar, la comunicación permite la 

interrelación de los humanos y se condiciona dependiendo de los contextos sociales. “La 

comunicación es una forma de transmisión de significados, al transmitir información, ideas, 

emociones, sentimientos y habilidades, a través de símbolos, palabras, imágenes, figuras y gráficos, 



 

 

entre otros” (p. 52). A su vez, se sostiene que la comunicación es una actividad primordial en el 

desarrollo de la personalidad. De acuerdo a Yilorm y Lizasoain (2012), con el fin de que la 

comunicación en el aula sea efectiva, es requerido que los mensajes circulen de forma fluida, desde 

el destinatario hasta el receptor, como ocurre en el modelo de la comunicación de Jakobson (1960). 

El contacto es “[. . .] un canal físico y una conexión psicológica entre el destinatario y el receptor,       

[. . .] permite tanto al uno como al otro establecer y mantener una comunicación” (1975, p. 352, 

citado en Rodrigo Alsina, 1995, p. 65).  

Se comprende la comunicación como una actividad humana que contempla el desarrollo cognitivo, 

afectivo y social del individuo (Roméu, 1992). Desde la filosofía marxista, la comunicación, según 

Ojalvo et al (1999), es vital para el desarrollo de la sociedad y de los seres humanos, el cual está 

estrechamente unido a la actividad material, productiva del individuo con los demás. Los  trabajos de 

Marx indican que “[. . .] la  comunicación  tiene  una doble acepción: se maneja en un sentido amplio, 

como conjunto de relaciones sociales entre los hombres, y en un sentido más  limitado, como 

relaciones espirituales entre ellos” (p.7). La comunicación, conocida como comunicación material, 

hace referencia a las relaciones sociales, las cuales no se establecen entre sujetos como tal, sino 

entre grupos de personas, como por ejemplo, las clases sociales o las profesiones.  

A pesar de la gran cantidad de definiciones para referirse al concepto de comunicación, ha sido 

posible establecer algunos criterios compartidos tales como “la transmisión de significados”, “la 

atribución de significados”, “la eficiencia comunicativa” y “la interacción de los individuos en la 

sociedad como base de toda actividad social” (ibíd., p.14).  

Considerando el desarrollo histórico y el desarrollo individual, el hombre no puede vivir sin 

comunicarse con los demás individuos, debido a que la comunicación constituye una manera de 

relacionarse con los demás sujetos. “La comunicación como forma de interrelación que se da entre 

los hombres no puede verse al margen de la actividad de los mismos. Desde su origen, el hombre 



 

 

necesitó relacionarse con otros al hacerse más compleja su actividad laboral, lo que a su vez suscitó 

la necesidad de comunicarse con sus semejanzas y dio origen al lenguaje” (González, 2000, p.67).  

La comunicación es elemental en el desarrollo de la personalidad. Es un proceso dinámico en el que 

los participantes son altamente activos. Los individuos procesan información y expresan sus 

emociones, sus valores, sus impresiones, y sus opiniones, que producen la interacción con el otro.  

Este proceso tiene un carácter plurimotivador. “La comunicación tiene un carácter motivado, 

orientada a la satisfacción de necesidades del hombre.  [. . . ] El conocer las motivaciones del sujeto 

nos hace comprender mejor su comportamiento y actuar sobre él (p. 71).  

El flujo de comunicación parte por un mensaje codificado por el emisor y enviado al receptor con el 

fin de que éste lo decodifique. La transmisión de la información se lleva a cabo mediante uno o 

diversos canales, tales como la voz del maestro y las láminas en un aula. Durante este proceso, se 

produce el fenómeno de la retroalimentación para verificar como está siendo recibido el mensaje, al 

cual le afectan los ruidos del ambiente. Cabe mencionar que la Teoría de la Relevancia de Sperber y 

Wilson (1986) hace hincapié en el proceso de inferencia y en la noción de relevancia que ocurren 

durante la comunicación, lo cual representa la comprensión verdadera (Trujillo, 2001).     

Lograr una comunicación fluida y eficaz en la lengua extranjera es el objetivo esencial de toda clase. 

Así lo estipula la organización americana de lenguas extranjeras American Council on the Teaching 

of Foreign Languages (ACTFL). Esta concepción reemplaza el interés en la gramática, la repetición y 

la reproducción de contenidos, transformando así el paradigma tradicional. En este contexto, Curtain 

y Dahblerg (2010) sugieren que el profesor tome en cuenta las siguientes afirmaciones para que los 

estudiantes logren comunicarse en forma eficiente: 

1. Se recomienda el uso permanente de la lengua extranjera, lo cual realza el rol y la importancia de 

la habilidad comprensión auditiva. Esto implica que los profesores de inglés deben tener un dominio 

adecuado de la lengua extranjera, con el fin de que los mensajes que envían sean correctos y que 



 

 

puedan con facilidad adaptar sus conocimientos y habilidades al nivel, estilos y ritmos de aprendizaje 

de los estudiantes. Los mensajes que se envían deben ser comprensibles mediante el fenómeno 

lingüístico foreigner talk, es decir estrategias utilizadas para que los mensajes en inglés sean claros 

(uso de imágenes, comunicación no verbal, modulación, repetición, entre otras) (Gass & Selinker, 

2001). 

2. “La enseñanza de carácter comunicativo hace uso de situaciones de la vida real que requieren de 

la comunicación genuina. El profesor presenta a los estudiantes situaciones que van a encontrar en 

la vida real” (Galloway, 1993, p. 1). Por este motivo, los contenidos son significativos para los 

estudiantes, es decir, tienen sentido y son interesantes para ellos. Esto permitirá que se motiven, se 

alegren y participen activamente. Cabe mencionar que el interés es el primer eslabón del proceso de 

enseñanza aprendizaje (Hastings, comunicación personal, 2007).  

3. Las clases se enfocan en un tema específico que ha sido estudiado en las demás asignaturas. 

Esto permitirá que los contenidos se refuercen constantemente y que los estudiantes ingresen a la 

clase de lenguas extranjeras con conocimientos ya vistos y/o adquiridos, lo cual mejorará los niveles 

de autoestima y disminuirá las tensiones que puede provocar la lengua extranjera. 

4. Los estudiantes se comunican en un ambiente libre de estrés. Tratándose de un proceso de 

comunicación en una lengua extranjera, resulta vital que los estudiantes se sientan cómodos en el 

aula. Las tensiones podrían no permitir la comprensión y/o producción de los mensajes (Schütz, 

2007). 

5. Los profesores planifican las estrategias que utilizarán para promover la convivencia escolar. De 

esta manera, se motivará a los estudiantes a participar activa y responsablemente, y se preverán los 

incidentes críticos en el aula.  

6. Independientemente de las normas de convivencia, los estudiantes adquieren herramientas para 

convertirse en sujetos autónomos y capaces de crear situaciones significativas para el proceso de 



 

 

enseñanza aprendizaje. A través de los métodos, los estudiantes son siempre motivados a participar 

activamente con pensamiento crítico y cooperativo en la sala de clase, creándose, de esta manera, 

un ambiente favorable donde las responsabilidades son compartidas entre el profesor y los 

estudiantes.  

7. Los estudiantes se conectan con la cultura. Para ser aprendida, la lengua extranjera debe ser 

utilizada con propósitos reales y en situaciones multiculturales y globales (Lear y Abbott, 2008).  

8. El profesor adquiere el rol de educador que facilita el aprendizaje y provee múltiples actividades 

que se asemejan a las experiencias de los propios estudiantes, en el caso de los niños, la 

permanente exposición al lenguaje verbal. Las formas de organización deben ser interesantes, 

significativas y desafiantes desde el punto de vista cognitivo y afectivo, y deben adecuarse a los 

estilos de aprendizajes y a las inteligencias múltiples. Las actividades deben ser diseñadas e 

implementadas de acuerdo a cada nivel de desarrollo cognitivo, social, cultural, psicomotor y 

educativo. Por ejemplo, para los estudiantes de educación básica, se sugieren las actividades 

corporales, los juegos, las canciones, los cuentacuentos, las actuaciones, entre otros ejercicios. 

Éstos deben proveer oportunidades para que los estudiantes utilicen, de manera progresiva, la 

comunicación en sus tres dimensiones: interpretativa, interpersonal  y presentacional.  

 La comunicación interpretativa se refiere al desafío de escuchar mensajes orales. Por lo tanto, se 

expone a los estudiantes a múltiples experiencias significativas que provean comprensión auditiva 

prolongada (Curtain y Dahblerg, 2010). Estas metas logran cumplirse fundamentalmente a través de 

instrucciones y descripciones orales por parte del profesor (Cameron, 2008, p.71-72). Por otro lado, 

la comunicación interpersonal promueve la interacción espontánea y significativa. Mediante este tipo 

de comunicación, los estudiantes responden a las instrucciones e indicaciones, imitan los 

movimientos de los profesores e indican que han comprendido los mensajes de diversas maneras. 



 

 

En esta etapa, los estudiantes desean e intentan comunicarse en la lengua extranjera. El dominio de 

vocabulario es esencial para lograr este objetivo.   

La comunicación presentacional, se refiere a la capacidad de presentar información, conceptos e 

ideas oral y escrita, no es plenamente lograda en la etapa inicial del proceso de enseñanza 

aprendizaje. Esto ocurre por su alto grado de dificultad y porque, en la mayoría de los casos, implica 

un tipo de comunicación de una sola vía, en la cual la audiencia no puede modificar el mensaje o 

interactuar con el otro (hablante o escritor) en caso de requerir una aclaración (Curtain y Dahblerg, 

2010). 

En consideración de la autora, el proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua inglesa, ha de 

tender en primer lugar, a que los estudiantes desplieguen la comunicación interpretativa y 

progresivamente se vaya desarrollando la comunicación interpersonal, a medida que van 

familiarizándose con las temáticas y adaptándose a la lengua en estudio y al clima escolar. 

1.4. El rol de la habilidad comprensión auditiva en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

lengua inglesa 

Amplias son las referencias al término habilidad en la literatura pedagógica consultada. Sus 

principales resultados demuestran la complejidad del tema y se trabajan una gama diversa de ellas: 

comunicativas (Aguilera, 2003; Pérez, 2007; Roy, 2008; Alfonso, 2008; Calvo, 2010); de planificar 

(García, 2009); de estudio (Rubio, 2005; Pedroso, 2011); argumentación jurídica (Borges, 2012); 

para sistematizar teorías (Ferrás, 2010); profesionales (Pino, 2003; Cruz, 2003); profesional 

pedagógica (Ruiz, 2005; Fundora, 2010); investigativas (Barrera, 2003; Herrera, 2013); matemáticas 

(Hernández, 1989; Delgado, 1999; Ferrer, 2000; y Batanero et al, 2011); identificar y resolver 

problemas (Hernández, 2000); resolver problemas matemáticos (Mazarío, 2002; Yang, 2014) y 

resolver problemas de decisión empresarial (Delgado, 2016). 



 

 

Entre los que anteceden a estas investigaciones y que sirven de base, se encuentran: Leóntiev,  

(1979), Brito (1987), Danilov & Skatkin (1988), Petrovski (1986), López (1990), Talízina (1992), 

Márquez (1995), Álvarez de Zayas (1996), Fuentes & Álvarez, (1998), Bermúdez & Rodríguez 

(1996), Álvarez de Zayas (1999), & Montes de Oca (2002). Su estudio permite discernir los puntos 

de vistas que se ajustan a la investigación. 

Para Stoliarenko la habilidad es “[. . .] una formación psicológica que agrupa los conocimientos y 

hábitos con las acciones y permite utilizar correctamente los conocimientos para resolver tareas 

prácticas” (1972, p.76). Para Danilov y Skatin (1980), la habilidad se define como “[. . .] la capacidad 

adquirida por el hombre de utilizar creadoramente sus conocimientos y hábitos, tanto durante el 

proceso de actividad teórica como práctica (citado en Silvestre y Zilberstein, 2003, p.74). A su vez, 

Petrovski (1986, p.75) se refiere a la habilidad como el “[. . .] dominio de un complejo sistema de 

acciones psíquicas y prácticas necesarias para una regulación racional de la actividad, con la ayuda 

de los conocimientos y hábitos que la persona posee”. 

Para Ginoris, Addine y Turcaz, (2009, p.29), “las habilidades como componente del contenido de 

enseñanza son el dominio consciente y exitoso de la actividad”. Según consideran estos autores, la 

actividad “son aquellos procesos mediante los cuales el individuo respondiendo a sus necesidades, 

se relaciona con la realidad adoptando determinadas actitudes hacia la misma”. Igualmente 

Zilberstein y otros (2003, p.31) expresan que: “La habilidad implica el dominio de las formas de la 

actividad cognoscitiva, práctica y valorativa, es decir, el conocimiento en acción”. Como bien plantea 

Leóntiev (1979, p.21): “La actividad humana no existe de otro modo que en forma de acción o 

cadena de acciones”.   

Los autores citados hacen referencia a la relación que existe entre actividad, habilidad y acción. 

Estos conceptos muestran una manera general de definir la habilidad. Un concepto detallado desde 

el punto de vista psicológico es el de Álvarez de Zaya (1996, p.61), que define la habilidad como: 



 

 

“estructuras psicológicas del pensamiento que permiten asimilar, conservar, utilizar y exponer 

conocimientos. Se forman y desarrollan a través de la ejercitación de las acciones mentales y se 

convierten en modos de actuación que dan solución a tareas teóricas y prácticas”.  

Esta investigación asume la definición de Montes de Oca (2002, p.5), quien explica que, desde el 

punto de vista pedagógico, la habilidad es: ‟el nivel de dominio de la acción en función del grado de 

sistematización alcanzado por el sistema de operaciones correspondientes; en otras palabras, para 

reconocer la presencia de una habilidad es necesario que en la ejecución de la acción se haya 

logrado un grado de sistematización tal que conduzca al dominio del sistema de operaciones 

esenciales, necesarias e imprescindibles para su realización”. 

En los documentos que emite el Ministerio de Educación en Chile, se afirma que las habilidades 

constituyen “capacidades para realizar tareas y para solucionar problemas con precisión y 

adaptabilidad. Se agrega que una habilidad puede llegar a desarrollarse desde el punto de vista 

intelectual, psicomotor, afectivo y/o social. Finalmente, se postula que desde la perspectiva 

educativa, las habilidades son muy relevantes ya que el aprendizaje no solo abarca el saber, sino 

que también el saber hacer y “la capacidad de integrar, transferir y complementar los diversos 

aprendizajes en nuevos contextos” (MINEDUC, 2015a, p. 10).  

Al referirse a las habilidades en las lenguas extranjeras, recobra importancia el concepto de 

actividad verbal, el cual proviene de la Teoría General de la Actividad, creada en la Unión Soviética 

por Vygotski y sus discípulos Leóntiev, Beliayer, Luria y Galperin y que abarca la audición, la 

expresión oral, la lectura y la escritura (Antich, 1988). Ésta define la actividad verbal como “[. . .] una 

relación activa entre el hombre y el medio y se caracteriza por su conexión directa con las 

situaciones comunicativas y con otros factores extra lingüísticos, así como por la intención y por los 

objetivos definidos” (p.26). La teoría de la actividad verbal implica principalmente considerar el habla 

como una actividad. En el proceso de enseñanza aprendizaje de lenguas extranjeras, las  acciones y 



 

 

operaciones verbales se forman mediante las siguientes etapas; “[. . .] actividad consciente (atención 

a la forma y al significado del material lingüístico), control consciente (autoverificación de que se ha 

utilizado la forma correcta y se ha aprendido bien, actividad automatizada (ejercitación) y dominio de 

la expresión espontánea” (p.27).  

En su obra “La Clase de Lengua Extranjera. Teoría y Práctica”, González (2009), se refiere a las 

habilidades comunicativo-lingüísticas para referirse a la capacidad de comunicarse conociendo el 

sistema de la lengua extranjera y las habilidades comunicativas, las cuales están formadas cuando 

un sujeto puede comunicarse por tener conocimientos de gramática, vocabulario y pronunciación, 

elementos que conforman el sistema de la lengua. También contribuye a la definición de la habilidad 

lingüística, la cual apunta a la capacidad de liderar la actividad verbal con el fin de solucionar las 

tareas comunicativas. Agrega que a modo de corresponder con los diferentes aspectos de la 

actividad verbal, se distinguen “[. . .] habilidades auditivas (comprender el discurso en su 

composición sonora), de expresión oral (expresar sus ideas de forma oral), de expresión escrita 

(transmitir las ideas de forma escrita) y de lectura (comprender el discurso en su expresión gráfica)” 

(p.18).  

La comprensión auditiva, como habilidad básica dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

lenguas extranjeras, ha sido objeto de minucioso estudio por un significativo grupo de autores. Entre 

los que se encuentran Wipf (1984), Anderson y Lynch (1988), Brooks y Heath (1989), Nunan (1997 y 

1999), Richards (2001), Rost (2002), Acosta (1996 y 2004), Barceló (2010), Gilmore (2009 y 2011) y 

Zamora (2013). Se aprecia que no existe una total coincidencia entre ellos con relación a la 

denominación específica del término utilizado para definir esta habilidad, por lo que es común 

encontrar referencias a él como audición, escucha, proceso auditivo, comprensión auditiva y 

comprensión oral, entre los más difundidos.  



 

 

También autores como Debs, Cabrera y Nuñez (2015) asumen la comprensión auditiva, como la 

habilidad lingüística que se refiere a la interpretación integral del discurso oral, en el cual intervienen, 

además del componente estrictamente lingüístico, factores perceptivos, cognitivos, de actitud y 

socioculturales; de modo que, a pesar de su carácter receptivo, requiere de una participación activa 

del receptor en la construcción y reconstrucción del mensaje comprendido. El aporte de estos 

autores, permitió avanzar en la conceptualización de la variable que se estudia. 

Tanto la comprensión auditiva, como la lectora permiten que los estudiantes entren en contacto con 

la lengua extranjera y comiencen un proceso de familiarización con los sonidos del inglés. “Escuchar 

y leer comprensivamente no solo les aporta el vocabulario, los sonidos y las formas del lenguaje, 

sino que también les da la posibilidad de acceder a nueva información y ampliar su conocimiento de 

otras culturas y realidades” (Ministerio de Educación, 2015a, p. 1). 

Según la evidencia científica, la habilidad comprensión auditiva es la capacidad de identificar y 

comprender lo que los demás dicen. Es un proceso receptivo y activo por cuanto involucra 

comprensión, el acento o pronunciación del que habla, su gramática y vocabulario y además 

decodificar significados (Navarrette, 2004). De acuerdo a Antich (1988, p. 209), “[e]l objetivo del 

desarrollo de la comprensión auditiva es crear en los alumnos en primer instancia el llamado oído 

fonemático, y continuar desarrollándolo a través de todos los cursos. Por oído fonemático, se 

entiende el reconocimiento del sistema de sonidos de la lengua extranjera y la identificación del 

significado que porta cada elemento”. La autora también recalca que es necesario que los 

estudiantes aprendan a escuchar adecuadamente la lengua extranjera con el fin de posteriormente 

pronunciar apropiadamente, comprender los mensajes orales, leer y escribir con menor grado de 

dificultad.           

La importancia de cada habilidad ha sido ampliamente debatida por la ciencia. No obstante, el rol de 

la habilidad comprensión auditiva en el proceso de enseñanza aprendizaje es reconocido por cuanto 



 

 

al iniciar el proceso de comunicación, lo esencial es recibir un input que sea comprensible, 

estableciéndose así su desarrollo prioritario (Krashen, 1985; Rost, 2002; Hastings & Murphy, 2004; 

González, 2015). Según Enríquez (2016), la comprensión posee un rol relevante en el proceso de 

comunicación y en la socialización. “La buena escucha es una habilidad muy importante para  las 

relaciones interpersonales, y por supuesto para la actividad de estudio y profesional. Desarrollar esta 

habilidad en lengua extranjera, también contribuye a su mejoramiento en la lengua materna,  de esta 

forma, no solo se beneficia el desarrollo de habilidades comunicativas en lengua extranjera, sino 

también la formación integral de la personalidad de los estudiantes” (p.4). 

 El desarrollo especial que se le otorga a la habilidad comprensión auditiva surge a partir de la 

comparación que existe entre el proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua extranjera y el 

proceso de adquisición natural de la lengua materna. El niño no nace produciendo mensajes, pero si 

escuchando lo que pasa a su alrededor, y progresivamente va adquiriendo vocabulario, sonidos y 

estructuras gramaticales que irá utilizando de acuerdo al desarrollo de la psiquis. La comunicación 

entre el niño y el adulto resulta ser interpersonal e interpretativa. 

La evidencia científica demuestra que el aprendizaje de una lengua extranjera es similar al de la 

primera lengua, y que “[. . .] en el tiempo, la producción verbal de los niños corresponde a lo que 

ellos han oído” (Flege, 2009). Como bien lo expresa Mc Laughlin, “existe una unificación de 

procesos, ya sea de una primera o segunda lengua, en todas las edades” (1978, p.202, citado en 

Gass & Selinker, 2001, p.102). Según estos autores, esto implica que los aprendices de una primera 

y una segunda lengua utilizan las mismas estrategias en el aprendizaje de las lenguas (p.104). 

Asimismo, se da origen a la hipótesis denominada L1=L2 de Dulay & Burt (1974-1975), la cual 

también fundamenta que los niños reconstruyen las segundas lenguas en formas similares, 

independientemente de su lengua materna, y que los aprendices de la primera lengua utilizan las 

mismas estrategias que en la adquisición de la segunda lengua (Ibídem). Según Antich (1988), 



 

 

durante el proceso de asimilación de la lengua extranjera, es necesario seguir un orden lógico, es 

decir, escuchar y hablar.  

Para que los niños logren comunicarse en la lengua inglesa en forma elemental, es necesario que, 

en primer lugar, puedan escuchar a los adultos cuando, por ejemplo, intercambian saludos e 

información personal, y cuando expresan sus gustos, intereses y deseos, con el fin de que 

posteriormente los niños utilicen las expresiones escuchadas en contextos comunicativos parecidos 

(Valdés-Cabot, 2013, p.73). Por lo tanto, se observan patrones de desarrollo similares entre el 

proceso de adquisición de la primera lengua y el proceso de adquisición de la segunda lengua 

(p.105). Todo indica que a través del tiempo, en todos los lugares del mundo, no hay casos de niños 

que logren comunicarse verbalmente antes de comprender los mensajes (Segal, 2007). 

En los inicios del proceso, la etapa de comprensión auditiva es altamente interactiva. “En las 

primeras clases, la comprensión auditiva es la primera vía a través de la cual el estudiante entra en 

contacto con la lengua extranjera y su cultura (Curtain y Dahblerg, 2010, p. 50, 71). Esta concepción 

implica, en consecuencia, que el proceso de adquisición de una segunda lengua procede en etapas 

predecibles, y que los niños adquieren la lengua por medio de experiencias auditivas prolongadas 

(p.5). Una lengua nueva es introducida, comprendida y practicada en forma oral (Cameron, 2008, 

p.18). 

El modelo de adquisición de segundas lenguas Monitor de Krashen (1987), tuvo sus antecedentes 

en el enfoque natural de Krashen & Terrel (1985), el cual promueve los principios básicos de la 

adquisición con las demás prácticas comunicativas. En primer lugar, la adquisición de la lengua debe 

seguir las etapas de forma gradual, iniciando el proceso con el periodo de silencio. Richard-Amato 

(2002, p.170) sostiene que comprender es un requisito para producir. Esta primera etapa silenciosa, 

de preproducción o de comprensión, se vincula con el hecho de que los niños inicialmente 

comprenden mucho más de lo que son capaces de producir. Es una etapa similar al periodo de 



 

 

tiempo en el que los niños (desde el nacimiento a los 9-10 meses) escuchan e interactúan con los 

que los rodean de una forma no verbal. “El habla no puede ser enseñada directamente, más bien 

emerge por si solo como resultado de la construcción de la competencia a través del input 

comprensible” (Gass & Selinker, 2001, p. 200). La etapa de preproducción se utiliza para describir la 

fase similar a la del periodo cuando los niños aún no producen mensajes lingüísticos.  

La segunda etapa se llama surgimiento del habla temprana. El lenguaje empieza a emerger 

lentamente; una palabra, luego dos, y luego, se empiezan a utilizar estructuras gramaticales. En la 

tercera etapa, se produce el surgimiento del habla, el lenguaje sigue evolucionando; se utilizan 

frases y oraciones cortas. Finalmente, la etapa llamada fluidez intermedia consiste en el uso de un 

lenguaje más complejo; el aprendiz empieza a lidiar con el discurso y el uso de oraciones más 

complejas es notorio (Ariza et al, 2002, p.196).  

Por su importancia, el desarrollo de la habilidad comprensión auditiva requiere de un tratamiento 

especial. El profesor debe dominar y utilizar la lengua extranjera. No obstante, este objetivo se logra 

enviando mensajes comprensibles a los estudiantes y proveyendo las instrucciones y explicaciones 

en forma implícita, no a través de lecciones basadas en las reglas gramaticales. Los estudiantes 

debieran familiarizarse con la gramática siguiendo el modelo del profesor. Según Krashen (1985), la 

lengua se adquiere en forma natural y por medio de actividades comunicativas en contextos reales. 

Este proceso también requiere importantes cantidades de afecto y comprensión por parte del 

profesorado ya que cada estudiante es un individuo diferente. Se recomienda que los estudiantes 

sientan interés por lo que están haciendo y perciban el clima escolar como una convivencia segura y 

tranquila. La adquisición requiere solo de actividades motivadoras y comprensibles (Segal, 2006, p. 

27). El mismo requisito es válido para el proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua inglesa. 

El desarrollo de la habilidad comprensión auditiva de la lengua inglesa responde a los 

requerimientos más relevantes de los desafíos educacionales actuales propuestos por José Manuel 



 

 

Pérez Tornero (2000). En primer lugar, promueve el uso creativo de los medios de comunicación 

como materiales auténticos que brindan no sólo una herramienta para practicar el uso de la lengua 

extranjera sino además información valiosa para ser analizada y discutida. Asimismo, las temáticas 

tratadas son actuales y representativas de la vida real. Se entrega al estudiante múltiples 

oportunidades, a través del despliegue de contenidos y materiales didácticos actualizados y de 

interés, para desarrollar, descubrir y crear ideas y opiniones. “Sólo así se podrá responder 

efectivamente al entorno cambiante y al crecimiento de la cantidad de información que circula 

socialmente” (Pérez, 2000, p.52).  

Es sabido que la comprensión de los significados en el discurso oral de la lengua extranjera 

constituye la habilidad que presenta mayores desafíos para los estudiantes (Enríquez, 2016). 

Existen diversas características que pueden dificultar la comprensión. Según Brown (1994), algunas 

de ellas pueden ser las repeticiones, el parafraseo, las pausas, las correcciones, el lenguaje 

coloquial, las velocidades, la entonación, los ritmos, las acentuaciones, y la interacción que por 

lógica debiera iniciarse tras la escucha. Ante estas dificultades, es necesario que actúen los “[. . .] 

mecanismos responsables de la percepción, el registro, el almacenamiento y la recuperación de 

representaciones mentales subyacentes a las unidades fonológicas, léxicas, sintácticas y discursivas 

de una L2” (Gómez, Sandoval & Sáez, 2012, p.71).  

Por este motivo, resulta necesario que los profesores, conozcan el proceso de comprender 

mensajes orales en la lengua extranjera y planifiquen la práctica de esta habilidad (audición guiada) 

de acuerdo a lo sugerido en las investigaciones del área, intentando incorporar frecuentemente 

situaciones que sean similares a aquellas de la vida real, ya que éstas resultan ser más interesantes 

y suelen motivar a los estudiantes.  

Diversos autores han investigado acerca de las diferentes acciones que se han de llevar a cabo 

durante esta práctica. García (s/f) y Turcaz (2015) se refieren a las siguientes: predecir acerca de lo 



 

 

que se puede estar conversando, adivinar sin temor palabras o frases desconocidas, utilizar su 

conocimiento del mundo para comprender mejor, identificar las ideas generales, retener la 

información importante, reconocer ciertos componentes del discurso y la función de las palabras, 

comprender patrones diferentes de entonación y el uso de la acentuación, y comprender la 

información inferida. 

La Teoría del Procesamiento del Discurso sugiere dos grandes tipos de ejercicios para el desarrollo 

de la habilidad comprensión auditiva: ejercicios Bottom-up, es decir que permiten la comprensión de 

sonidos, palabras, formas gramaticales, léxico y mensaje final mientras que los ejercicios Top-down 

se dedican a la estimulación del conocimiento previo (Brown, 1994). A su vez, en su obra A Course 

on Language Teaching, Ur (1996) sugiere una serie de actividades que pueden permitir concretar 

estas acciones y así facilitar la comprensión de un texto oral. Es importante exponer a los 

estudiantes a diversas actividades con el fin de acercarse a los estilos de aprendizaje de cada uno 

de ellos. Por este motivo, es conveniente, exponerlos a audios que les permitan familiarizarse con la 

lengua extranjera sin que exista una tarea específica por cumplir. Por ejemplo, escuchar historias, 

canciones, y/o mirar películas. Con el fin de comprobar que los estudiantes pueden seguir 

instrucciones, se recomienda la posibilidad de otorgar respuestas cortas mediante la selección de la 

mejor respuesta, ejercicios de verdadero o falso y detectar errores, entre otros. Dependiendo del 

nivel de inglés y de las características propias del curso (convivencia escolar, tiempo, motivación, 

interés, necesidades), es posible también solicitar respuestas más largas por ejemplo, a través de 

preguntas y respuestas, apuntes, resúmenes e interpretaciones.  

No obstante, como recomendaciones generales, es de vital importancia adelantar cierta información 

al estudiante previo a la escucha. Esto, con el fin de activar el conocimiento previo y permitir que el 

estudiante se relacione con el texto de manera segura y creativa. Es necesario incentivar la 

búsqueda de información que sea significativa, simple y no tan compleja. Es también muy útil que los 



 

 

estudiantes escuchen diferentes tipos de textos, tipos de inglés, diferentes voces, diferentes edades, 

géneros y nacionalidades. El apoyo visual y el uso de la comunicación no verbal resultan ser 

cruciales para la mejor comprensión de los textos orales.  

Es un hecho que el desarrollo de la habilidad comprensión auditiva es una necesidad y un desafío 

que requiere práctica apropiada y extensiva. Las tendencias pedagógicas que fundamentan el 

desarrollo de la habilidad comprensión auditiva con un mayor grado de importancia y tratamiento que 

las demás habilidades, especialmente en las etapas iniciales del proceso de enseñanza aprendizaje 

de la lengua inglesa, se destacan por ser prácticas principalmente comunicativas.  

1.5. Prácticas comunicativas para el desarrollo de la habilidad comprensión auditiva de la 

lengua inglesa 

Los nuevos paradigmas educativos promueven el rol protagónico de los estudiantes, quienes son 

capaces de construir conocimiento de forma creativa. De acuerdo a Ginoris, Addine y Turcaz (2009), 

el proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador responde a las problemáticas educativas que 

traen consigo las tendencias tradicionalistas, las cuales han destinado al proceso de enseñanza 

aprendizaje a la acumulación de conocimientos y no así a la formación integral, a las 

transformaciones y al desarrollo de la personalidad. Además, sugieren que las nuevas generaciones 

de estudiantes tengan la capacidad de: “asimilar activa y críticamente los contenidos de la cultura y 

se apropien de aquellos modos de pensar, sentir y de hacer, que garanticen  la orientación 

inteligente en contextos locales y globales complejos” (p.9-10). También visualizan la educación 

como un proceso para preparar a los estudiantes a enfrentar los nuevos tiempos, incentivándolos a 

“[. . .] aprender a conocer, a hacer, a convivir y a ser, en los que se centra el desarrollo de la 

persona” (p. 9). Vale la pena mencionar que, según los autores, aprender a conocer significa hacer 

suyos “[. . .] los procedimientos y estrategias cognitivas, metacognitivas y motivacionales que 



 

 

permitan producir el saber, resolver problemas, aprender a aprender de manera permanente, a lo 

largo de toda la vida y en diferentes contextos y situaciones” (p.10).  

Según Acosta (2005, p.6), “[. . .] una didáctica desarrolladora de lenguas extranjeras concibe la 

enseñanza y el aprendizaje contemporáneos de excelencia como un proceso social interactivo de 

comunicación, formativo, holista e integrador, con una fuerte base cognitiva y esencialmente 

humanista, donde un grupo de estudiantes disfrutan y se responsabilizan  en condiciones favorables 

del aprendizaje, con la solución de tareas que satisfacen sus necesidades, en un marco de 

socialización y cooperación que les permite autorealizarse y experimentar cambios duraderos en su 

actitud, actuación y pensamientos, transferibles a nuevas situaciones y producidos por la actividad 

práctica e intelectual en un proceso de desarrollo de competencias, creado, facilitado y dirigido por el 

maestro” (Cit. en González, 2009, p.24).  

En el proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua inglesa, las prácticas comunicativas, basadas 

en las aportaciones del enfoque comunicativo (1980), el cual revoluciona el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las lenguas extranjeras, haciendo hincapié al intercambio de mensajes en situaciones 

contextualizadas, y no así en el dominio de estructuras gramaticales, constituyen tendencias 

pedagógicas que promueven la formación integral de los estudiantes, y por ende respetan su orden 

lógico. En el caso de los niños, “[a]ntes de que éstos hayan dominado los mecanismos de lectura y 

escritura e su lengua materna, no se les debe enseñar la lengua escrita en idioma extranjero” 

(Antich, 1988, p.36). A diferencia de las prácticas pedagógicas tradicionales, focalizadas en la 

reproducción mecánica de los contenidos mediante un trabajo integrado de las cuatro habilidades, 

estas prácticas otorgan gran relevancia a la comprensión auditiva, la cual se desarrolla tomando en 

cuenta las vivencias de los estudiantes, promoviendo su participación activa, y ofreciendo materiales 

didácticos multisensoriales, considerando que comprender mensaje de manera adecuada requiere el 

desarrollo de múltiples sentidos.  



 

 

Por ejemplo, el analizador visual interviene efectivamente en la decodificación correcta de los 

mensajes enviados ya que el receptor escucha pero a su vez observa lo que está sucediendo a su 

alrededor. El profesor adquiere el rol de educador que facilita el aprendizaje y provee múltiples 

actividades que expone permanentemente a los estudiantes al lenguaje verbal. “La enseñanza de 

carácter comunicativo hace uso de situaciones de la vida real que requieren de la comunicación 

genuina. El profesor presenta a los estudiantes situaciones que van a encontrar en la vida real” 

(Galloway, 1993, p. 1). A través de estos métodos y enfoques, los estudiantes son siempre 

motivados a participar activamente con pensamiento crítico y cooperativo en la sala de clase, 

creándose, de esta manera, un ambiente favorable de enseñanza y de adquisición de la lengua 

extranjera, donde las responsabilidades son compartidas entre el profesor y los estudiantes.  

Las prácticas comunicativas sugieren que los profesores guíen a los estudiantes en la aplicación del 

modelo de adquisición de Krashen (1987), Monitor Model, el cual se manifiesta mediante sus 5 

hipótesis. En primer lugar, la diferencia entre aprendizaje, conocimiento acerca de una lengua como 

es el caso de sus estructuras y la adquisición, proceso que ocurre en forma inconsciente, de la 

misma forma en la que el niño adquiere su primera lengua, permite diseñar e implementar la práctica 

de la habilidad comprensión de la manera más natural posible. La segunda hipótesis hace referencia 

al orden natural de adquisición, el cual implica que algunas estructuras son adquiridas antes que 

otras, y que el uso adecuado de éstas es un proceso absolutamente gradual. La hipótesis 

denominada “El Monitor” sostiene que existe un mecanismo interno (editor) que detecta los errores 

cuando un hablante se encuentra produciendo, permitiendo la rectificación cuando sea necesario.   

La esencia de la cuarta hipótesis, conocida como la hipótesis del input comprensible, radica en la 

recepción de los mensajes por parte de los estudiantes en forma comprensible, es decir, mediante la 

ayuda de gestos, láminas, dibujos, repeticiones, entre otras técnicas que permitan utilizar 

permanentemente una versión simplificada del lenguaje denominada  foreigner talk  (Bruihart 1986, 



 

 

Gass & Selinker; 2001), a través de la cual se pueden emitir mensajes en forma más pausada, subir 

el volumen de la voz, modular mejor, exagerar la pronunciación, establecer más pausas, acentuar en 

forma más enfática, utilizar oraciones más breves, emitir oraciones con menor complejidad sintáctica 

y evitar expresiones idiomáticas (Ibíd.). Un objetivo primordial es lograr que los estudiantes 

comprendan los mensajes en la lengua inglesa a los que estén expuestos, sin recurrir a la traducción 

espontánea.      

Basándose en la teoría de la zona de desarrollo próximo, el autor de este modelo se refiere a la zona 

i+1 en la que los estudiantes son expuestos a mensajes con un grado de dificultad levemente 

superior al que ellos pueden producir. Con el fin de poder analizar las conexiones entre proceso 

evolutivo y el aprendizaje, resulta relevante determinar los niveles evolutivos de los niños. El primero 

se denomina nivel evolutivo real, refiriéndose al nivel de desarrollo de la psiquis de un niño, 

determinado como un resultado de algunos ciclos evolutivos que se han llevado a cabo (Vygotsky, 

1979). El nivel que logra alcanzar el niño bajo la orientación de un adulto o de un compañero más 

capaz se denomina nivel de desarrollo potencial. De esta forma, Vygotski contribuye con la 

propuesta de una zona de desarrollo próximo (ZDP), la cual consiste en “[. . .] la distancia entre el 

nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, 

y el nivel de desarrollo potencial [. . .] (p.133). Lo que se ubica hoy en el nivel real de desarrollo, 

constituirá mañana el nivel real de desarrollo. En otras palabras, “[. . .] lo que un niño es capaz de 

hacer hoy con ayuda de alguien, mañana podrá hacerlo por sí solo” (p.134).  

De este modo, Vygotsky otorgó un nuevo significado al concepto de inteligencia. En vez de medir la 

inteligencia con lo que niño puede hacer por sí mismo, este destacado creador sugirió que la 

inteligencia se midiera por lo que un niño pueda realizar con ayuda especializada, transformando lo 

adquirido interpersonalmente en conocimiento intrapersonal (Cameron, 2008, p. 7-8). Estas 



 

 

concepciones permiten la búsqueda de textos y la aplicación de ejercicios apropiados para los 

estudiantes, dependiendo de su nivel de desarrollo.   

Finalmente, se destaca la hipótesis del filtro afectivo, la cual tiene relación con las emociones que 

puedan facilitar y/o perjudicar el proceso de adquisición. Por lo tanto, el profesor debe proveer un 

clima con un filtro afectivo relativamente bajo (Ariza et al, 2002, p.183). Esta concepción es clave 

para el desarrollo de la habilidad comprensión auditiva, considerando que tal como lo planteara 

Antich (1988), ésta es una actividad analítica y sintética muy compleja debido a que no solo se 

deben percibir sonidos sino que además se deben reconocer los significados.     

Como primera práctica comunicativa, se destaca el enfoque metodológico por competencias 

comunicativas FOCAL SKILLS (FS), particularmente por los currículos grupales y la enseñanza 

individualizada percibidos en sus 4 módulos (Listening, Reading , Writing y Advanced), como 

mínimo, los cuales proveen una estructura lógica y fundamentada, la cual permite que todos los 

estudiantes logren alcanzar los objetivos trazados a sus propios ritmos y dependiendo del desarrollo 

de sus competencias comunicativas. En forma particular, esta investigación hace uso de una 

adaptación del primer módulo que promueve este enfoque: el de comprensión auditiva, con el fin de 

brindarle a los principiantes un espacio de aprendizaje seguro, cómodo y agradable, en el que puede 

desarrollar su periodo de silencio con la tranquilidad necesaria y a su vez, salir de él con mayor 

seguridad, autoestima, motivación y más dominio de las habilidades.   

Se promueve el empleo del material auténtico, el cual “[. . .] prove[e] una profundidad de interés y 

una variedad que no puede ser hallada ni en las mejores series de libros de estudio” (Hastings & 

Murphy, 2002, p.1). Mediante este material, se logra presentar a los estudiantes vivencias relevantes 

y experiencias lúdicas y culturales en todos los ámbitos del conocimiento. Los materiales auténticos 

no son solamente más interesantes y motivadores, sino que también “[abren] la escuela al entorno   

[. . .]” (González, 2000, p.197). “[. . .] el lenguaje de la televisión rompe con el aprendizaje repetitivo 



 

 

de fórmulas, ceremonias y protocolos que estaban claramente marcados por los textos escolares” 

(Perceval, 1995, citado en (Global Language Education Services, 2010). 

Para adquirir una lengua, los estudiantes no requieren la utilización de reglas gramaticales en forma 

consciente. De la misma forma, no requieren tampoco aplicaciones tediosas (Krashen, 1987, p. 6). 

“El input comprensible es el ingrediente necesario y crucial” (Krashen, 1988, p. 9). Las pruebas de 

diagnóstico, aplicadas primordialmente al inicio y al final del proceso, con el fin de no tensionar a los 

estudiantes, aseguran que los estudiantes hayan alcanzado un dominio intermedio de la 

competencia comunicativa en estudio antes de moverse al próximo módulo y fortalecer la próxima 

competencia comunicativa, según las etapas de la adquisición. El estudiante, por lo tanto, progresa, 

avanzando módulo por módulo, competencia por competencia, sin dejar de incentivar naturalmente 

el desarrollo de las cuatro  competencias comunicativas simultáneamente hasta lograr la adquisición.  

El enfoque natural (Krashen & Terrell, 1985), promovido por el enfoque metodológico por 

competencias comunicativas, constituye un soporte teórico significativo para la estrategia didáctica 

en estudio. En primer lugar, los estudiantes deben desarrollar sus competencias auditivas antes de 

poder producir. Por este motivo, se estimula el uso permanente de la lengua inglesa por parte del 

profesor. Por ser la adquisición de una lengua un proceso muy propio de la identidad del ser 

humano, la producción también debe emerger progresivamente, en etapas, partiendo por palabras 

aisladas hasta llegar a la emisión de oraciones. Se enfatiza la importancia del vocabulario,  

estableciendo que una lengua está constituida esencialmente por su léxico y la gramática cumple el 

rol de determinar la manera en que se utiliza el léxico para producir mensajes (Richards y Rodgers, 

2001). Cada lección debe trazarse objetivos comunicacionales, es decir, los estudiantes deben tener 

la oportunidad de participar de actividades interactivas contextualizadas. A su vez, resulta de vital 

importancia crear un clima escolar con un filtro afectivo bajo, un ambiente tranquilo, libre de estrés, 

en el cual el estudiante se sienta cómodo, seguro y feliz. Todas estas condiciones facilitan la 



 

 

adquisición de la lengua inglesa debido a que los estudiantes lidian con la lengua extranjera de la 

manera más natural posible (Richard-Amato, 2003, p.170).  

El método Total Physical Response (TPR), de Asher (1974) también complementa la concepción 

teórica metodológica de esta propuesta. Al implementarlo, este método incorpora la comunicación 

verbal y no verbal entre los profesores y estudiantes, considerando que “[l]a acción y el habla se 

combinan en un clima informal y libre de estrés. La comprensión de los mensajes orales ocurre 

antes del habla a medida que el habla emerge naturalmente” (Richard-Amato, 2003, p.232). Los 

estudiantes escuchan al profesor, quien guía la interacción entre profesor y estudiante y en grupos. 

Durante la clase, el profesor da una instrucción, normalmente utilizando el imperativo, y los 

estudiantes responden oralmente y con gestos. “Los educando actúan con sus cuerpos así como 

también con sus mentes – en otras palabras, con su ser integral (p.158). Este método vela por el 

cumplimiento de ciertos principios básicos para iniciar y fortalecer el proceso de adquisición. Asher 

(1987) sostiene que la habilidad comprensión auditiva se debe desarrollar previo a la producción 

oral. En este contexto, los movimientos corporales juegan un rol primordial (citado en Solé, 1987).   

De este enfoque natural y del método TPRS, surge el enfoque TPRS (cuentacuentos con gestos), el 

cual aporta significativamente al desarrollo de la habilidad comprensión auditiva debido a que 

combina la lengua con las acciones y la historia. Fue introducido por su autora, Blaine Ray en 1990, 

como una forma de motivar a sus estudiantes y ayudarlos a alcanzar el objetivo de comprender los 

mensajes orales. TPRS provee la práctica de la habilidad comprensión auditiva, previo a que los 

estudiantes puedan expresarse verbalmente. Su principal atractivo es que, al escuchar historias 

familiares, interesantes y que responden a sus necesidades, los estudiantes se motivan con facilidad 

para utilizar la expresión corporal con el fin de dramatizar las historias que van oyendo y de esta 

manera, decodificar los mensajes oídos (Curtain & Dalhberg, 2010; Ray & Seely, 2008). Este método 

ha resultado ser más eficiente que otros por el hecho que incorpora historias (Watson, 2009). Qtalk, 



 

 

versión actualizada de SYMTALK, es otro método que permite el desarrollo de la habilidad 

comprensión auditiva. En este caso particular, este objetivo se logra alcanzar a través de la 

asociación entre lo que se oye y las imágenes que se observan. En sus inicios, en el año 2004, fue 

diseñado e implementado por Maurize Hazan, destacado profesor multilingüe. De acuerdo al autor, 

este método se basa en el accionar neuromuscular del ser humano, que consiste en la acción de 

repetir un mensaje con el objetivo de codificar sonidos en una sinopsis, un dispositivo de 

almacenamiento en el cerebro. En este contexto educativo, el profesor es un facilitador, cuyo rol 

principal es desplegar las imágenes como un puzle en el pizarrón para que los estudiantes las 

codifiquen, asociándolas con su significado y su pronunciación. Como ocurre un procedimiento de 

repetición contextualizada, las palabras y sus asociaciones son almacenadas y los contenidos son 

adquiridos (Hazan, comunicación personal, 2010). 

A través de los recursos visuales de carácter lúdico, los mensajes se hacen comprensibles y la 

retención de la información mejora. “Lo importante en la adquisición de segundas lenguas es 

mantener a los estudiantes comprometidos con el proceso. Lo importante es hacerlos sentir exitoso 

muy rápidamente (Hazan, 2010, en Miranda & Trecamán, 2010). Cuando la información es 

apreciada y es significativa, se mueve de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo, donde 

permanece almacenada; el estudiante es capaz de comprender los sonidos, retener la información, 

asociar el vocabulario y crear oraciones. Posteriormente, el estudiante enfrenta una fase de 

recordatorio en la cual utiliza la información codificada y almacenada para producir sus propios 

mensajes en la lengua extranjera o segunda lengua (Hazan, comunicación personal, 2010). 

Es posible concluir que los estudiantes adquieren la lengua extranjera a través de este método si el 

material es utilizado en forma muy natural, como un juego más que los desafía a comunicarse 

constantemente. La gramática es adquirida en forma totalmente implícita, lo cual contribuye a la 

naturalidad del método. “En las clases de inglés, los estudiantes no tienen porque saber lo que es un 



 

 

verbo o un sujeto [. . .]; no se necesita explicar la gramática y utilizar terminología gramatical  para 

que los estudiantes entiendan (Hazan, comunicación personal, 2010). Los niños  aprenden lo que 

cada imagen significa e intentan juntar las piezas correctamente. Por medio de ese ejercicio lúdico, 

se encuentran rápidamente creando oraciones y produciendo mensajes orales y escritos en forma 

fluida.   

Estas prácticas pedagógicas cumplen a cabalidad con los principios teóricos y básicos de las 

prácticas comunicativas y con un proceso de enseñanza aprendizaje que permite la formación 

integral de los estudiantes. El estudiante, en su rol activo de participación, es el eslabón principal en 

el proceso de adquisición, y el profesor principalmente actúa como guía y facilitador. Se respetan los 

ritmos y estilos de aprendizaje, así como también los intereses y necesidades de los estudiantes. En 

concreto, se llevan a cabo, en el contexto escolar, actividades entretenidas e interesantes que están 

relacionadas a la realidad de los estudiantes.  

Los juegos, los cuenta cuentos, las funciones de títeres, las canciones, los bailes, los videos, las 

actividades culturales facilitan, en primer instancia, el crecimiento del conocimiento del mundo de los 

estudiantes, lo cual desarrolla una mejor disposición a escuchar una más amplia variedad de  textos 

orales. Mediante este proceso, aumenta el auto-estima, el nivel de concentración de los estudiantes, 

la capacidad de anticipar, de adivinar, de retener información y otorgarle un significado.  

“La adquisición de la lengua requiere interacción en la comunicación natural en la segunda lengua o 

lengua extranjera, en la cual los hablantes se preocupan de los mensajes que están transmitiendo y 

los que están descifrando, y no así con la estructura de las oraciones” (Krashen, 1988, p.1) Es un 

hecho que estos métodos demuestran una preocupación constante por el bienestar y progreso de 

los estudiantes y del profesor, lo cual pone en evidencia un profundo sentido de humanidad.  

1.6. El juego como procedimiento metodológico para el desarrollo de la habilidad comprensión 

auditiva de la lengua inglesa  



 

 

“Los órganos auditivos y fonatorios de los niños, especialmente la lengua y los labios, tienen mucha 

flexibilidad para escuchar y reproducir los sonidos de la lengua extranjera, por lo que son muy 

moldeables [. . .]. Poseen una gran capacidad imitativa y su memoria, sobre todo la involuntaria, se 

encuentra en pleno desarrollo” (Antich, 1988, p.36). A su vez, con mucha facilidad, se comprometen 

con situaciones tanto reales como imaginarias. Los niños poseen motivación intrínseca, se liberan 

rápidamente de toda inhibición y se desenvuelven con éxito en actividades tales como 

dramatizaciones, juegos, y canciones. Por este motivo, se sugiere utilizar todos los procedimientos y 

actividades que puedan desarrollar la habilidad comprensión auditiva y la expresión oral en 

contextos naturales. “En el nivel primario, [las clases] deben llevar el mayor énfasis en el aspecto 

oral, a fin de aprovechar y canalizar las capacidades auditivas, orales y expresivas infantiles. Las 

temáticas deben ser naturales y sencillas y estar relacionadas con las experiencias infantiles. “No es 

necesario, ni siquiera recomendable, que se siga una proyección gramatical estricta, puesto que esto 

afectaría la naturalidad de las situaciones, cuya limitación debe modificar solamente en la brevedad 

y sencillez” (p.37). 

En el proceso de enseñanza aprendizaje de las lenguas extranjeras en estudiantes de educación 

primaria, el juego se revela como un procedimiento metodológico óptimo, que mediante su 

naturalidad, permite que se logren los objetivos propuestos, pues al combinar la entretención y las 

normas, las actividades recreativas producen una tensión placentera y [múltiples] desafíos (Ur, 1996, 

p.281) y tributa a la creación de un clima escolar agradable, alegre, motivador y entretenido, 

primordial tanto para el estudiante como para el profesor (Krashen, 1982; Oxford, 1990;  Jones, 

2000; Ariza et al, 2002; Hastings, 2007; Richard-Amato, 2003; Chamot, 2005; y Cameron, 2008). 

“Personalmente, creo que el uso de los juegos para aprender inglés es muy útil. Atrae a los 

estudiantes que no están interesados en las salas de clases de inglés. Crea un ambiente más lúdico, 

más relajado y libre ya que no causa fatiga [. . .]” (estudiante, 2013, citado en Yilorm, 2015, p. 15). 



 

 

Los diccionarios definen el juego como una actividad que se lleva a cabo con el objetivo de 

“divertirse, recrearse, entretenerse, generalmente siguiendo ciertas reglas” (Martínez, 2013, p.3). No 

obstante, desde el punto de vista psicológico y social, el juego no solo entretiene sino que además 

constituye una actividad necesaria para lograr el bienestar personal (Ídem, p.3). La dinámica del 

juego requiere un alto nivel de concentración y por ende, una desconexión con la realidad, lo cual 

permite un estado de relajación significativo y una baja notable de los filtros afectivos. “El juego es 

fuente de gozo, ya que en él [se encuentra la] satisfacción más cumplida, una exigencia imperiosa 

de la naturaleza y una necesidad profunda del espíritu” (Calero, 2008, p.37). 

Según Yilorm (2015), los estudiantes de educación primaria demuestran mucho entusiasmo por el 

aprendizaje, son flexibles ante las innovaciones metodológicas y muestran actitudes positivas y 

abiertas hacia la vida y los contextos educativos. Jugar, compartir e interactuar son las actividades 

que los estudiantes prefieren, lo que demuestra que no solo disfrutan las experiencias naturales, 

sino que también valoran los momentos especiales en los que aprenden mediante el juego.   

De acuerdo a Gros (2007), “[e]l aprendizaje basado en los juegos se ha considerado como un medio 

efectivo para ayudar a los estudiantes a construir conocimientos” (citado en Reinoso, Cruz, Prado, 

Blanco y Diez, s/f, p.1). A su vez, Adcock (2008), Gros, (2007), Pivec y Dziabenko (2004), coinciden 

en que el juego permite la construcción del conocimiento pero también su asimilación a través de la 

prueba y el error (citado en Gros, 2007). De este modo, una de las estrategias didácticas que más 

promueve el aprendizaje significativo es el juego, destinado en mayor grado a los niveles preescolar 

y escolar (Ramírez, Falla y Chacón (s/f), debido al desarrollo de la psiquis de los estudiantes.  

Por su parte, Sánchez y Suñé (2015, p.1) hacen referencia a los autores Kiili, De Freitas, Lanab y 

Lairnema (2012) y Westera, Nadolski, Hummel y Wopereis (2008) y afirman que éstos han sostenido 

que los  juegos crean los espacios para que los estudiantes activos y con buena disposición logren 

desarrollar una mejor capacidad para aprender, la cual se basa en la indagación, comprobación, 



 

 

competición y colaboración. En este proceso se genera una capacidad de visualización y creatividad 

así como una mejora a la hora de afrontar los retos.  

Desde el punto de vista pedagógico, los juegos constituyen un procedimiento metodológico viable y 

efectivo para el desarrollo de la habilidad comprensión auditiva de la lengua inglesa, debido a que 

contribuyen, en opinión de las autoras, (Yilorm y Acosta, 2015) con las siguientes aportaciones al 

proceso pedagógico: 

 El juego es una actividad absolutamente natural y, por lo tanto, significativa para los niños. “En la 

más tierna edad, la actividad fundamental del niño consiste en jugar, [es la actividad] que más le 

atrae y absorbe su interés” (Makarenko, 1981, p.36). De esta forma, mediante los juegos, incrementa 

la motivación de los estudiantes por intentar comprender lo que los demás están diciendo, lo que 

ofrece a los alumnos recursos básicos para el desarrollo de su personalidad.  

 Se mejora la disciplina debido a que “[l]os juegos tienen reglas. Los juegos tienen metas, que 

proporcionan motivación. Los juegos tienen consecuencias y retroalimentación, lo que permite 

aprender. Los juegos obligan a resolver problemas y encienden la creatividad” (Prensky, 2007, p.106 

en Pastor, 2010). Para implementar juegos en el aula, se requiere un plan de disciplina sólido. A 

diferencia de lo que se podría creer, los estudiantes entienden, valoran y agradecen la presencia de 

reglas y límites (Yilorm, 2015), lo cual favorece el desarrollo de la habilidad comprensión auditiva. 

“Las actividades de convivencia escolar nos ayudaron a prestar atención. Por lo tanto, nuestra clase 

fue más organizada y efectiva” (estudiante, 2013, citado en Yilorm, 2015).   

 Mejora la comunicación, particularmente el momento inicial cuando se ha de escuchar un 

mensaje oral enviado. Cabe mencionar que “[s]ólo el juego es capaz de liberar y de valorar el 

repertorio de los códigos de comunicación (del gestual al motor, sonoro, oral, simbólico) (Frabboni, 

1998, p.104). Esta ventaja permite que los procesos que intervienen en la comprensión auditiva, 



 

 

tales como la percepción, la identificación, la decodificación, el establecimiento de relaciones y la 

comprensión, según Antich (1988), se lleven a cabo eficazmente.     

 Se potencia el trabajo en equipo. Las reglas de los juegos permiten que los participantes 

desarrollen un espíritu grupal de carácter ético. “La necesidad de respetar los derechos de los 

demás y hacer valer los propios dará como resultado una relación armoniosa y productiva (Martínez, 

2013, p.8). Esta condición favorece las relaciones entre los diferentes miembros del proceso de 

enseñanza aprendizaje, los cuales deben demostrar capacidad para escucharse los unos a los otros. 

Tal como lo menciona Pulido (2005), estas relaciones pueden ser profesor-grupo curso, profesor-

estudiante, estudiante-estudiante y estudiante-grupo.    

 Promueve el desarrollo del sentido del humor. Los estudiantes se involucran, se entusiasman y 

sonríen. La mayoría de las investigaciones relacionadas con el uso del humor en las aulas donde se 

enseñan segundas lenguas, sostienen que el humor es un elemento importante para crear un medio 

ambiente conducente al aprendizaje. Se percibe que el humor disminuye la ansiedad, la tensión, 

promueve la cercanía del profesor y el interés aumenta notoriamente (Askildson, s/f, p.11). 

“Favorecer desde la escuela una actitud lúdica ayuda a los individuos a seguir siendo durante toda 

su vida personas más creativas, más tolerantes y más libres; y por lo tanto, también felices” 

(Bernabeu & Goldstein, 2009, p.56). 

 Mejoran las relaciones en el aula. Al analizar el rol del juego en el hogar y en el aula, Martínez 

(2013) sostiene que a pesar de que las sociedades actuales están fuertemente caracterizadas por el 

individualismo, la ambición, y el consumismo, es necesario seguir el pensamiento del filósofo 

venezolano Simón Rodríguez, quien hace referencia a la razón del por qué los hombres están en 

este mundo: para colaborar uno con el otro, no para destruirse. 



 

 

 Invita a los padres a participar más activamente de las actividades del aula, permitiendo, así, que 

se involucren en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos. Es menester recordar que 

“[d]esde una concepción filosófica materialista dialéctica, [. . .] la familia tiene una importante misión 

de reproducción social porque juega un insustituible papel de transmisión entre lo social y lo 

personal” (Castro, 2004, p. 16). 

 Fortalece el bienestar del profesor. Cabe recordar que según lo establecido por Pulido (2005, 

p.23), “[. . .] existe la tendencia a sobrevalorar el papel del maestro o del estudiante en el proceso de 

aprendizaje de la competencia comunicativa, [cuando] lo óptimo [sería] considerar las funciones de 

ambos en unidad y armonía”, y en correspondencia emplear adecuadamente métodos que tributen a 

ese proceso.  

 Permite una rápida y eficiente incorporación del amor y de la felicidad al proceso de enseñanza 

aprendizaje. Según Turner y Pita (2004, p.6), la necesidad primordial de un niño es recibir afecto. Es 

recibir “la ternura que el Che pedía que no se perdiera jamás”. “El niño necesita sentirse querido” 

(ídem, p.37).      

Es necesario también planificar las actividades de juegos, seleccionando aquellos que aseguran un 

desarrollo sistemático y continuo de las habilidades y capacidades que el proceso exige (Testa, A. 

1997, citado en Concepción, 2004, p. 47). En el caso de la habilidad comprensión auditiva, los 

juegos que se seleccionen deben responder a los mecanismos que intervienen en la comprensión 

auditiva y en los factores que la afectan. Según Antich (1988), éstos constituyen: las señales 

informativas tales como la entonación y el oído fonemático, los mecanismos de anticipación, en los 

que se encuentran el  pronóstico o la organización, y la memoria. Se sugiere diseñar e implementar 

juegos que desarrollen tanto la memoria inmediata, la cual permite la comprensión de la información 

durante la percepción, como también la memoria mediata, la cual conserva la información. A su vez, 



 

 

es importante considerar juegos que desarrollen la memoria operativa con el fin de que los 

estudiantes logren identificar lo escuchado.  

Finalmente, se sugiere considerar las siguientes concepciones para que este procedimiento 

metodológico sea viable y efectivo en el momento de desarrollar la habilidad comprensión auditiva: 

 Redefinición del rol del maestro, quien debe organizar la ejercitación auditiva de manera que 

cada estudiante tenga un rol protagónico y se sienta motivado y busque creativamente el 

conocimiento al ritmo que le corresponda (Silvestre & Zilberstein, 2003).   

 El escolar es un producto de la sociedad y de las vivencias históricas. Por lo tanto, su desarrollo 

depende de la cultura que posee el grupo con el cual se relaciona y de las relaciones sociales. Los 

estudiantes trabajan con el otro. Desarrollan las competencias sociales tales como ayudar, tolerar y 

respetar a los demás (Rico, 2003, p.43). El lenguaje y los juegos comparten concepciones que 

permiten fortalecerse los unos a los otros: ambos requieren turnos de habla, con el fin de escuchar 

adecuadamente al otro y ambos fortalecen la cooperación mutua (Cook, 2000).    

   Se promueve el desarrollo integral de la personalidad del escolar, uniendo la dimensión cognitiva 

con la afectiva y valorativo. El estudiante aprende a conocer, a hacer, a convivir y a ser, 

principalmente a través del aprendizaje vivencial (Reinoso, Ballester, González, Torres, y Ribot, 

2013, p. 9 y 11).  Se espera que mediante los juegos, los estudiantes amplíen su conocimiento pre-

existente, su dominio del léxico, logren desarrollar estrategias para predecir, adivinar, identificar 

ideas generales y/o específicas e inferir, entre otras acciones. No obstante, también existe la 

expectativa de que formen valores y amplíen su cultura general. 

   Se estimula la organización de situaciones comunicativas de aprendizaje provenientes de 

problemas reales y significativos para los estudiantes, con el fin de motivarlos y que amplíen su zona 

de desarrollo próximo (Pulido, 2005, p.71). 



 

 

   Se potencia el transito gradual y progresivo de la dependencia a la independencia y a la 

autorregulación. En una educación desarrolladora, se va guiando, estimulando, “[. . .] ampliando 

continuamente los límites de la zona de desarrollo potencial y los progresivos niveles de desarrollo 

del sujeto” (Reinoso et al, 2013, p.11). 

   El aprendizaje se convierte en el proceso de apropiación de la cultura, el cual es entendido como 

un proceso de producción y reproducción de los conocimientos bajo la orientación y la interacción 

(Rico, 2003, p.7-8).  

   Se promueve la preparación de los estudiantes para los nuevos tiempos de civilización científico-

tecnológica, con el fin de que sean creadores e innovadores en los ámbitos de: conocer, hacer, 

convivir, y ser (Castellanos et al, 2002).  

Las innovaciones metodológicas que se apliquen en las escuelas mediante los juegos y la 

focalización en la habilidad comprensión aditiva requieren desarrollar un nuevo proceso de 

enseñanza aprendizaje que esté dispuesto no solo a seguir perfeccionándose en su área para 

comprender los cambios educacionales, sino también a llevar a cabo cambios significativos en la 

metodología de trabajo y de evaluación, en la preparación del material didáctico, en la conducción de 

la convivencia escolar, y en el uso de estrategias motivacionales.  

Conclusiones parciales del capítulo 1 

Con el fin de responder satisfactoriamente a las demandas de la globalización, el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la lengua inglesa en Chile tiene como objetivo desarrollar la competencia 

comunicativa de los estudiantes de las escuelas públicas, para lo cual se orienta la implementación 

del enfoque comunicativo y el desarrollo integral de las cuatro habilidades comunicativas 

La condición de pobreza que trae consigo la economía de libre mercado en Chile ha impactado el 

desarrollo de la habilidad comprensión auditiva de la lengua inglesa en los estudiantes afectados, 

pudiéndose manifestar en ellos trastornos afectivos conductuales y alteraciones físicas en el 



 

 

cerebro. A esta realidad se suma el hecho de que el proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua 

inglesa en la educación básica de escuelas públicas con estudiantes con situación de desarrollo 

crítica se ha focalizado en la instrucción mediante la implementación de métodos tradicionales. 

Consecuentemente, estos estudiantes no pueden comunicarse en la lengua extranjera. 

Desarrollar prioritariamente la habilidad comprensión auditiva constituye una necesidad, por el rol 

esencial que ésta posee en todo proceso de comunicación. Ante esta afirmación, los juegos, los 

cuales son promovidos por las prácticas comunicativas, centradas en la comunicación genuina entre 

los individuos, son procedimientos metodológicos viables y efectivos para la formación de la  

habilidad que se estudia, pues permiten el desarrollo de los diferentes procesos que intervienen en 

la comprensión auditiva y además, desarrollan la formación integral de los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2 

ESTUDIO DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL DESARROLLO DE LA HABILIDAD 

COMPRENSIÓN AUDITIVA DE LA LENGUA INGLESA EN ESTUDIANTES DE SEXTO BÁSICO DE 

LA ESCUELA ANGACHILLA EN VALDIVIA, CHILE  



 

 

CAPÍTULO 2. ESTUDIO DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL DESARROLLO DE LA 

HABILIDAD COMPRENSIÓN AUDITIVA DE LA LENGUA INGLESA EN ESTUDIANTES DE 

SEXTO BÁSICO DE LA ESCUELA ANGACHILLA EN VALDIVIA, CHILE  

   “Nunca nos toman en cuenta por ser de una población.  

      Sea como sea, queremos buena educación”. 

    Ángel Pradel (2015).  

En este capítulo, se describe la situación social de desarrollo de una población escolar impactada 

por la pobreza, condición que los muestra en desventaja en comparación con los demás estudiantes, 

en lo que respecta el desarrollo de la habilidad comprensión auditiva de la lengua inglesa.   

Se define y operacionaliza la variable fundamental del estudio y se presentan sus dimensiones e 

indicadores, validados mediante datos obtenidos empíricamente. Se describe la metodología 

utilizada: la investigación acción participativa y los resultados de los instrumentos empleados para la 

recogida de datos. Finalmente, se caracteriza críticamente el plan de estudio de los estudiantes de 

sexto básico de las escuelas públicas chilenas, con el fin de identificar las necesidades y deficiencias 

de la realidad en estudio.  

2.1 Situación social de desarrollo de los estudiantes de sexto básico de la escuela Angachilla 

en Valdivia, Chile 

Para describir la situación social de desarrollo de los estudiantes en estudio, se realizó un análisis de 

los siguientes documentos: Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal, emitido por el 

Departamento Administrativo de Educación Municipal de Valdivia (2015) y el Proyecto Educativo de 

la escuela Angachilla.  

Según el plan anual de desarrollo educativo municipal (PADEM) de Valdivia (2015), la escuela 

Angachilla posee un índice de vulnerabilidad económica (IVE) de 88, 7%, en comparación con las 

demás escuelas que agrupan a los estudiantes con una situación social de desarrollo crítica 



 

 

(Departamento Administrativo de Educación Municipal de Valdivia, 2015). Esta escuela representa el 

espacio escolar que reúne la mayor cantidad de estudiantes con necesidades personales y 

académicas en la zona urbana de la ciudad de Valdivia. 

En vista de que el objetivo principal del estudio diagnóstico es medir el desarrollo de la habilidad 

comprensión auditiva de los estudiantes, resultó necesario seleccionar sujetos que estuvieran 

iniciando el desarrollo de la competencia comunicativa, a tal efecto se decidió trabajar con los 22 

estudiantes de sexto básico (entre 12 y 14 años), quienes en su totalidad habían cursado el 5to 

básico con 45 minutos de inglés a la semana y presentaban un dominio de la lengua inglesa similar. 

La escuela Angachilla está ubicada en un barrio marginal de la ciudad de Valdivia, en el Sur de Chile. 

Los resultados del Sistema de Medición y la Calidad del Aprendizaje (SIMCE) indican que la mayoría 

de las familias de la escuela han declarado tener un nivel de escolaridad muy bajo y un ingreso del 

hogar que no permite a las familias vivir dignamente. A pesar de los financiamientos que se le han 

otorgado a través de la Ley SEP (Subvención Escolar Preferencial), la cual permite otorgar un 

financiamiento más alto a las escuelas con estudiantes más vulnerables, se observan vidrios 

quebrados, puertas y pizarrones en mal estado, goteras, temperatura ambiental húmeda y helada, 

condiciones acústicas limitadas, entre otras condiciones físicas. Adicionalmente, los profesores no 

cuentan con todo el material didáctico de apoyo necesario para mejorar la instrucción y el desarrollo 

de los estudiantes. Se concluye que la escuela no cumple a cabalidad con las condiciones 

ambientales requeridas para lograr un proceso de enseñanza aprendizaje de calidad. 

En las familias, se percibe un alto nivel de disfuncionalidad y movimiento de un hogar a otro, violencia 

intrafamiliar, familiares presos, alcoholismo, hacinamiento, vida callejera nocturna, hambruna, 

consumo de marihuana y/o pasta base, estados anímicos depresivos, y/o abandono. Cabe señalar 

que un 80% de los estudiantes está bajo la tutela de un hogar. 



 

 

A continuación se observa como las experiencias extremas que viven los estudiantes desarrollan en 

ellos trastornos afectivos conductuales que se manifiestan en el aula mediante incidentes críticos: 

Vivencias extremas Incidentes críticos en el aula 

El escolar fue baleado en el barrio. El escolar golpea a sus compañeros y a su 
profesor. 

El escolar participa de riñas callejeras y es 
detenido durante el horario de escuela.  

El escolar se va al baño de los niños de 
educación primaria. 

El escolar comparte su cama con un pariente 
adulto, el cual convive con su pareja. 

El escolar responde agresivamente durante la 
clase. 

El escolar bebe alcohol y consume drogas. El escolar camina por el aula desorientado. 

El escolar fue sexualmente abusado por un 
familiar. 

El estudiante lanza su feca a los compañeros 
durante la clase. 

El escolar deambula por la calle a las 2 de la 
mañana. 

El escolar tiene la mirada perdida y no presta 
atención. 

El escolar siente hambre y frío por falta de 
recursos. 

El escolar no puede concentrarse y no 
comprende los contenidos. 

El escolar es golpeado por sus padres 
alcohólicos. 

El escolar insulta a sus compañeros, a los 
profesores y a las autoridades. 

El escolar trabaja durante 12 horas pintando una 
casa. 

El escolar se muestra enfermo y no logra 
concentrarse. 

El escolar presencia el suicidio de su madre 
durante la madrugada. 

El escolar tiene relaciones sexuales en la 
escuela. 

 

Un primer cuestionario, aplicado para caracterizar la población en estudio, revela que 13 de estos 

escolares han asistido a la Escuela Angachilla desde la edad preescolar, mientras que los otros 9 

han asistido en promedio a dos escuelas públicas. Esto implica que la población ha convivido 

siempre en escuelas con un IVE significativo.  

Diez estudiantes investigados se encuentran en los programas de Chile Solidario, como es el caso del 

Programa Puente, programa de gobierno que presta ayuda a las personas y/o familias vulnerables; 

consiste en una asignación de beneficios y de protección social y está en particular destinado a las 

personas que viven en la pobreza extrema (Ministerio de Desarrollo Social, 2015),  lo cual corrobora 

el nivel de vulnerabilidad social o pobreza en el que viven los escolares.  



 

 

En el grupo hay varios casos de estudiantes que se encuentran en el Proyecto de Integración Escolar 

(PIE), el cual clasifica a los estudiantes en tres secciones: estudiantes permanentes, estudiantes 

transitorios y estudiantes con problemas de aprendizaje. Los permanentes son estudiantes que 

poseen una deficiencia intelectual leve. No obstante, es muy difícil que su problema se pueda 

solucionar. En el grupo de los transitorios se encuentran los estudiantes que son limítrofes, tienen 

bajo rendimiento intelectual pero su capacidad de superar las dificultades puede otorgarles el alta. 

Aquí se encuentran los estudiantes con trastornos específicos del aprendizaje (TEA). El tercer grupo 

está compuesto por estudiantes que poseen trastornos de aprendizaje leves y comunes (profesora 

jefe, comunicación personal, 2012). 

Las condiciones sociales y físicas han impactado notoriamente el aprendizaje de los niños. De los 22 

estudiantes investigados, 7 son parte de este proyecto, tres han sido diagnosticados como 

permanentes, tres estudiantes son limítrofes y por lo tanto transitorios, y 1 estudiante aún no ha sido 

diagnosticado. En lo que respecta el resto de los estudiantes, resulta necesario mencionar que es 

muy frecuente detectar problemas de aprendizaje que no necesariamente son derivados a los 

proyectos de integración escolar porque se presentan en menor grado. 

Cognitivamente, estos estudiantes demuestran serios problemas de concentración y de 

comprensión. No poseen un estilo de vida sano ni gozan de bienestar personal. Esto refleja que su 

educación emocional no ha sido desarrollada normalmente. Su principal característica es que no 

poseen una buena autoestima ni un buen nivel de motivación. Tampoco tienen aspiraciones que 

justifiquen su diario vivir. Presentan serias dificultades en términos de convivencia debido a que 

adherirse a las normas de la escuela representa para ellos una actividad poco significativa y 

totalmente descontextualizada. 

La labor de la escuela en este aspecto ha sido fundamental. El cuerpo directivo y docente se ha 

preocupado no solo de educar a los estudiantes en el establecimiento, sino que también ha hecho 



 

 

un trabajo profundo para resguardar su integridad física y mental, interviniendo incluso en el tribunal 

de familia para que se les retiren de la casa y se ubiquen en hogares cuando ha sido necesario. Se 

resuelven dificultades de índole intelectual por medio de proyectos, los problemas de autoestima se 

tratan con la ayuda del equipo psicosocial, las agresiones físicas y verbales se manejan a través del 

trabajo preventivo, los problemas de drogas mediante un plan que funciona permanentemente y la 

falta de afecto con la entrega de cariño y disciplina. Asumir responsabilidades y roles de este tipo ha 

causado “un desgaste enorme” en el cuerpo docente, afirma el Director (comunicación personal, 

2013). 

Se concluye que los estudiantes de sexto básico de la escuela Angachilla en Valdivia, Chile 

requieren una transformación profunda en el proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua 

inglesa, que pueda responder ante todo, a sus necesidades educativas especiales producto de su 

situación social de desarrollo. 

2.2. Definición y operacionalización de la variable fundamental. Dimensiones e indicadores 

para el desarrollo de la habilidad comprensión auditiva de la lengua inglesa en estudiantes de 

educación básica con situación social de desarrollo crítica  

Según la opinión de muchos especialistas, con la que coincide la autora, la comprensión auditiva 

reviste vital importancia para el desarrollo de las habilidades orales en su conjunto, en tanto, 

considera que, de forma general, para poder producir enunciados correctamente estructurados en la 

lengua extranjera, es necesario formar primero, los hábitos y habilidades que le permitan al que 

aprende adquirir el vocabulario suficiente, contextualizado a diversas situaciones comunicativas, así 

como reconocer, reproducir y fijar los patrones de pronunciación, ritmo y entonación de la lengua 

meta. Sucede que es muy difícil producir un sonido, palabra, frase u oración de forma acertada, si 

estos no se han escuchado previamente.  



 

 

Tomando como referencia el análisis teórico conceptual desarrollado en el primer capítulo de este 

informe, la autora se acercó a una definición de la variable (ver Anexo 1), que le permitió 

diagnosticar y caracterizar el proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua inglesa en la escuela 

definida como campo de la investigación. De esta forma, se define el desarrollo de la habilidad 

comprensión auditiva en lengua inglesa como el proceso de percibir, decodificar e interpretar 

mensajes orales simples, claros y contextualizados en la lengua inglesa, y demostrar su asimilación 

de manera cordial y creadora, en correspondencia con el contexto cultural, las características 

psicológicas de la edad escolar y la situación social de desarrollo que presentan los estudiantes de 

sexto básico de la escuela Angachilla.   

A partir de esta definición se reconocen las tres dimensiones declaradas en el estudio: la cognitiva, 

la afectivo-motivacional y la comportamental, con sus respectivos indicadores.   

 Dimensión cognitiva: se refiere a la apropiación de la habilidad comprensión auditiva de la lengua 

inglesa mediante la expansión del conocimiento del mundo, el dominio del léxico relacionado con 

temáticas simples del diario vivir, la predicción de los mensajes que pueden llegar a ser emitidos, la 

capacidad de adivinar lo que una palabra o frase puede significar, la identificación de las ideas 

generales de los mensajes orales y las inferencias de los estados de ánimo de los hablantes. 

La cognición constituye una esfera de la actividad psíquica, es un proceso gradual que permite 

penetrar en la esencia de los objetos y fenómenos desde las formas simples hasta las más 

complejas mediante los procesos psíquicos: senso-percepción, memoria, imaginación y 

pensamiento. Estos tienen un carácter sistémico, están relacionados entre sí; es un proceso en el 

que está implícita la relación pensamiento-lenguaje-realidad. Los indicadores que evalúan el 

desarrollo de esta dimensión son los siguientes:   

 Conocimiento del mundo, especialmente acerca de los pueblos y sus culturales. 

 Comprensión del léxico relacionado con temáticas simples del diario vivir. 



 

 

 Predicción de los mensajes que pueden llegar a ser emitidos. 

 Adivinar lo que una palabra o frase puede significar. 

 Identificación de las ideas generales de los mensajes orales. 

  Inferencias de los estados de ánimo de los hablantes.   

 Dimensión afectivo-motivacional: se refiere al desarrollo de actitudes de vida y motivaciones 

que se manifiestan por medio de la buena disposición para trabajar, del interés y entusiasmo por lo 

que se está aprendiendo, de la apreciación de los logros, y de la valoración de la lengua inglesa 

como herramienta de comunicación, lo cual permite mostrar alegría y satisfacción ante el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la lengua inglesa. Expresa el nivel de emotividad y sensibilidad que 

alcanzan los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua, lo que los hace 

establecer relaciones afables y cordiales que favorecen el desarrollo de este proceso. Hay una 

relación estrecha entre el nivel de desarrollo afectivo y el aprendizaje, pues le permite al hombre 

reflejar las relaciones que establece con la realidad de acuerdo a las necesidades de su 

personalidad. Entre los estados afectivos, los tipos fundamentales son: las emociones, los 

sentimientos, los estados de ánimo y los estados de tensión. Entre los indicadores definidos que 

miden el desarrollo de esta dimensión: 

 Actitud positiva ante el aprendizaje de la lengua extranjera en la escuela. 

 Manifestación de interés y curiosidad por el aprendizaje de la lengua inglesa y su cultura. 

 Expresión de alegría ante los logros obtenidos en las actividades realizadas. 

 Reconocimiento de la lengua inglesa como una herramienta de comunicación válida y efectiva. 

 Dimensión comportamental: se refiere a las manifestaciones conductuales de los 

estudiantes que denotan la asunción de las normas de convivencia escolar y la aceptación de un 

ambiente amistoso, agradable y seguro, como requisito básico para llevar a cabo un proceso de 



 

 

enseñanza aprendizaje eficiente, toda vez que van incorporando el conocimiento y la afectividad 

hacia la enseñanza aprendizaje de la lengua inglesa. Entre los indicadores de esta dimensión: 

 Respeto al plan de convivencia escolar acordado por el grupo. 

 Contribución a crear un ambiente amistoso, agradable y seguro en el aula. 

 Actuación responsable en el desarrollo de las actividades conforme a las normas de 

comportamiento en la escuela y comunidad valdiviana.  

Con el fin de evaluar el grado en el que se expresan estos indicadores, la autora determinó los 

criterios de cada indicador de acuerdo a niveles de logro alto, medio y bajo. Esto con el fin de poder 

concretar un diagnóstico adecuado que caracterice el contexto educativo estudiado. 

Esta construcción teórica y metodológica para la realización del estudio diagnóstico, fue validada 

mediante la consulta a un grupo de profesores especialistas y con experiencia en la enseñanza 

aprendizaje de la lengua inglesa, (Ver anexo 2). El grupo focal se reconoce como “[. . .] una técnica 

de recolección de datos mediante una entrevista grupal semi-estructurada, la cual gira alrededor de 

una temática propuesta por el investigador” (Escobar y Bonilla, s/f, p.51). Se seleccionó esta técnica 

porque su naturaleza acogedora crea el espacio requerido para que los participantes, en este caso, 

un grupo de 10 profesores especialistas en el área, debatan abierta y cordialmente acerca de una 

temática y realicen sus aportaciones como un colectivo de expertos. Las preguntas semi-

estructuradas, por su lado, permiten que la conversación se realice de manera fluida y ordenada a la 

vez, de acuerdo a las inquietudes y planteamientos del investigador.  

Los criterios de los consultados giraron en torno a los siguientes planteamientos: 

 La totalidad de los expertos consultados debatieron acerca de la importancia de la variable 

fundamental de la investigación en el proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua inglesa en las 

escuelas públicas chilenas. Todos coincidieron, en primer lugar, que es de suma importancia y 



 

 

necesidad realizar transformaciones profundas en el proceso de enseñanza aprendizaje del 

subsector de inglés en el contexto educativo que se estudia, considerando que los estudiantes de 

escuelas púbicas con desventaja social son los afectados social y académicamente. A su vez, se 

valoró la preocupación de la investigadora por el desarrollo de la habilidad comprensión auditiva, 

acordándose como grupo que es, sin duda, una habilidad esencial en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, por cuanto constituye la primera vía de comunicación cuando el estudiante entra al aula 

de inglés. Sí se recomienda no aislar las demás habilidades, sino más bien complementarlas, 

manteniendo siempre el carácter rector de la habilidad en estudio.  

 Se destaca en forma especial los aportes del Dr. Hastings, creador del enfoque por 

competencias comunicativas FOCAL SKILLS, quien afirmó que la habilidad comprensión auditiva es 

la primera habilidad que se desarrolla en el proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua inglesa 

en un contexto natural. Puede ser desarrollada sin depender de las otras habilidades de la lengua y 

ser utilizada como una herramienta que desarrolla la habilidad comprensión lectora, la habilidad 

expresión escrita y la habilidad expresión oral.  

 Se concuerda que las fortalezas en el estudio de la variable están en su focalización al 

tratamiento de la problemática en situaciones contextualizadas; en la necesidad de crear un 

ambiente escolar adecuado para que los estudiantes desarrollen esta habilidad considerada por 

muchos como la más difícil de adquirir y la más compleja de medir; en que las dimensiones no se 

limitan a lo cognitivo como suele ocurrir en la teoría y en la práctica; en la incorporación del interés y 

curiosidad no solamente por la lengua inglesa sino también por la cultura; se hace hincapié en la 

importancia de incluir la labor del profesor en la definición de la variable al determinar que los 

mensajes deben ser emitidos en forma clara, precisa y contextualizada. 



 

 

 A su vez, las limitaciones apuntan a las dificultades para evaluar la habilidad comprensión 

auditiva, pues depende de muchos factores internos y externos tales como el grado de comodidad y 

confianza del estudiante para afirmar con certeza si ha comprendido o no los mensajes enviados. 

 Las sugerencias, recomendaciones, señalamientos y advertencias que fueron entregadas a la 

investigadora están relacionadas con la redacción, la selección de léxico, y el orden de los 

indicadores. Se sugiere, a su vez, que se mencione como se va a medir la variable y se deja 

establecida la importancia de evaluarla a través de algún examen internacional, como por ejemplo, 

American Council on the Teaching of English of Foreign Languages (ACTFL) o bien la Common 

European Framework of Reference for Languages (CEFR). Otra sugerencia significativa fue invitar a 

reflexionar acerca de la incorporación de la habilidad expresión oral en la dimensión cognitiva, con el 

fin de asegurarse que puede ser incluida dentro de una variable que se denomina habilidad 

comprensión auditiva. Finalmente, se sugiere incorporar más y variadas actividades que permitan 

evaluar el progreso de la habilidad dentro del aula. Las sugerencias que se consideraron pertinentes 

fueron tomadas en cuenta para mejorar la operacionalización de la variable fundamental que se 

presenta. 

2.3. Metodología para el estudio diagnóstico del desarrollo de la habilidad comprensión 

auditiva de la lengua inglesa en estudiantes de educación básica con situación social de 

desarrollo crítica 

Para el estudio diagnóstico, la investigadora realizó una investigación acción participativa. Nunan 

(1992) se refiere a las etapas que sigue esta metodología, donde el proyecto se convierte en un ciclo 

que Kemmis y McTaggart denominan action research spiral (citado en Nunan, 1992, p.18) y que 

consiste en reflexionar, volver atrás y profundizar la inquietud inicial. Este autor (1992, p.19) sugiere 

al investigador seguir las siguientes seis etapas para llevar a cabo su estudio y mantenerse 

permanentemente informado y actualizado acerca de los acontecimientos y el curso de la acción. La 



 

 

primera etapa se denomina iniciación, y consiste en detectar el problema en la sala de clases. En 

esta instancia, el profesor se cuestiona acerca del quehacer educativo. La segunda etapa se 

denomina investigación preliminar, en la cual el investigador debe recoger datos a través de la 

observación y de la interacción en el aula. La tercera etapa es llamada hipótesis, que se formula 

después de haber revisado los datos recolectados inicialmente. La etapa cuatro es la intervención 

durante la cual el profesor pone en práctica una serie de estrategias que podrían eventualmente 

resolver el problema de origen. La etapa cinco de evaluación consiste en examinar y determinar el 

estado de la investigación. En la etapa sexta de diseminación, se espera que el profesor-

investigador propague sus resultados y contribuciones a la comunidad escolar a través de talleres, 

presentaciones en congresos, publicaciones, entre otras vías. De esta manera, se completan las 

cuatro fases de la investigación-acción propuesta por Kemmis (1989, citado en Latorre, 2005) de 

planificar, accionar, observar y reflexionar. 

Predomina una amplia variedad de instrumentos en esta investigación, es decir, se utilizó el enfoque 

de triangulación, el cual permite que se profundice y se amplíe el análisis de los resultados (Yin, 

2003; Mills et al, 2010), y de esta manera, lograr una investigación más confiable. “Cualquier 

conclusión en un estudio [. . .] tiene más probabilidades de ser conveniente si está basado en 

diversas fuentes de información” (Mills, 2010, p.742). Para el estudio de los resultados en la etapa 

de diagnóstico, se tomaron pruebas de diagnóstico, se llevó a cabo un proceso de observación, se 

completaron las bitácoras y se aplicaron cuestionarios a los estudiantes. 

A continuación, se exponen los resultados de acuerdo a las dimensiones y los indicadores de esta 

investigación: 

Dimensión 1: Con el fin de medir el desarrollo de la comprensión auditiva de los estudiantes de 6to 

grado de la escuela Angachilla, Valdivia, la autora, en calidad de examinadora internacional de la 

Universidad de Cambridge, dictaminó, como prueba de diagnóstico, la aplicación de una adaptación 



 

 

de la prueba YLE (Young Learners Examination), diseñada y validada por la misma universidad, que 

es el examen internacional que evalúa la competencia comunicativa de las lenguas en los niños. 

Este examen se caracteriza por proveer a los estudiantes un espacio cómodo y agradable para 

llevar a cabo los ejercicios. Consta de una primera parte en la que el entrevistador se propone, a 

través de preguntas simples y cotidianas y de un trato cordial, bajar los posibles niveles de ansiedad 

que el examen pueda ocasionar. El entrevistador se propone además emitir mensajes comprensibles 

mediante un lenguaje claro y preciso, láminas de colores, gestualidad y preguntas de respaldo para 

clarificar lo que no se comprenda.  

Todas las actividades son contextualizadas y de interés para los estudiantes y fueron diseñadas 

acorde a la edad. El examen tiene una amplia variedad de ejercicios, lo cual implica que existe una 

preocupación por los tiempos de concentración por parte del niño y una intención de considerar los 

diferentes estilos de aprendizaje. El grado de dificultad fluctúa desde lo más simple a lo más 

complejo. Las actividades tienen un propósito comunicativo, por lo tanto, lo que prima es la 

comprensión y no así el uso correcto de las estructuras gramaticales. 

Por tratarse éste de un grupo con estudiantes principiantes en el desarrollo de la competencia 

comunicativa de la lengua inglesa, se seleccionó específicamente el nivel 1 denominado Starter (ver 

Anexo 3). El examen consistió en la toma de una evaluación oral que contempla en su rúbrica tres 

dimensiones lingüísticas relevantes con indicadores en nivel alto, medio y bajo: la comprensión 

auditiva y la interacción que tiene relación con la habilidad de comprender las instrucciones y 

preguntas con distintos niveles de ayuda, que el examinador provee disminuyendo la velocidad del 

habla, repitiendo preguntas y utilizando preguntas de apoyo que clarifiquen las que no sean 

comprendidas (Cambridge English Language Exam, 2015); la producción oral de palabras y frases, la 

cual se refiere a la habilidad de emitir mensajes orales de una o más palabras en forma adecuada; y 

la pronunciación cuyo indicador constituye la emisión de mensajes que sean comprendidos por el 



 

 

examinador en un contexto de evaluación, sin mayor grado de dificultad. El examen cuenta de 9 

puntos, 3 puntos para cada dimensión. El nivel alto equivale a 3 puntos, el nivel medio a 2 puntos y el 

nivel bajo a 1 punto, otorgándole así el mismo valor e importancia a las tres dimensiones lingüísticas 

evaluadas. La profesora-investigadora se concentró en medir el desarrollo de la habilidad 

comprensión auditiva y prestó atención, de manera extraordinaria, a la capacidad de responder las 

preguntas comprensiblemente.   

Según los resultados que esta prueba de diagnóstico arrojó, la autora determina que, en su totalidad, 

los estudiantes no comprenden mensajes básicos, claros, precisos y contextualizados en la lengua 

inglesa. Una cantidad mínima de estudiantes, es decir 6 estudiantes, logran comprender solo 

algunas de las instrucciones y requieren de un nivel de apoyo significativo. En cuanto al indicador 1 

de la variable fundamental, es posible afirmar que, en su totalidad, los estudiantes poseen un 

conocimiento del mundo muy restringido. No manejan información acerca de los demás pueblos y sus 

culturas. Mediante la observación, se pudo observar que tampoco existe interés ni alegría por ampliar sus 

conocimientos del mundo. El indicador 2, que tiene relación con la comprensión del léxico relacionado 

con temáticas simples del diario vivir, es muy limitado para casi toda la población. Un número muy 

bajo de estudiantes logra comprender algunas palabras aisladas, requiriendo un nivel de ayuda 

permanente. La capacidad de predecir los mensajes que pueden llegar a ser emitidos es 

prácticamente nula para todos los estudiantes. Los estudiantes no intentan realizar la tarea y no 

muestran ningún interés por llevar a cabo el acto de predecir (indicador 3). En relación al indicador 4, 

relacionado con la capacidad de adivinar es muy limitada. No se observa interés ni intención por la 

acción. Se observa que esta tarea no tiene sentido para los estudiantes. Identificar las ideas 

generales de los textos orales (indicador 5) es una tarea muy compleja para los estudiantes. A pesar 

de los niveles de ayuda que se les otorgan, los estudiantes no son capaces de identificar las ideas 

generales. Finalmente, no se observa ninguna capacidad de inferir estados de ánimos de los 



 

 

hablantes (indicador 6), ni siquiera tras haber recibido los niveles de ayuda necesarios. Desde el 

punto de vista cognitivo, todos los estudiantes se encuentran en un nivel bajo en el desarrollo de los 

indicadores de la variable fundamental.  

A modo de completar la información obtenida, es posible afirmar que ningún estudiante del grupo 

puede emitir palabras aisladas o frases en la lengua inglesa, ni en el nivel más básico. Solo 1 

estudiante de la totalidad del grupo logra producir algunas palabras, pero en forma aislada, 

memorística y mal articuladas. Con respecto a la pronunciación, los resultados son 

significativamente nulos. En vista de que los estudiantes no comprenden los mensajes, no pueden 

producir otros y por lo tanto, no resulta posible evaluar la pronunciación (ver anexo 4). 

La información registrada en la bitácora valida los resultados obtenidos en la prueba. La observación 

directa constituyó un método de investigación de alto impacto debido a que otorgó a los 

observadores la posibilidad de visitar la escuela y observar personalmente el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la lengua inglesa en el aula de sexto básico de la escuela Angachilla. El periodo de 

observación se llevó a cabo 5 veces en breves periodos durante un periodo de dos años,  por los 4 

estudiantes tesistas colaboradores, cuyos procesos de observación permitieron alcanzar un mayor 

grado de confiabilidad en la etapa de diagnóstico como fuera sugerido por Yin (2003). No se pudo 

realizar un proceso pasivo de observación debido a la naturaleza de los incidentes críticos que 

ocurren dentro de ella. En un contexto escolar tan complejo como el de la escuela Angachilla, se 

requiere apoyo permanente para la resolución de problemas.  

“A través de la observación directa, el investigador escribe acerca de lo que ha visto, oído, sentido, 

olido y experimentado” (Mills, 2010, p.300). “Los diarios y las bitácoras son instrumentos poderosos 

porque le permiten a los participantes revelar sus sentimientos en forma subjetiva. No obstante, 

permite a su vez objetivar aquellos sentimientos, por medio de una gran variedad de metodologías y 

técnicas de análisis” (Ídem, p.300). 



 

 

Las notas de la bitácora revelan que los estudiantes son agentes pasivos en el aula. Algunos de 

ellos son receptores de la información que se les entrega, pero de manera descontextualizada. Ellos 

no comprenden ni producen mensajes en la lengua inglesa, solo reproducen palabras aisladas, que 

en muchas ocasiones no son producidas correctamente. No obstante, se observa de parte de 

algunos estudiantes una intención de traducir estos mensajes a la lengua materna.  

En cuanto a los indicadores 1 y 2, es posible indicar que el conocimiento de los estudiantes con 

respecto a las diversas expresiones culturales e identidad de los diferentes pueblos del mundo así 

como el dominio de vocabulario, son notoriamente limitados, casi nulos. La información se maneja a 

nivel de reproducción con respecto a la información entregada por los medios de comunicación y no 

es siempre exacta. En cuanto a los indicadores 3 y 4, no se observa ni la capacidad ni el interés por 

intentar predecir un mensaje y/o adivinar una palabra o frase. Por ser actividades desconocidas por 

los estudiantes en el área de la lengua inglesa, los estudiantes se muestran indiferentes antes estas 

tareas sin sentido para ellos. Por el limitado dominio de conocimientos, los estudiantes no tienen la 

capacidad para identificar las ideas principales de un texto oral. Tampoco logran inferir los estados 

de ánimo de los hablantes.            

Para efectos de este trabajo investigativo, los resultados determinan que los escolares en estudio no 

han iniciado aún el proceso de desarrollo de la habilidad comprensión auditiva en la lengua inglesa y 

que por lo tanto, se encuentran en el nivel bajo en lo que respecta a los seis indicadores de la 

dimensión cognitiva definidos. Se deja establecido que existe un nivel mínimo común de partida, lo 

cual implicará que los estudiantes cursarán un periodo de silencio importante mientras se 

familiarizan con un entorno escolar nuevo en el cual se utilizará una lengua extranjera como medio 

principal de comunicación. 

Dimensión 2: La dimensión afectivo-motivacional fue medida principalmente por dos instrumentos: 

un cuestionario a los estudiantes y las observaciones de la bitácora. Como instrumento de 



 

 

investigación, el cuestionario constituye un set de preguntas ordenadas apropiadamente en un 

documento escrito con el fin de que sean contestadas lo más objetivamente posible (Kothari, 2004) y 

con el tiempo y la confidencialidad requerida (Dörnyei, 2003; Mackey y Gass, 2012). Según la 

enciclopedia de términos relacionados con la investigación de estudio de caso, el cuestionario 

permite recaudar conocimientos, creencias, opiniones y actitudes ante una determinada 

problemática (Mills et al, 2010, p. 765-767). Por este motivo y con el fin particular de medir los 

niveles de interés y motivación para el aprendizaje de la lengua extranjera, se realizó a los 

estudiantes un breve cuestionario (ver Anexo 5) donde se indagó acerca del interés por la asignatura 

de inglés, por las clases de inglés y la motivación por seguir aprendiendo esta lengua extranjera y 

las razones que fundamentan las respuestas.  

Los resultados obtenidos muestran un alto nivel de interés, motivación y entusiasmo hacia el 

proceso de aprendizaje de la lengua inglesa. A 17 estudiantes les gustan las clases de inglés. Solo 4 

estudiantes sostienen que no les gustan las clases de inglés y 1 optó por no responder la pregunta. 

Aquellos estudiantes que sienten agrado por las clases piensan que éstas son entretenidas y que se 

comprenden los contenidos. Los 4 estudiantes que manifestaron que no les gustan las clases de 

inglés justifican sus respuestas de la siguiente manera: a 1 no le gustan las actividades, 2 no 

entienden las clases, y 1 sostiene que no obtiene buenas calificaciones. La gran mayoría (17) tiene 

una actitud positiva y manifiesta interés por la lengua extranjera. Solo 2 estudiantes sostienen que 

no les gusta la lengua inglesa y 3 no responden la pregunta. En un futuro, casi todos (19) desearían 

seguir estudiando inglés, solo 2 estudiantes no responden la pregunta y 1 sostiene que no lo 

necesita. Los motivos para seguir aprendiendo inglés son variados: para comprender videos juegos 

(2), para entender las canciones y las películas (7), para conocer gente de otros países (8), y para 

estudiar en la universidad (5). La mayoría (12) de los estudiantes concluye que después de las 



 

 

clases de inglés sienten que han aprendido mucho, 6 estudiantes afirman haber aprendido poco y 

solo 4 estudiantes sienten que no han aprendido nada.  

Los datos aportados por la bitácora comprueban que efectivamente los estudiantes se sienten 

motivados con respecto a la lengua extranjera y que, de alguna manera, aprueban el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la lengua inglesa del que son parte (indicadores 1, 2 y 4). En términos de 

la dimensión afectivo-motivacional, se puede concluir que la mayoría de los estudiantes ha 

desarrollado los indicadores de la dimensión afectivo-motivacional en un nivel alto, excepto por el 

indicador 3 que hace referencia a la demostración de alegría ante los logros obtenidos, el cual aún 

no ha sido desarrollado. No obstante, la bitácora permitió determinar que esta dimensión puede 

variar de un día para otro debido a las fuertes vivencias de los estudiantes en sus hogares. Por la 

complejidad que implica la medición de sentimientos en instrumentos escritos, las demostraciones 

de alegría serán evaluadas mediante la observación de las gestualidades y comentarios orales que 

surjan en forma natural. 

Dimensión 3: El Ministerio de Educación en Chile se pronuncia por lograr “la coexistencia pacífica 

de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y 

permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo 

integral de los estudiantes” (Ministerio de Educación, 2015a, p.1). Todos los apuntes de las bitácoras 

demuestran en primer lugar que el grupo observado no goza de una convivencia escolar como la 

que se define anteriormente y por lo tanto, no siguen el plan de disciplina de la escuela ni aquel 

acordado por el aula (indicador 1). En primer lugar, no se observa “coexistencia pacífica”. No existe 

un plan de disciplina explícito elaborado por el grupo en pos de la creación de un ambiente escolar 

agradable y seguro a la vez. Por lo tanto, los estudiantes actúan instintivamente de acuerdo a sus 

experiencias de vida en el hogar que enfrentan a diario, y no miden las posibles consecuencias de 

sus actos.       



 

 

No demuestran un buen desarrollo de los valores humanos que promuevan una sana convivencia 

escolar, como es el caso del respeto, la tolerancia y la solidaridad (indicador 2). Poseen una actitud 

desafiante, no se concentran, e ignoran el llamado de atención por parte de la profesora. La 

interrelación entre los estudiantes no es positiva. Muy por el contrario, se gritan, se insultan y se 

agreden físicamente para resolver sus problemas. Ante situaciones de gran sensibilidad afectiva, se 

acusan y se ofenden deliberadamente. No se observa de parte de ellos la intención de aplicar las 

normas de conducta en actividades culturales (indicador 3), ni de resolver problemas de manera 

pacífica (indicador 4).  

No obstante, considerando que en este ambiente escolar, los niños y los profesores viven el día a 

día, se percibe una inestabilidad emocional importante entre los estudiantes que impacta, de igual 

manera, el trabajo docente. A pesar de su baja autoestima y sus niveles variables de motivación y 

participación, es necesario mencionar que existen momentos en los cuales los estudiantes se 

muestran colaboradores y entusiastas ante el aprendizaje, lo cual abre la posibilidad de introducir 

estrategias de convivencia escolar, que al tener sentido para los escolares, contribuyan a prevenir 

los incidentes críticos en el aula.  

Tras haber analizado las categorías del proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua inglesa en 

el aula, es posible afirmar que no existe desarrollo de la dimensión cognitiva y por ende, los 

estudiantes se encuentran en el nivel bajo. En cuanto a la dimensión afectivo-motivacional, los 

estudiantes demostraron menor desarrollo en el aula que en los cuestionarios. Si bien existen 

algunos momentos en los cuales los estudiantes manifiestan interés y motivación, en general, se 

puede afirmar que aún se deben trabajar todos los indicadores de la dimensión 2. Los resultados de 

los periodos de observación determinan que en su mayoría, los estudiantes están recién empezando 

el desarrollo del nivel 2, respecto el indicador 1. En cuanto a los indicadores 2, 3 y 4, los estudiantes 



 

 

se encuentran en el nivel 1. No existe desarrollo de la dimensión comportamental. Los estudiantes 

se encuentran en el nivel bajo de desarrollo. 

2.4. Caracterización del plan de estudio para estudiantes de sexto básico de escuelas 

públicas chilenas  

Para la realización de este epígrafe se tuvo en cuenta el análisis de documentos que emite el 

Ministerio de Educación en Chile y que son regulaciones a cumplimentar por la escuela. Este 

documento es el Programa de estudio (ver Anexo 6) para el idioma extranjero inglés de sexto año 

básico. 

El desarrollo integral de los estudiantes chilenos contempla el proceso de enseñanza aprendizaje del 

inglés como lengua extranjera. El propósito del Ministerio es que los estudiantes chilenos desarrollen 

habilidades comunicativas en forma oral y escrita y, de esta forma, puedan participar activamente en 

los procesos socioeconómicos y políticos de la globalización.  

Sin embargo, no hay una adecuada disposición que oriente el tratamiento didáctico requerido para 

desarrollar esas habilidades comunicativas, que en el programa de estudios, aparecen en forma 

dispersa y solo se limita a considerar que el proceso se ha de organizar de modo que se logre el 

desarrollo de las cuatro habilidades en forma equitativa y simultánea.  

El objetivo general del programa es que los estudiantes de sexto básico desarrollen la competencia 

comunicativa, es decir, su capacidad de comunicarse en inglés de manera significativa y 

contextualizada a partir del desarrollo de las cuatro habilidades (escuchar y leer comprensivamente y 

producir en forma oral y escrita). A su vez, los objetivos de aprendizaje específicos de cada clase 

consideran todos los componentes de la lengua (vocabulario, temáticas, estructuras gramaticales, 

estrategias y funciones, entre otras) y se proponen que los estudiantes utilicen el idioma para 

interactuar.  



 

 

Estas metas resultan ser muy difíciles de alcanzar para la realidad chilena, especialmente en los 

contextos con una situación social de desarrollo en los cuales los estudiantes comparten vivencias 

dramáticas que impactan su identidad, integridad y dignidad. A modo de ejemplo, en una clase cuyo 

objetivo es desarrollar la comprensión auditiva, se sugiere empezar con preguntas orales 

relacionadas con el tema a las cuales los estudiantes deben responder en forma oral. Luego, se 

propone introducir un texto en relación al cual los estudiantes podrán contestar preguntas en forma 

escrita. Sin duda que en este ejemplo se percibe la interrelación de las cuatro habilidades en forma 

permanente. No obstante, previo a determinar los objetivos, es menester tener en consideración el 

nivel mínimo común de partida. ¿Cómo contestar preguntas si no se comprenden los textos orales 

porque el conocimiento del mundo es limitado, porque no se posee el léxico suficiente, porque no 

hay capacidad ni interés para predecir y adivinar, porque los estudiantes no poseen estrategias que 

les permitan identificar las ideas generales de un texto y porque no hay desarrollo de las habilidades 

que permiten inferir estados de ánimos.    

Los objetivos transversales apuntan al desarrollo de actitudes tales como la curiosidad, interés, estilo 

de trabajo y estrategias, actitud positiva frente a sí mismo y respeto ante los demás. Estos objetivos 

son mucho más complejos de alcanzar en contextos con desventaja social, por lo cual se requiere 

de un trabajo profundo, progresivo y a largo plazo que esté en funcionamiento permanente en cada 

objetivo de aprendizaje. No se observa en el programa de estudio una orientación didáctica que 

permita el diseño e implementación de un plan de convivencia escolar que fortalezca estos objetivos 

transversales. 

Los contenidos de sexto básico son presentados en cuatro unidades de trabajo, con una estimación 

de tiempo de 28 horas pedagógicas por unidad. Estas son: Food and Health, Around the Town, The 

Natural World, y Let‟s Travel. En relación a los contenidos lexicológicos, se estima que éstos 

debieran ser analizados con el fin de determinar si temáticas tan complejas como la unidad de 



 

 

comida debiera ser incorporada en un contexto donde se presenta como una necesidad inmediata. 

De la misma manera, la autora recomienda tener especial cuidado con la forma en que se presenta 

la unidad Let‟sTravel, considerando que viajar y vacacionar no son derechos sociales en Chile, sino 

más bien un privilegio de quienes poseen los recursos. 

En cuanto a la cantidad de palabras que se recomienda introducir, cabe señalar que en el 

reconocido programa de enseñanza aprendizaje de lenguas extranjeras, Foreign Languages in 

Elementary School (FLES) en el Condado de County, Virginia, Estados Unidos, en el cual se 

desarrolla en primer lugar la habilidad comprensión auditiva, se trabaja con un máximo de ocho a 

diez palabras por unidad. No obstante, los planes y programas de este mismo nivel en Chile, 

requieren que los estudiantes adquieran alrededor de cuarenta palabras por unidad en una misma 

cantidad de tiempo. Es sabido que los niños no están capacitados biológicamente para retener y 

utilizar en contexto esta cantidad de palabras en el tiempo que determina el programa. Muy por el 

contrario, se estima que las palabras no deben ser muchas y que deben repasarse una y otra vez y 

de diferentes maneras. 

En términos gramaticales, el programa de estudio presenta deficiencias en cuanto al orden natural 

en que se aprende una lengua. Por ejemplo, en el caso del nivel sexto año básico, el primer 

contenido es el presente simple en sus tres tipos de oraciones (afirmación, negativo y pregunta), no 

siendo éste el primer tiempo verbal que se adquiere en forma natural (Ariza et al, 2003). Por otro 

lado, el presente simple en su forma afirmativa requiere aproximadamente entre 6 y 8 años para ser 

adquirido en su totalidad (Krashen, 1998). También se sugieren en el programa que al finalizar el 

año escolar, los estudiantes se expresen en el presente simple, futuro y pasado con todas sus 

características, utilicen los verbos modales Can y May, el uso del imperativo, adverbios de 

frecuencia y tiempo, verbos más gerundio, conectores because, and, but y or, secuenciadores como 

first, then, later, entre otros, thereis/there are, preposiciones de lugar y adjetivos descriptivos y 



 

 

comparativos. Desde el punto de vista lingüístico y metodológico, resulta imposible apropiarse de 

todos estos contenidos en un año.  

Se promueven diversos métodos y enfoques para el proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua 

inglesa. No obstante, el enfoque comunicativo es el que se recomienda en todo momento. El 

enfoque natural, el enfoque basado en la tarea, el enfoque basado en contenidos, y el enfoque de 

aprendizaje cooperativo del lenguaje cumplen la función de complementar el liderazgo del enfoque 

comunicativo. Por ende, en todo momento se aprecia el desarrollo de las cuatro habilidades en 

forma integrada desde el primer día. No se aprecia una inclinación hacia un proceso de enseñanza 

aprendizaje natural en el que los niños aprenden por medio de lo que más les interesa: jugar. 

Tampoco se observa una preocupación particular por el periodo de silencio en el que los estudiantes 

solo escuchan y observan. No se hace referencia a los métodos y procedimientos para un desarrollo 

óptimo de la convivencia escolar. 

Si bien se menciona el uso de distintos materiales, como el diario y los programas de televisión y el 

uso del libro como un material didáctico de apoyo al trabajo del docente, el texto de estudio es 

finalmente el material más significativo para el docente debido a que el Ministerio de Educación lo 

distribuye en las escuelas públicas. Existe una gran controversia con respecto a su uso y a los 

efectos que cumple en el aula. Es un material didáctico, que si bien proviene del Ministerio, no se 

ajusta a los enfoques comunicativos que se promueven. El texto de estudio no desarrolla las 

habilidades comunicativas de los estudiantes en forma contextualizada. Se observan ejercicios de 

gramática explícita en forma reiterada, las temáticas no han sido plenamente adaptadas a los 

intereses y necesidades de los estudiantes chilenos, no se respetan las etapas del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. Muy por el contrario, se requiere el dominio de contenidos, que 

normalmente son aprendidos progresivamente, en forma rápida y descontextualizada. 



 

 

Adicionalmente, no se percibe referencia alguna al diseño y creación de material didáctico 

multisensorial. 

Se promueven las actividades en pareja, los juegos de roles, la solución de problemas, y la 

participación en proyectos grupales, entre otros. No se observa, sin embargo, la intención de 

promover el uso significativo de actividades comunicativas lúdicas e interactivas en el aula y fuera de 

ella. Tampoco hay referencia a la formas de organización para la convivencia escolar. 

Se sugiere una serie de actividades para la evaluación de los contenidos con el fin de considerar los 

distintos estilos de aprendizajes tales como las presentaciones, los informes orales y escritos, los 

portafolios, las pruebas orales y escritas y los controles, entre otros. Sin embargo, no se considera la 

evaluación como un proceso natural de aprendizaje en la que el estudiante participa activamente y 

en el que disminuye notoriamente la cantidad de evaluaciones formales. Sigue habiendo un 

predominio importante de las formas tradicionales de evaluación. Como primera sugerencia para el 

diseño de la evaluación, el programa sugiere partir considerando los objetivos de aprendizaje y los 

indicadores de evaluación que se han sugerido en el programa, lo cual refleja una cierta 

incoherencia con respecto a considerar el documento como opcional y a la libertad de cada docente 

para adaptar el programa de estudio a su propia realidad. 

La principal problemática relacionada con este plan de estudios es que la gran mayoría de los 

profesores de inglés solo considera de este programa de estudio los objetivos de aprendizaje y el 

texto de estudio como material didáctico principal que además provee los contenidos de la 

asignatura. Por las razones mencionadas anteriormente, no se consideran las orientaciones 

didácticas que se sugieren tales como los métodos, los procedimientos, la forma de organización y la 

evaluación, lo cual de alguna manera inhabilita el programa y produce una desestabilización en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua inglesa.  



 

 

Es evidente que el Ministerio de Educación no contempló que, bajo el alero de un Apartheid 

educativo ocasionado por el modelo socio-económico neoliberal imperante, los docentes de inglés 

que imparten clases en las escuelas públicas no se caracterizan por adaptar el programa a sus 

realidades porque el agobio laboral no permite que se dedique el tiempo y la energía necesarios. El 

plan de estudios tampoco ha considerado los estudios que se han llevado a cabo para determinar el 

estado del arte del proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua inglesa en Chile, el cual ha 

indicado, desde el año 2004, que el porcentaje de estudiantes chilenos que asisten a escuelas 

públicas y  que comprenden oraciones simples y básicas es mínimo. 

Todo indica que, desde el punto de vista administrativo, seguir el programa al pie de la letra tal cual 

es presentado por el Ministerio de Educación, es un requerimiento. Cabe recordar que ciertos 

establecimientos educacionales públicos ya se encuentran trabajando con el sistema de planificación 

en línea en base a objetivos ya determinados que provienen de los programas de estudio.  

Conclusiones parciales del Capítulo 2 

Para llegar a caracterizar el nivel de desarrollo de la habilidad comprensión auditiva, se procedió a 

definir y operacionalizar esta variable, donde se establecieron las dimensiones e identificaron los 

indicadores a estudiar, lo cual permitió determinar su nivel de desarrollo en los estudiantes de sexto 

básico de la escuela Angachilla de Valdivia, Chile durante la etapa de diagnóstico. También se 

obtuvo mediante el análisis de los programas de estudio y documentos normativos del Ministerio de 

la Educación en Chile, una caracterización del proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua 

inglesa en las escuelas públicas, donde esta escuela es representativa de las condiciones 

presentadas. 

La información obtenida a través de las pruebas de diagnóstico, el proceso de observación, la 

bitácora y los cuestionarios arrojaron como resultado que no existe desarrollo significativo de las 

dimensiones cognitivas, afectivo-motivacionales y comportamentales, las cuales definen el grado de 



 

 

progreso de la habilidad de comprensión auditiva en los estudiantes de sexto básico de la escuela 

Angachilla de Valdivia, Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA EL DESARROLLO DE LA HABILIDAD COMPRENSIÓN 

AUDITIVA DE LA LENGUA INGLESA EN ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO DE LA ESCUELA 

ANGACHILLA EN VALDIVIA, CHILE 



 

 

CAPÍTULO 3. ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA EL DESARROLLO DE LA HABILIDAD 

COMPRENSIÓN AUDITIVA DE LA LENGUA INGLESA EN ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO 

DE LA ESCUELA ANGACHILLA EN VALDIVIA, CHILE 

“Nuestros niños están motivados. Estas innovaciones 

metodológicas son claves para lograr un mejor sistema educacional y un mejor país.” 

                     (Padre y apoderado, comunicación personal, 2013) 

Basándose en los fundamentos teórico-metodológicos presentados en el capítulo 1 y en el 

diagnóstico de la realidad escolar observada y descrita en el capítulo 2, este capítulo se propone 

presentar la estrategia didáctica para el desarrollo de la habilidad comprensión auditiva en los 

estudiantes de sexto grado de la escuela Angachilla, en Valdivia, Chile, con sus respectivos 

contenidos y estructura asumida. 

Mediante el ciclo que contemplan la planificación, la acción, la observación y la reflexión, se aportan 

la metodología y resultados de las acciones puestas en práctica durante la conformación de la 

estrategia didáctica que permiten la valoración de la funcionabilidad y pertinencia de la misma, así 

como medir el grado de satisfacción que muestran los implicados como usuarios de este resultado. 

3.1. Característica de la estrategia didáctica propuesta. Sus fundamentos y estructura 

El concepto de estrategia está relacionado esencialmente con formas de llevar a cabo metas, 

conjuntos de acciones identificables, orientadas a fines más amplios y generales. En la actualidad 

existen muchas definiciones de variados tipos de  estrategia, tales como: estrategias pedagógicas; 

estrategias de aprendizaje, estrategias metodológicas, estrategias didácticas, las que pueden ser 

asumidas según la necesidad del estudio. Según De La Torre (2002, p.35), la estrategia se refiere a 

“la construcción teórica basada en supuestos pedagógicos, filosóficos, psicológicos y sociológicos 

que pretenden interpretar la realidad del proceso de enseñanza aprendizaje y dirigirlo mediante un 

sistema de acciones, con la asignación de los recursos necesarios, hacia su transformación y 



 

 

perfeccionamiento”. En el plano educativo, una estrategia basada en los fundamentos de las 

Ciencias de la Educación, es un sistema de acciones que tiene como objetivo transformar un objeto 

desde su condición actual a la deseada en un contexto determinado, con el fin vencer obstáculos y 

mejorar la realidad, con un uso óptimo del tiempo y de los recursos.  

La estrategia requiere de una planificación de actividades que contemplen en forma definida todas 

las categorías didácticas: objetivos, contenidos, métodos y procedimientos, medios, formas de 

organización, y evaluación (Borges, 1991; Oxford, 1997; Valcárcel, 1998; De La Torre, 2002; De 

Armas et al., 2003; Del Toro, 2004; González, 2005; Fierro, 2006; Alfonso; 2008). Bajo la concepción 

de una didáctica que instruya, eduque y desarrolle a los escolares, esta investigación elabora una 

estrategia didáctica definida como una serie de acciones planificadas y organizadas a través de un 

sistema de dimensiones, indicadores y modos de actuación de los estudiantes, que están basadas 

en fundamentos filosóficos, sociológicos, psicológicos, lingüísticos, pedagógicos y didácticos, y que 

tiene como objetivo desarrollar la habilidad comprensión auditiva de la lengua inglesa en estudiantes 

de sexto básico de la escuela Angachilla, en la ciudad de Valdivia, Chile, con el fin de que éstos 

puedan iniciar su proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua inglesa y desarrollar su formación 

integral, y así transformar la realidad escolar actual.   

Las estrategias tienen un carácter regulador, organizador del pensamiento y de la actividad aunque 

se mueven en planos de análisis diferentes: la actividad humana en general, la pedagogía y el 

proceso de enseñanza aprendizaje. La propuesta de la estrategia didáctica (ver Anexo 7)  que se 

representa está integrada por un conjunto de acciones, cuyos objetivos son formativos por estar 

dirigido a la adquisición de conocimientos, al desarrollo de habilidades y normas de relación con el 

mundo. Su fin es desarrollar la habilidad comprensión auditiva en lengua inglesa en estudiantes de 

escuelas públicas en Chile, específicamente se centra en estudiantes de sexto básico. Se concibe a 

partir de los fundamentos que determinan su sustentación teórica y científica, así como posee 



 

 

direcciones y etapas de aplicación. Se caracteriza por la flexibilidad para ser adaptada y enriquecida 

por la propia experiencia de los docentes y por el desarrollo de acciones por el profesor y los 

estudiantes para favorecer el desarrollo de la habilidad comprensión auditiva en lengua inglesa en 

escuelas públicas chilenas. 

En el plano filosófico, la estrategia didáctica sienta sus bases en la consideración de la misión y 

visión de la escuela pública chilena que apuntan a formar un ideal de hombre establecido de 

acuerdo a los criterios de la sociedad, es decir, con valores tales como la honestidad, el esfuerzo, la 

responsabilidad y el respeto por la sociedad, el país y el medio ambiente, con el fin de que en el 

futuro, los estudiantes tomen buenas decisiones ya sea a nivel personal y profesional. En el caso de 

los estudiantes con una situación social de desarrollo crítica producto de la vulnerabilidad social, se 

espera que los estudiantes comprendan la importancia del estudio y se proyecten como estudiantes 

de la educación media, evitando la deserción escolar. Para alcanzar estas metas, la estrategia 

didáctica toma en cuenta la teoría de la actividad. “La existencia del hombre es una existencia 

social”, afirma Ramos (1996, p.3). Es así como el desarrollo del hombre varía de acuerdo a las 

condiciones históricas de la sociedad. Esta concepción realza la importancia de las relaciones 

interpersonales y de la actividad humana como forma en que éstas se llevan a cabo. Tratándose de 

una investigación acción participativa, se fundamenta, de esta manera, el trabajo docente e 

investigativo conjunto: la profesora-investigadora, los estudiantes, además de contar con la 

colaboración de la directiva, el cuerpo docente, estudiantes tesistas de la universidad y los padres 

y/o apoderados. En conjunto, se logró la transformación paulatina del contexto educativo que se 

estudia, considerando que la universalidad de la propia actividad humana, explica cómo resultado de 

la interacción entre el sujeto y el objeto del proceso educativo, se van creando esquemas de 

interacción en correspondencia con cada objeto con que se interactúa, en la medida en que se va 



 

 

adecuando nuestra forma de actividad con los propios esquemas o formas de existencia y desarrollo 

de cualquier objeto (Ibíd.).                                      

En el plano sociológico, la estrategia didáctica es parte de un estudio socio-crítico, por lo tanto, 

responde a las problemáticas existentes en la sociedad chilena que impactan el aula. A su vez, 

resalta el carácter colectivo de la enseñanza, pues aunque el estudiante posee sus individualidades, 

que han de ser respetadas, la estrategia didáctica se elabora para todo el colectivo, en el cual se 

trabaja en conjunto por un bien común: apropiarse de los contenidos de la asignatura y efectuar el 

vínculo con la vida. En vista de que se trata particularmente de un contexto escolar caracterizado por 

los trastornos afectivos-conductuales, dada la situación social de desarrollo crítica de los estudiantes, 

la estrategia didáctica atiende la adquisición de normas de convivencias. En el caso de una lengua 

extranjera, resulta imposible no hacer mención a las relaciones educación-cultura y lengua-cultura 

(Byram, 2000; Gnutzmann, 2000; Crystal, 2003; Enríquez, 2003). La estrategia que se propone 

propicia que, a través del estudio de la lengua inglesa, los estudiantes se familiaricen, respeten y 

sientan interés por todas las culturas extranjeras, no solo por aquellas de los países de habla inglesa.  

En el plano psicológico, la estrategia toma en cuenta el desarrollo de la psiquis humana propuesta 

por L. Vygotski (1966). No solo se focaliza en la edad de los estudiantes (11-14 años) y en el 

desarrollo de la inteligencia y de las emociones que les corresponde desarrollar en esa etapa, sino 

también en los componentes afectivos que pudieran verse afectados por el impacto de la pobreza en 

el desarrollo de la personalidad tales como la motivación, el interés, la autoestima, la ansiedad, entre 

otros. Cabe mencionar que uno de los niveles en el que se produce el desarrollo psíquico es de 

índole colectivo, es decir que el estudiante participe de una actividad social en la cual existe 

interrelación y comunicación (Rico, 2003).      

En el plano lingüístico, al tratarse de una lengua extranjera, la estrategia didáctica hace referencia al 

hecho de que, independientemente del nivel de dominio de la lengua, siempre existen en un 



 

 

mensaje, componentes fonológicos, morfológicos, sintácticos y semánticos. El objetivo del estudio 

de la lengua inglesa en el siglo XXI consiste en desarrollar la competencia comunicativa, es decir, 

comunicar mensajes comprensibles y contextualizados en la lengua extranjera, comprendiendo “la 

comunicación como un intercambio de pensamientos, sentimientos y emociones” (Vygotski y 

Rubinstein, s/f cit en Pulido, 2004, p.52).  

En el plano pedagógico, la estrategia didáctica presta especial atención a la relación dialéctica entre 

la instrucción y la educación, como un proceso que resalta la formación integral de los estudiantes. A 

través de la lengua, los estudiantes se relacionan con otros países y culturas y esto les permite 

desarrollar su cultura general. La estrategia didáctica se proyecta a trascender la enseñanza de 

conocimientos en el aula y educar a los estudiantes en vivenciar los valores, los afectos y las 

relaciones humanas.    

En el plano didáctico de la enseñanza aprendizaje de las lenguas, la estrategia didáctica se basa en 

las prácticas comunicativas Focal Skills (1988), Natural approach (1983), TPR (1974), TPRS (2003), 

y Symtalk (2004) que tienen como objetivo máximo alcanzar el desarrollo de la comunicación, pero 

en forma progresiva, desde lo más simple a lo más complejo, respetando los ritmos y estilos de 

aprendizaje de cada estudiante, utilizando actividades acorde a la edad, a la realidad social y al 

interés de los estudiantes, tales como los juegos, que contribuyen a disminuir los niveles de 

ansiedad y a enviar mensajes que puedan ser comprendidos por los estudiantes mediante la 

gestualidad y/o el empleo del material didáctico multisensorial. El estudiante, en su rol activo de 

participación, es el eslabón principal en el proceso de adquisición de la lengua y el profesor 

principalmente actúa como guía y facilitador en ese proceso. 

Las direcciones conducen metodológicamente el rumbo de la estrategia didáctica, constituyen 

contenidos transversales, por tanto, impactan a todas las etapas, en ellas se agrupan las acciones 

que permiten el cumplimiento de los objetivos. En esta investigación, las direcciones apuntan hacia 



 

 

dónde y hacia quienes la estrategia va dirigida en términos metodológicos. Esta estrategia fue 

diseñada e implementada para transformar el proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua 

inglesa de los estudiantes de sexto básico de la escuela Angachilla, en Valdivia, Chile; por lo tanto, 

la estrategia se direcciona hacia los componentes personales del proceso: a quien dirige el proceso, 

es decir la profesora y a los 22 estudiantes en estudio.   

 Dirección 1. Apropiación de los recursos pedagógicos y las acciones que se realizan 

para el desarrollo de la habilidad comprensión auditiva de la lengua inglesa con el fin 

de rediseñar el proceso de enseñanza aprendizaje y realizar los cambios pertinentes.              

En este proceso de apropiación de los recursos pedagógicos, la profesora-investigadora participa 

activamente en las acciones del proceso de enseñanza aprendizaje a través de una serie de 

acciones que permitirán la transformación de su práctica pedagógica tales como la observación 

participativa, el intercambio con colegas para preparar metodológicamente las clases a diseñar, la 

confección de material didáctico multisensorial, la postulación a proyectos, la asistencia a talleres 

para profesores de escuelas públicas, entre otras actividades. La profesora también participa 

activamente del proceso de evaluación de la estrategia, participando en reuniones y compartiendo 

su realidad y visión las reuniones con los demás participantes y en los grupos focales.                

 Dirección 2. Desarrollo de la habilidad comprensión auditiva de la lengua inglesa 

mediante juegos en los estudiantes de sexto básico de la escuela Angachilla en 

Valdivia, Chile.  

Al estar implicados en la estrategia didáctica, los estudiantes participan, como actores principales, 

del proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua inglesa, con el fin de apropiarse de los 

contenidos necesarios. Se familiarizan con la estrategia didáctica y participan activamente en las 

actividades, escuchando y decodificando mensajes en la lengua inglesa, jugando, demostrando 



 

 

comprensión de diferentes maneras y conviviendo permanentemente con los demás. A su vez, 

evalúan la implementación de la estrategia mediante cuestionarios y entrevistas.                  

Etapas de la estrategia. Sus objetivos y acciones  

Primera etapa: Diagnóstico y planificación 

Durante esta etapa a través de múltiples métodos de investigación, especialmente la observación 

participativa, se diagnosticó la realidad escolar de los estudiantes de sexto grado básico de la 

escuela Angachilla de Valdivia, Chile. Luego, se definieron los objetivos, las acciones y los sujetos 

participantes.  

Objetivos parciales:  

1. Identificar el estado actual del desarrollo de la habilidad comprensión auditiva de la lengua inglesa 

en los estudiantes de sexto grado de la escuela Angachilla en Valdivia, Chile.  

2. Caracterizar el proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua inglesa que condiciona el 

desarrollo de la estrategia que se propone y la determinación de sus características. 

3. Identificar las necesidades pedagógicas de las dos direcciones.  

4. Planificar la estructura de la estrategia didáctica en las etapas II y III.    

Dirección 1. Acciones: 

1. Planificación del estudio diagnóstico, precisando métodos y técnicas a utilizar para caracterizar el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua inglesa en la escuela Angachilla de Valdivia, Chile.  

2. Reunión en el establecimiento escolar para exponer el plan de trabajo de la investigación y el 

cronograma o carta gantt.  

3. Reunión de padres y apoderados para exponer el plan de trabajo, recolectar opiniones, 

sugerencias y leer el consentimiento informado antes de distribuirlo.    



 

 

4. Realización de entrevistas a autoridades de la escuela, profesora jefe del sexto grado y a la 

profesora de inglés acerca del contexto socio-educativo de los estudiantes de sexto grado y de sus 

necesidades educativas. 

5. Identificación de las necesidades de superación de la docente.   

6. Procesamiento de los resultados obtenidos durante la etapa de diagnóstico que permiten 

determinar el estado actual del proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua inglesa.   

7. Análisis del diagnóstico junto a los demás profesores del área. 

8. Diseño de las actividades didácticas lúdicas con diferentes grados de dificultad, que se 

implementarán durante la etapa II.  

9. Planificación de las clases que se implementarán durante la etapa II, considerando las categorías 

didácticas del proceso de enseñanza aprendizaje.  

Dirección 2. Acciones:  

1. Presentación y análisis de la estrategia didáctica a los estudiantes. 

2. Realización del periodo de observación participante y registro escrito en las bitácoras. 

3. Aplicación de los cuestionarios a los estudiantes de sexto grado de la escuela Angachilla para 

recogida de información acerca de los niveles de interés hacia la lengua inglesa. 

4. Aplicación de la prueba diagnóstica a los estudiantes. 

5. Análisis de los resultados obtenidos.            

6. Análisis de las actividades didácticas que se llevarán a cabo en las etapas II y III.  

Segunda etapa: Ejecución de las acciones 

En esta etapa de ejecución de las acciones, se pusieron en práctica las actividades lúdicas que 

permitieron desarrollar la comprensión auditiva, se monitoreó el proceso de enseñanza aprendizaje y 

se fue recogiendo la información principalmente en las bitácoras, las entrevistas, los cuestionarios, 

los grupos focales, las fotografías y/o los videos. 



 

 

Objetivos específicos:       

1. Implementar las acciones necesarias para el desarrollo de la habilidad comprensión auditiva de la 

lengua inglesa. 

2. Aplicar las herramientas de investigación. 

3. Evaluar el desarrollo de la comprensión auditiva de la lengua inglesa en los estudiantes de sexto 

básico de la escuela Angachilla, con el fin de detectar las fortalezas y debilidades, y así mejor lo que 

corresponde.   

Dirección 1. Acciones: 

Actividad 1: Período de observación. 

Objetivo: Familiarizarse con la estrategia didáctica para el desarrollo de la habilidad comprensión 

auditiva de la lengua inglesa.  

La profesora-investigadora observó múltiples clases aulas chilenas y extranjeras con el fin de 

familiarizarse con estrategias didácticas para el desarrollo de la habilidad comprensión auditiva de la 

lengua inglesa mediante juegos en los estudiantes de sexto grado de la escuela Angachilla. Sus 

anotaciones y reflexiones fueron registradas en una bitácora.  

Actividad 2: Sesiones de trabajo en equipo.  

Estas sesiones abarcaron tres tareas fundamentales en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

lengua inglesa: encuentros de reflexión metodológica, planificación de las clases y confección de 

material didáctico multisensorial.  

Objetivo sesión 1: Reflexionar acerca de la evolución de la estrategia didáctica para el desarrollo de 

la habilidad comprensión auditiva. 

La profesora-investigadora participó de los encuentros de reflexión metodológica, con el fin de 

comentar acerca de la evolución de la estrategia, considerando todas las categorías del proceso de 

enseñanza aprendizaje, desde la perspectiva de las dos direcciones: profesora y estudiantes. En 



 

 

estas reuniones, la profesora-investigadora participó activamente señalando las fortalezas, las 

debilidades, los obstáculos y las oportunidades de la estrategia. Las conclusiones finales y 

decisiones fueron registras en las bitácoras de ambas docentes con el propósito de mejorar la 

estrategia propuesta. Estas reuniones contribuyeron enormemente en la construcción de las 

relaciones humanas entre ambas docentes, la cual fue traspasada satisfactoriamente a los 

estudiantes y a sus familias. Además, estas sesiones permitieron desarrollar en la docente las 

habilidades necesarias para convertirse en investigadora. Para la profesora-investigadora, estos 

encuentros resultaron ser determinantes para la mejora de la estrategia detectada mediante los 

diálogos.       

Objetivo sesión 2: Diseñar las clases de acuerdo a los referentes teórico-metodológicos que 

sustentan la estrategia para el desarrollo de la habilidad comprensión auditiva de la lengua inglesa. 

Objetivo sesión 3: Confeccionar material didáctico multisensorial para el desarrollo de la habilidad 

comprensión auditiva de la lengua inglesa.  

Actividad 3: Observación y seguimiento. 

La profesora-investigadora fue observada en reiteradas oportunidades por los estudiantes tesistas 

colaboradores, con el fin de monitorear su evolución en el desarrollo de la habilidad comprensión 

auditiva en los estudiantes de sexto básico de la escuela Angachilla. Tras las observaciones, se 

llevaron a cabo encuentros de reflexión para debatir acerca de las fortalezas y deficiencias del 

proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua inglesa. La profesora-investigadora también recibió 

colaboración durante sus clases con breves intervenciones por parte de sus estudiantes tesistas de 

la Universidad Austral de Chile. Tras las observaciones, se llevaron a cabo encuentros de reflexión 

para debatir acerca de las fortalezas y deficiencias del proceso de enseñanza aprendizaje de la 

lengua inglesa, lo cual permitió a la docente perfeccionar su práctica pedagógica y su nivel de inglés.      

Actividad 4: Talleres de capacitación. 



 

 

Durante el periodo de implementación, la profesora-investigadora participó en diversos talleres con 

profesores de inglés, relacionados con la implementación de la estrategia didáctica para el desarrollo 

de la habilidad comprensión auditiva de la lengua inglesa: Cursos ALTE (Association of Languange 

Teaching English), (2013); Winter Reteat (2013); Taller de confección de materiales didácticos 

(2014), y Jornada de Apropiación Curricular de Inglés (2015).  

-Cursos ALTE: Estos cursos de capacitación organizados por el Ministerio de Educación, con el 

aporte docente de la Universidad Austral de Chile en el año 2012, se propusieron contribuir a la 

mejora del proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua inglesa de manera integral. La profesora-

investigadora estuvo a cargo del módulo teórico-práctico Innovación Metodológica, en el cual los 25 

docentes de inglés, incluyendo a la profesora de inglés de la escuela Angachilla, se apropiaron de 

los contenidos relacionados con la didáctica de la lengua inglesa y aportaron con sugerencias 

significativas para la mejora de la estrategia. Los profesores practicaron las innovaciones 

metodológicas y de convivencia escolar en las salas de clase pero también las implementaron en 

sus propias aulas, y posteriormente analizaron sus ventajas y desventajas en enriquecedores 

debates.  

-Winter Retreat: En Valdivia, se realizó la quinta versión del evento English Winter Retreat (2013), 

organizado por el Ministerio de Educación en distintas ciudades de Chile. Este consiste en un 

programa de inmersión total en la lengua inglesa, de tres semanas de duración, en que un grupo de 

más de 380 profesores de inglés chilenos participaron de este evento. En el taller que se trabajó la 

temática de la motivación docente, se compartieron estrategias didácticas, que contribuyen al 

desarrollo de la comprensión auditiva de la lengua inglesa y que a su vez, velan por el bienestar del 

docente y de sus estudiantes.  

-Taller de confección de material didáctico multisensorial: En la Facultad de Filosofía y Humanidades 

se realizó una exposición de material didáctico dirigida a profesores de la red PIAP pertenecientes a 



 

 

la Región de los Ríos. En el transcurso de esta exposición, se dieron a conocer diferentes materiales 

didácticos, así como también la fabricación de ellos. En la primera parte de esta actividad, los 

profesores, por medio de estaciones de trabajo, pudieron percibir, aprender e interactuar con el 

material, lo cual hizo que se familiarizaran gradualmente con su uso e implementación. Los 

materiales fueron presentados y explicados por un estudiante tesista de manera gradual, apuntando 

a generar un diálogo entre profesores para que así ellos intercambiaran ideas, experiencias y dudas 

acerca del tema. A su vez, se dio el espacio para que cada uno de ellos fabricara su propio material 

con el fin de establecer diálogos que permitieran reevaluar la implementación de la estrategia y 

mejorar las debilidades. 

-Jornada de apropiación curricular de inglés: La profesora-investigadora participó en la primera 

jornada de apropiación curricular en la que se dictó una conferencia acerca de la importancia de 

innovar de acuerdo al desarrollo de la psiquis de los niños, sus intereses, necesidades. Con el fin de 

que los docentes, discutieran acerca de los temas expuestos, se presentaron las contradicciones 

científicas que presenta el proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua inglesa en la actualidad. 

Posteriormente, se dictó un taller para compartir y poner en práctica estrategias didácticas que 

permitan respetar el periodo de silencio de los estudiantes, motivarlos con temáticas necesaria, 

activar la apropiación de contenido y así, prevenir los incidentes críticos de los estudiantes. El taller 

finalizó con la confección de material didáctico multisensorial y un debate enriquecedor. Este taller 

permitió a los docentes adquirir nuevas estrategias para implementar en el aula, pero a su vez, 

comprender la importancia del bienestar docente y del trabajo en equipo.       

Actividad 5: Postulación a proyecto para implementación de sala temática. 

La dirección de la escuela Angachilla permitió a la profesora-investigadora colaborar con la 

postulación a un proyecto interno en el colegio con el fin de poder adquirir una sala para la 

asignatura de inglés. Se diseñaron sesiones de trabajo para redactar el proyecto en base a 



 

 

referentes teórico-metodológicos que son los que sostienen la estrategia didáctica que en esta tesis 

se proponen. La sala de inglés fue adjudicada, lo cual planteó nuevos desafíos para el 

establecimiento: su implementación debido a que se trataba de una sala con precarias condiciones 

físicas y ambientales.  

Cabe mencionar que todas las actividades fueron monitoreadas con el fin de evaluar la evolución de 

la estrategia y considerar las reflexiones para su rediseño, tratándose ésta de una investigación-

acción participativa en la que se está permanentemente observando, implementando y evaluando.  

Dirección 2. Acciones 

1. Realización de múltiples actividades didácticas dentro y fuera del aula, (Acosta, Yilorm, 2016) 

como las que siguen: 

a) Concurso de Deletreo: Los estudiantes participaron en un concurso interno de deletreo con el 

fin de seleccionar a los tres representantes del concurso organizado por el Ministerio de Educación. 

Se organizó el evento con la colaboración de los estudiantes y padres y/o apoderados, los cuales 

participaron activamente en todo el proceso de organización y puesta en escena (elaboración de 

material didáctico, juegos de roles en calidad de jurado y audiencia, ejercitación a través de juegos 

tales como: saltar al lazo, yoyo y juegos de pelota). De igual forma, se llevaron a cabo una serie de 

actividades para motivar a los concursantes: aplausos, gritos, lienzos, entre otras actividades. Los 

estudiantes participaron en el concurso organizado por el Ministerio de Educación y pasaron a la 

segunda ronda. Por primera vez, la escuela participó en una competencia en inglés, lo cual impactó 

positivamente a los estudiantes, a la comunidad escolar y también a la comunidad valdiviana.   

b) Salida a terreno: Como una medida de convivencia escolar, los estudiantes, junto a su profesora, 

acordaron que habría una salida a la Universidad Austral de Chile si el grupo realizara un buen 

trabajo en equipo durante el semestre. Este objetivo se midió a través de una estrategia lúdica que 

consistía en completar un envase transparente con pequeños ovillos de lana natural teñida con 



 

 

diferentes frutos de la naturaleza, a medida que se observasen actitudes positivas. Como el objetivo 

fue logrado, los estudiantes tuvieron una salida a la Universidad, con el fin de ver una película en 

inglés y comer palomitas en el cine, actividad que para los estudiantes vulnerables no es frecuente, 

y, que por lo tanto, significó un momento de gran felicidad para ellos.  

c) Visita de los padres y apoderados: Los padres y/o apoderados fueron invitados a participar de 

una clase de inglés con sus hijos. Asistieron un total de seis madres, quienes participaron 

activamente de la clase, motivadas principalmente por sus propios hijos, hecho excepcional en una 

escuela con estudiantes en condiciones sociales de desarrollo crítico. En conjunto, cumplieron con 

los acuerdos de sana convivencia y llevaron a cabo las actividades interactivamente. Para los padres 

y/o apoderados, esta actividad fue de vital importancia para comprender como se llevan a cabo las 

innovaciones metodológicas y también para evaluar el progreso socio-académico de sus hijos. Para 

la profesora, esta actividad fue muy significativa ya que a través de las actividades, los padres y/o 

apoderados pudieron colaborar en el hogar con el refuerzo de la formación valórica y de los mismos 

contenidos. Para los estudiantes, principales beneficiarios del proceso de enseñanza aprendizaje, 

esta actividad fue muy satisfactoria ya que lograron mostrar a los padres y/o apoderados como 

lograban comunicarse en inglés y por sobretodo, tomaron conciencia de su propio aprendizaje.   

d) Declaración del día del saludo en inglés: Una vez al mes, dos estudiantes de la Universidad 

Austral de Chile, bajo la orientación y supervisión de la profesora-investigadora, organizaron un día 

en que todos los niños, profesores, directivos y padres y/o apoderados fueron invitados a saludarse 

en inglés durante la mañana. Los universitarios, con la colaboración de los estudiantes, decoraron el 

establecimiento educacional con saludos e ilustraciones. Por lo demás, éstos se ubicaron en la 

entrada de la escuela para saludar y dar la bienvenida en inglés a la comunidad escolar, la cual 

respondió a esta actividad con mucho compromiso y sentido del humor. 



 

 

e) Realización de un festival musical en inglés: Dos estudiantes de la Universidad Austral de Chile 

colaboraron con la organización y realización de una jornada artística y cultural. En ella participaron 

activamente representantes de todos los miembros de la comunidad escolar. Los estudiantes 

participaron con juegos de roles y karaoke, cantando en inglés y tocando instrumentos musicales 

junto a los colaboradores provenientes de la universidad. Se otorgaron trofeos y diplomas para 

reconocer el esfuerzo y participación de los estudiantes. 

También se realizaron acciones dentro del aula durante el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

lengua inglesa. Entre otras: 

 

Clase de Repaso 

Temática: Las ocupaciones. 

Tiempo: 90 minutos.  

Objetivo general: Demostrar comprensión de la información explícita que contienen los textos 

emitidos en forma oral de manera clara y contextualizada y relacionada con las ocupaciones de las 

personas. 

Objetivos específicos:  

-Identificar las distintas ocupaciones en las situaciones contextualizas que se describen. 

Objetivos transversales:  

-Mostrar respeto por la diversidad de ocupaciones.   

-Manifestar interés por una ocupación en el futuro. 

-Expresar alegría de lograr comprender mensajes en la lengua extranjera.  

-Valorar el cumplimiento de las normas de convivencia escolar. 

Contenidos:  



 

 

En cada contenido se incorporó información relacionada con las culturas, las costumbres, y las 

tradiciones de diversos pueblos del mundo con el fin de dejar claro que ningún pueblo es superior al 

otro y que son más bien diferentes. Es necesario mencionar que no se hizo referencia alguna al 

conocimiento explícito de la lengua, es decir que no se emitieron mensajes que hicieran referencias 

a la gramática inglesa como suele ocurrir muy a menudo en las aulas chilenas donde se enseña el 

inglés.    

 Conocimientos lexicológicos: Vocabulario sobre las ocupaciones. Por ejemplo: artist, farmer, vet, 

doctor, mechanic, teacher, driver, police officer, nurse, pilot, farmer. 

Conocimientos morfosintácticos: Wh questions, Word order, simple present tense, verb „to do‟, 

verb „to be‟, third person singular, auxiliary verb „does‟, personal pronouns „he‟ or „she‟, article a/an.    

Eg. What does he do?  He is a teacher.  

Conocimientos fonológicos: pronunciación del sonido „ch‟.   

Habilidades: En esta unidad, los estudiantes desarrollarán las siguientes acciones: 

1. Predecir acerca de que profesión se va a hablar en la clase.  

2. Adivinar las profesiones de acuerdo a las descripciones. 

3. Identificar ideas generales: ¿A qué profesión se está refiriendo? 

4. Inferir si los hablantes se sienten felices con sus profesiones.  

A su vez, se llevarán a cabo las siguientes operaciones: 

1. Profundizar el conocimiento del mundo mediante todas las actividades. 

2. Proveer input comprensible mediante gestos, láminas, ejemplos, entre otros. 

3. Ejercicios para identificar el léxico nuevo.  

Normas de relaciones con el mundo: Los estudiantes deben aprender a ser y a convivir, 

resolviendo los problemas en forma cordial. Tratándose particularmente de clases en las que se 

desarrollará la habilidad comprensión auditiva, es menester que los estudiantes aprendan a 



 

 

escuchar y a respetar los turnos de habla, levantando la mano para pedir palabra. A su vez, se le 

motiva a desarrollar una actitud positiva hacia el proceso de la enseñanza aprendizaje de la  lengua 

inglesa, evitando la frustración y la ansiedad. Junto a la profesora, los estudiantes acuerdan cuáles 

serán las principales normas de convivencia, las cuales se monitorearán mediante las estrategias de 

convivencia escolar que se implementarán a lo largo de las clases: Poster y compromiso, señales de 

tránsito, rimas, acumulación de puntos, cupones, diplomas de buen comportamiento, aplausos, entre 

otros.        

Métodos: Se utilizarán las prácticas comunicativas que promuevan el empleo de juegos, como 

procedimiento metodológico para el desarrollo de la habilidad comprensión auditiva (ver Anexo 8), 

como una forma de presentar y tratar los contenidos. Los estudiantes se motivarán con las 

actividades lúdicas, liberarán las tensiones y se interesarán por comprender los mensajes enviados, 

los cuales deberán ser comprensibles, favoreciendo así la apropiación del conocimiento y el 

desarrollo de la habilidad en estudio.       

Medios: Materiales didácticos multisensoriales, computador, parlantes, imágenes, juguetes, objetos 

reales.    

Formas de organización: Las dos formas de organización más significativas son las clases, 

actividades en la escuela pero fuera del aula, salidas a terreno. 

Pasos de la clase: 

Actividades previas (Pre)  

I. Presentación de material lingüístico: 

- Greeting: Los estudiantes saludan a la profesora y a los compañeros por medio de una canción y 

movimiento corporal (5 mins). 

-Who can remember the rules? La profesora recuerda las normas de convivencia escolar mediante 

los juegos que se han diseñado para dicho propósito (5 mins).   



 

 

-Los estudiantes observan un video que contiene imágenes de profesiones con el fin de familiarizar 

al estudiante con la temática de estudio. La profesora les consulta acerca de qué se tratará el video. 

Se dan pistas que se verifican durante la actividad (10 min). 

- Juego de memoria: Which one is missing? Mediante imágenes coloridas, se presentan distintas 

ocupaciones con sus respectivos nombres en la lengua inglesa. Se ubican en la pizarra. Los 

estudiantes repiten las palabras junto a la profesora. Luego, cierran sus ojos y la profesora elimina 

una imagen. Los estudiantes vuelven a leer las imágenes pero sin tenerlas todas. La profesora 

desafía a los estudiantes a seguir eliminando las imágenes hasta desocupar la pizarra (10 mins). 

Actividades de desarrollo (While) 

II. Actividades de Práctica Controlada: 

- Can you guess? La profesora vuelve a poner las láminas en la pizarra, invitando a los estudiantes a 

adivinar cuál es la profesión que ella está escondiendo detrás de sus brazos. La profesora entrega 

pistas con movimientos corporales (10 mins). 

III. Práctica semi-controlada: 

-Se invitan dos estudiantes a la pizarra. La profesora les entrega un mata mosca a cada uno. El 

primero que reconoce la profesión que la profesora está diciendo, identifica la imagen con el mata 

mosca. El ganador sigue en competencia hasta que otro estudiante le saque ventaja (15 mins).  

Actividades posteriores (Post) 

IV. Aplicación: 

-La profesora muestra una lámina a un estudiante, éste actúa la acción y los estudiantes adivinan 

que profesión es (10 mins) 

V. Consolidación (Evaluación Formativa):  



 

 

La profesora pone música y los estudiantes se lanzan una pelota lo más rápidamente posible (está 

caliente supuestamente). Cuando la música para, quien tenga la pelota debe mirar a la profesora, 

interpretar sus movimientos e identificar la ocupación (15 mins) 

-Los estudiantes hacen preguntas y se asignan tareas. La profesora y sus estudiantes se despiden 

con la consigna del grupo (10 mins).     

Cabe destacar que a lo largo de la implementación de la estrategia didáctica, durante la etapa de 

ejecución, se creó un clima escolar muy positivo con un filtro afectivo bajo, es decir, con acuerdos 

claros de convivencia pero libre de estrés, con el fin de que el estudiante se sintiera cómodo, seguro, 

tranquilo y feliz. Todas las actividades de convivencia escolar fueron elaboradas con los mismos 

estudiantes y fueron diseñadas y aplicadas creativamente y en forma lúdica, incorporando la 

convivencia escolar al proceso de enseñanza aprendizaje y los intereses y necesidades de los 

estudiantes. Se trabajó el manejo del curso por medio del refuerzo positivo y en forma preventiva, lo 

cual transformó paulatinamente el paradigma tradicional de carácter punitivo tras los incidentes 

críticos ocurridos. Estas condiciones facilitaron y agilizaron sorprendentemente la producción en la 

lengua inglesa debido a que los estudiantes experimentaron un proceso de aprendizaje natural.  

La etapa de ejecución se inició en la segunda semana del mes de marzo del año 2012 y se expandió 

hasta diciembre del mismo año. Durante ese proceso, se dictaron clases de inglés dos veces a la 

semana, en total 3 horas a la semana, con diversas interrupciones por las paralizaciones y 

manifestaciones nacionales del colegio de profesores y cuerpo docente en pos de una educación 

gratuita y de calidad. 

La creación de un ambiente escolar sano, seguro y agradable para todos los miembros del aula 

resultó ser primordial para desarrollar la habilidad de la compresión auditiva adecuadamente y para 

aplicar permanentemente el plan de convivencia escolar, y así fortalecer la formación integral de los 

estudiantes. La relación profesor alumno, basada en el respeto, el afecto pero también el rigor, fue 



 

 

clave para la aplicación del plan de convivencia escolar. El rol de la maestra fue el esperado de un 

miembro de la comunidad escolar facilitador del aprendizaje, con un desempeño activo, pero con la 

voluntad de compartir su liderazgo en el aula. Diagnosticó su contexto escolar y en base a la 

información encontrada, diseñó, adaptó y modificó sus clases. Detectó los conocimientos y las 

habilidades de los estudiantes, sus fortalezas y debilidades con el objetivo de conducir a sus 

estudiantes a la zona de desarrollo próximo y así desarrollar su personalidad. Esto con el propósito 

de que el estudiante se muestre activo, participativo, creador, responsable de tomar decisiones en el 

caso que fuese necesario y feliz ante los acontecimientos. El amor, el afecto, la ternura y el humor 

jugaron un rol fundamental para el logro de los objetivos.  

El diseño e implementación de un plan de convivencia escolar sólido, claro, preciso, positivo, alegre 

y estructurado también fue necesario para facilitar el aprendizaje. Las estrategias de convivencia 

escolar fueron aplicadas en forma implícita, con el fin de que el estudiante no sintiera la presencia de 

un excesivo uso de normas. De este mismo modo, se aplicaron estrategias explícitas para que los 

estudiantes se familiarizaran con ellas de manera consciente y también participaran en su creación. 

Las clases fueron planificadas considerando objetivos comunicativos, en especial el desarrollo de la 

comprensión auditiva de la lengua inglesa, lo cual condujo, en primer lugar al uso de la lengua 

extranjera en un 100%. Las bitácoras indican que la lengua materna fue utilizada solo en ocasiones 

especiales: acuerdo para establecer las normas de convivencia escolar, en instrucciones muy largas 

y complejas, en situaciones graves de indisciplina y en situaciones más informales. A pesar de 

tratarse de un proceso comunicativo permanente, los estudiantes no fueron forzados a producir 

mensajes orales, éstos surgieron en forma paulatina y progresiva, de manera muy individual y 

acorde a cada contexto escolar. Esto implica que se respetó permanentemente el periodo de silencio 

con el fin de que los estudiantes se relajaran y desarrollaran su comprensión auditiva hasta el 

momento en el que ellos determinaran personal y voluntariamente que estaban listos para empezar 



 

 

a comunicarse en forma oral a través de palabras, frases y en algunas circunstancias muy 

particulares, oraciones básicas y siempre relacionadas con los temas en estudio. Se mantuvo 

permanentemente un clima afectivo y amistoso para que todos los estudiantes se sintieran cómodos 

y atravesaran su periodo de silencio en forma apropiada.  

Se seleccionaron contenidos de interés para los estudiantes, tales como actividades en la casa y al 

aire libre, vestimentas, sentidos, naturaleza, colores, emociones, paisajes geográficos, países y 

lenguas extranjeras, entre otros. En cada contenido se incorporó información relacionada con las 

culturas, las costumbres, y las tradiciones de diversos pueblos del mundo con el fin de dejar claro 

que ningún pueblo es superior al otro y que son más bien diferentes. Es necesario mencionar que no 

se hizo referencia alguna al conocimiento explícito de la lengua, es decir que no se emitieron 

mensajes que hicieran referencias a la gramática inglesa como suele ocurrir muy a menudo en las 

aulas chilenas donde se enseña el inglés.    

Se incorporaron materiales didácticos multisensoriales como pelotas, muñecas, lanas, imágenes, 

instrumentos musicales, objetos reales, películas, karaoke en videos, entre otros, lo cual activó y 

facilitó el aprendizaje por medio de todos los sentidos, desarrolló la creatividad y motivó altamente a 

los estudiantes. Los materiales fueron conservados en un lugar especial, con el fin de que los niños 

aprendieran a cuidarlos.  

La evaluación fue de carácter principalmente formativo, es decir, presentada como una actividad 

más del proceso de enseñanza aprendizaje, sin causar en los estudiantes situaciones de estrés, y 

abarcando distintas posibilidades de preguntas para abarcar todos los estilos de aprendizaje. Las 

evaluaciones consistieron en juegos, entrevistas orales y ejercicios escritos breves en base a textos 

orales emitidos en forma comprensiva.     

Recomendaciones metodológicas para el maestro: 



 

 

 Exponer la estrategia a las autoridades y profesores de la escuela. Los juegos pueden ser 

ruidosos y eso no necesariamente implica un mal comportamiento por parte de los estudiantes. Lo 

ideal es compartir la estrategia con las familias. 

 Familiarizarse con los juegos y sus procedimientos metodológicos: Objetivos, edades, temáticas, 

materiales didácticos, tiempo, e instrucciones a los estudiantes. 

 Crear o adquirir material didáctico multisensorial: títeres, juguetes, instrumentos musicales, 

videos, libros, objetos reales, entre otros. 

 Observar a los estudiantes permanentemente con el fin de determinar cuál es el nivel de partida y 

a qué zona de desarrollo próximo se puede llegar y definir qué tipo de ayuda se puede entregar. 

 Velar por el cumplimiento de las condiciones ambientales ideales para la implementación de los 

juegos: salas amplias, buena acústica, sillas movibles, buena ventilación. Es importante considerar 

que éstas son condiciones óptimas. De no contar con ellas, se recomienda adaptar los juegos a las 

condiciones existentes.  

 Planificar considerando los tiempos y las estrategias de convivencia escolar para motivar a los 

estudiantes y prevenir los incidentes críticos. Mantener la planificación de la clase al alcance. Ciertos 

juegos pueden agradar mucho y tomar más tiempo que el que se ha planificado.   

 Compartir el plan de convivencia escolar con los estudiantes, los profesores, las familias y las 

autoridades. Es de vital importancia que los estudiantes participen en la creación del plan. 

 Tratándose de actividades que desarrollan la habilidad comprensión auditiva, se sugiere buscar 

estrategias para evitar las continuas interrupciones del personal de la escuela. Puede ser una nota 

en la puerta. Recuerde ser cordial y utilizar un buen sentido del humor.  

 Entregue instrucciones claras, precisas y breves. Si las instrucciones son extensas y complejas, 

la primera vez pueden ser entregadas en la lengua materna. 



 

 

 Reforzar los contenidos mediante diferentes juegos para asegurar la interiorización y el desarrollo 

de los diferentes estilos de aprendizaje. 

 Seleccionar los juegos de acuerdo a la edad, a los intereses, a las necesidades, a los contenidos 

que se está reforzando, a la organización de su sala de clase, a los medios que disponga, a los 

horarios de clase, a las actividades que vengan antes o después, a los estilos de aprendizaje, entre 

otros. Muy especialmente, se recomienda el uso de juegos que los estudiantes ya conozcan, con el 

propósito de aumentar su auto-estima y comprometerlos en la actividad. 

 Ofrecer momentos de conversación para recibir retroalimentación de parte de los estudiantes con 

el fin de mejorar las actividades lúdicas.  

Tercera etapa: Evaluación y control de la estrategia  

En la última etapa de evaluación y control, correspondió evaluar los resultados obtenidos durante la 

implementación de la estrategia didáctica de acuerdo a la variable fundamental, sus dimensiones e 

indicadores.  

Objetivos parciales: 

1. Evaluar sistemáticamente el nivel de desarrollo de la habilidad comprensión auditiva en lengua 

inglesa de los estudiantes de sexto básico de la escuela pública Angachilla a partir de las propias 

acciones de esta estrategia didáctica.   

2. Evaluar los resultados de la estrategia didáctica en cuanto a las formas de actuación de 

profesores y estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua inglesa. 

3. Valorar los modos de actuación de profesores y estudiantes y las formas de relacionamiento 

adoptadas en la realización de las actividades lúdicas. 

4. Tomar decisiones relacionadas con las acciones que se tomarán para mejorar la estrategia 

didáctica elaborada. 

Dirección 1. Acciones 



 

 

1. Realización de grupo focal con estudiantes universitarios colaboradores para identificar las 

ventajas y desventajas del proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua inglesa centrado en 

juegos. 

2. Observación por parte de profesores del subsector y estudiantes tesistas colaboradores para 

recoger sugerencias, advertencias, opiniones y registrarlas en las bitácoras. 

3. Valoración de los registros recopilados durante la implementación de la estrategia didáctica sobre 

la satisfacción de los estudiantes con la enseñanza del inglés mediante juegos. 

4. Reunión metodológica para realizar las modificaciones y adecuaciones necesarias a la estrategia 

didáctica implementada con vistas a la obtención de resultados superiores en próximas aplicaciones.  

Dirección 2. Acciones 

1. Realización de una segunda versión de la prueba Starter de los exámenes YLE de la Universidad 

de Cambridge para comprobar los niveles alcanzados en la habilidad comprensión auditiva. 

3.2. Validación de la implementación de la estrategia didáctica para el desarrollo de la habilidad 

comprensión auditiva de la lengua inglesa en estudiantes de sexto grado de la escuela 

Angachilla en Valdivia, Chile 

La estrategia didáctica elaborada en el proceso investigativo de acción participativa para desarrollar la 

habilidad comprensión auditiva en los estudiantes de sexto básico de la escuela Angachilla en 

Valdivia, fue validada mediante la aplicación de varios métodos y técnicas de recogida de información, 

cuyos resultados se exponen a continuación, indicando la metodología seguida, en caso que no hayan 

sido mencionadas con anterioridad: 

Dimensión 1: Al finalizar la implementación de la estrategia didáctica, los estudiantes tomaron una 

segunda versión de la prueba Starter de los exámenes YLE de la Universidad de Cambridge. Con el 

fin de evaluar en un contexto lo más natural posible, se llevó a cabo una sola evaluación en la que se 

volvió a evaluar la capacidad de comprender mensajes simples y de emitir breves mensajes orales 



 

 

como respuesta a los mensajes. En esta oportunidad, es posible concluir que todos los estudiantes 

mejoraron notoriamente su rendimiento académico. Cabe resaltar que la gran mayoría de los 

estudiantes obtuvo un puntaje entre 7 a 9 puntos, siendo 9 el puntaje máximo, lo cual quiere decir que 

los estudiantes desarrollaron su comprensión auditiva y además fueron capaces de emitir palabras, 

frases y en algunas ocasiones oraciones a un nivel muy básico de comunicación. Consecuentemente, 

estos resultados validan la estrategia que se propone en esta investigación por cuanto se observa que 

los estudiantes lograron alcanzar el indicador alto de la dimensión cognitiva; solo un pequeño 

porcentaje alcanza el nivel medio.    

Desde el punto de vista de los indicadores, se puede afirmar que en su mayoría, los estudiantes 

alcanzaron un nivel medio de desarrollo del indicador 1. Los estudiantes demuestran un mayor 

conocimiento del mundo, pero no siempre y no todos expresan satisfacción, entusiasmo y alegría. En 

cuanto al indicador 2, es posible afirmar que el léxico creció significativamente, lo cual permite una 

mayor comprensión de los textos y una mejor disposición para escuchar. Los indicadores 3 y 4 se 

lograron desarrollar hasta el nivel alto. Todos los estudiantes perdieron el miedo a adivinar y a 

predecir. El juego, como procedimiento metodológico, permitió que las acciones de adivinar y predecir 

se convirtieran en actividades lúdicas, motivo por el cual, los estudiantes demostraron gran interés y 

destreza a lo largo del proceso. En cuanto al indicador 5, que tiene relación con la identificación de las 

ideas generales, los estudiantes lograron alcanzar un nivel medio debido a que a pesar de la 

implementación de la estrategia, estos estudiantes requirieron un alto nivel de ayuda y de manera 

frecuente, lo cual sugiere que es necesario seguir desarrollando este indicador a lo largo de todos los 

cursos. La capacidad de inferir (indicador 6) se desarrolló positivamente y alcanzó un nivel medio de 

progreso. La mayoría de los estudiantes logra inferir los estados de ánimo, pero con cierto grado de 

dificultad, situación que podía ocurrir debido a las carencias afectivas de los estudiantes que se 

investigan.  



 

 

 Con el objetivo de analizar los resultados que surgieron durante la etapa de diagnóstico, fue también 

necesario entrevistar a dos profesoras: una profesora de inglés de la escuela y la profesora jefa. Esta 

entrevista también se aplicó a las autoridades. A través de preguntas semi-estructuradas (ver Anexo 

9), las cuales se realizaron con la suficiente flexibilidad como para ajustar alguna, eliminar las que ya 

no resultaban pertinentes, cambiar la secuencia de las preguntas y agregar otras que surgieron a 

partir de las intervenciones (Mackey, 2012, p.188). Según Yin (2003, p.86), “más que una búsqueda 

estructurada, las entrevistas se muestran como una conversación guiada”. Se diseñó la entrevista 

considerando un tiempo adecuado de 60 minutos, la disponibilidad y comodidad del entrevistado, la 

preparación de artefactos electrónicos, como es el caso de la grabadora, y un set de preguntas 

dirigidas a la entrevistada. De acuerdo a Kothari (2004, p.98) “[l]as entrevistas semi-estructuradas se 

caracterizan por la flexibilidad con que se llevan a cabo las preguntas. 

La entrevista corroboró los resultados obtenidos en el cuestionario de los estudiantes. Se observa un 

avance notorio en la formación integral de los estudiantes. Los entrevistados piensan que el juego 

permite que los estudiantes participen más y desarrollen sus habilidades comunicativas. Se percibe 

que exponiendo a los estudiantes a la audición en forma comprensiva, los estudiantes aprenden más 

que cuando se les expone por primera vez a un texto escrito. Por ejemplo, se rescata el uso de la 

música. También se observó que el aprendizaje se logró como un proceso. Al principio, los 

estudiantes se confundieron porque pensaron que al incorporar juegos, se podían comportar mal. No 

obstante, afirma el director, progresivamente fueron comprendiendo que jugando también se aprende 

(2014).  

Dimensión 2: Nuevamente los estudiantes completaron el mismo cuestionario que se les aplicara al 

iniciarse la investigación con el objetivo de conocer los niveles de interés hacia la lengua inglesa. Los 

resultados obtenidos demuestran que los estudiantes siguen manteniendo un alto nivel de interés 

hacia la lengua extranjera. La gran mayoría afirma que le gustan las clases de inglés. Las razones 



 

 

principales, en orden de importancia, vienen siendo que: las clases son entretenidas, entienden mejor 

las clases y en un menor porcentaje, se hace alusión a las buenas calificaciones, lo cual demuestra 

que el interés es real, considerando el hecho de que las calificaciones constituyen una motivación 

extrínseca poderosa. Solo dos estudiantes sostienen que no les gustan las clases porque no las 

comprenden. La gran mayoría afirma que le gusta la lengua inglesa y que les gustaría seguir 

aprendiéndola. Es evidente que los estudiantes aprecian los factores entretención y comprensión. En 

relación a la variable fundamental, se observa, a través de este cuestionario, que los estudiantes 

alcanzaron los indicadores en el nivel alto. Los resultados demuestran que los niños manifiestan 

abiertamente interés y entusiasmo por la lengua extranjera, sostienen una actitud positiva en clase y 

son capaces de demostrar alegría cuando alcanzan logros que no necesariamente se manifiestan en 

las calificaciones. En comparación con la primera encuesta, se observa un leve aumento en cuanto a 

la actitud hacia la lengua inglesa y las clases. No obstante, es posible afirmar que las razones que 

tienen que ver con la entretención y la comprensión de los contenidos aumentan en el segundo 

cuestionario, es decir, después de la implementación de la estrategia didáctica. 

Los resultados de las entrevistas arrojaron que las actividades permiten elevar la autoestima de los 

estudiantes, los cuales están muy afectados por las realidades que viven a diario. Al referirse al 

concurso de deletreo, organizado por el Ministerio, comentarios realizados por un estudiante: “Soy un 

alumno vulnerable pero me puedo parar aquí a la par de los demás niños de otros colegios”, sostuvo 

la profesora jefe (2014). Opina que ahora se observan con una postura más segura ya que vivieron 

experiencias que favorecieron el desarrollo de su personalidad. “Se logró que los estudiantes fueran 

más autónomos, siendo ese el motor de su propio aprendizaje” (profesora jefe, comunicación 

personal, 2014). También coincidieron en que las actividades lúdicas son efectivas para desarrollar la 

motivación en los niños. Éstos se motivan, se olvidan de sus problemas y se sienten felices.  



 

 

 A su vez, se destacó que los estudiantes participaron activamente y los padres y apoderados 

colaboraron en forma positiva ya que lograron proyectar a sus hijos a través del inglés.  Se observaron 

muy motivados con el trabajo de sus hijos, sostienen los entrevistados.  

Dimensión 3: Las bitácoras fueron muy útiles para evaluar la dimensión comportamental. En cuanto 

al seguimiento del plan de convivencia escolar acordado por el grupo, es posible afirmar que se 

observaron múltiples dificultades para lograr este objetivo. No obstante, se menciona que el hecho de 

haber sido un plan de convivencia escolar acordado en comunidad, contribuyó enormemente a que la 

mayoría de los estudiantes hiciera un esfuerzo por respetar los acuerdos. Especialmente durante los 

primeros meses, la profesora recurrió constantemente a las estrategias de convivencia escolar. Esta 

situación se debe a que la mayoría de los estudiantes no posee en sus hogares las normas que se 

establecen en las escuelas. Se recalca la importancia de utilizar diversas estrategias para controlar la 

convivencia escolar: aplausos, felicitaciones, cupones, diplomas, señales de tránsito, posters, 

consignas, rimas, entre otros. No obstante, la mayoría de los estudiantes lograron alcanzar el nivel 

medio, algunos lograron el nivel alto y unos pocos permanecieron en el nivel bajo durante el proceso. 

Cabe mencionar que dependiendo de algunos factores externos, los niveles de cada indicador tenían 

altas probabilidades de variar.   

Considerando que los valores provienen de la casa y que en este contexto, el impacto del hogar, 

cuando lo hay, no es positivo, resultó muy difícil desarrollar valores. No obstante, es posible afirmar 

que, a pesar de las dificultades, se observaron algunos indicios de mejoría. Por ejemplo, el grupo 

aprendió a trabajar en colectivo, a respetar turnos en el aula y a no ofender a los compañeros verbal y 

físicamente durante los juegos.  Se destaca el esfuerzo de los niños para adaptarse a los escenarios 

culturales nuevos en los que participaron, tales como el concurso y las salidas a terrenos. Se concluye 

que en las actividades culturales, se evidenciaron los valores aprehendidos por parte de los 

estudiantes. 



 

 

Fotografías y videos 

Las fotografías y los videos (ver CD) contribuyeron en la medición de la dimensión afectivo-

motivacional y comportamental. Estas fueron tomadas durante la instrucción, en actividades en 

terreno y durante las actividades culturales. Permitieron particularmente corroborar los resultados 

obtenidos a través de otros métodos de investigación. Por ejemplo, a través de este método, se 

corroboró: el desarrollo de una actitud positiva ante la lengua inglesa y la muestra de alegría en el 

momento de alcanzar logros, lo cual contribuye al desarrollo de la dimensión afectivo-motivacional. 

Estos métodos también permitieron visualizar y analizar la decoración de la sala, el arreglo de las 

mesas y de las sillas, la posición del profesor, su postura y su comunicación no verbal, el uso del 

pizarrón y los colores, el nivel de participación de los estudiantes, entre otros.      

Criterio de usuarios 

En el cuestionario que se utilizó para validar la estrategia didáctica a través del criterio de usuarios, 

(ver Anexo 10) se recogió la opinión de 6 sujetos: el director de la escuela, el inspector general, el jefe 

de UTP, la profesora jefe a cargo del sexto grado, la profesora de inglés y un apoderado que participo 

en todas las actividades.  

Este método de validación constó de 4 partes: información general para recoger datos acerca de su 

escolaridad, preguntas acerca de la investigación, desarrollo de fortalezas y sugerencias para la 

investigación y evaluación de las actividades didácticas más importantes.  

Se les consultó a los usuarios en cuanto a la efectividad de la estrategia didáctica, viabilidad de la 

estrategia, módulo de comprensión auditiva, objetivos comunicativos, contenidos acorde a las 

necesidades e intereses de los estudiantes, prácticas comunicativas, el juego como procedimiento 

metodológico, materiales didácticos, comunidad escolar y evaluaciones. 

La estrategia didáctica fue ampliamente validada. Todos los usuarios concuerdan en su efectividad. La 

mayoría está de acuerdo con centrar el objetivo hacia el desarrollo de la comprensión auditiva, con los 



 

 

objetivos comunicativos, con la convivencia escolar, con las prácticas comunicativas y con el uso del 

material didáctico. Hay una cierta aprehensión con respecto a la incorporación de los padres y 

apoderados debido a las problemáticas de índole social que los afectan. Con respecto a la aplicación 

de una evaluación auténtica, hay cierto nivel de temor que se debe a la naturaleza de los problemas 

de disciplina.        

Todos los usuarios validaron las actividades que se realizaron, es decir, el concurso de deletreo, las 

salidas a terreno, el festival de la canción, la visita de los apoderados, los diarios murales, el día del 

saludo, las estrategias de convivencia escolar, y la incorporación de los juegos, y  a su vez, sugieren 

evitar sobre estimular a los estudiantes, evaluar cuando se refuerza positivamente y dar continuidad a 

la investigación acción participativa. Destacan que:  

 es un proceso de enseñanza aprendizaje focalizado en el estudiante. 

 condiciona un ambiente escolar positivo.  

 muestra respeto por el periodo de silencio en el aprendizaje de las lenguas.  

 propicia el desarrollo particular de la comprensión auditiva de la lengua inglesa, mediante 

objetivos comunicativos, contenidos acorde a las necesidades e intereses de los estudiantes, 

materiales didácticos multisensoriales, y juegos.  

 logra niveles de motivación en todos los participantes.  

 mejora las relaciones interpersonales. 

 Resalta el conocimiento y experticia del educador.  

Se concluye que tras la implementación de la estrategia, se logran desarrollar todos los indicadores 

de las dimensiones cognitivas, afectivo-motivacionales y comportamentales en niveles medio y/o 

alto, dependiendo de las actividades didácticas.         

Conclusiones parciales del capítulo 3 



 

 

La estrategia didáctica elaborada cuenta con un objetivo general y fundamentos filosóficos, 

sociológicos, psicológicos, lingüísticos, pedagógicos y didácticos, los cuales se basan principalmente 

en las prácticas comunicativas que promueven el juego y el desarrollo de la habilidad que se estudia. 

Se presenta la estrategia con sus tres etapas: diagnóstico y planificación, ejecución de las acciones 

y evaluación y control y se determinan las acciones para las dos direcciones definidas.  

Se evalúa la estrategia mediante una serie de instrumentos cuyos resultados favorecen la estrategia 

didáctica para el desarrollo de la habilidad comprensión auditiva de la lengua inglesa. Desde el punto 

de vista cualitativo, los estudiantes, los profesores y autoridades manifiestan su aprobación. A su 

vez, el método de criterio de usuario valida, con un 100% de aprobación, la estrategia didáctica que 

se propone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES GENERALES 



 

 

CONCLUSIONES GENERALES 

El proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua inglesa en las escuelas públicas chilenas se 

propone desarrollar la competencia comunicativa de los estudiantes mediante la formación de las 

cuatro habilidades comunicativas en forma paralela. Los estudiantes de educación básica con 

situación social de desarrollo crítica no logran alcanzar este objetivo debido a que las prácticas 

pedagógicas tradicionales no responden a sus intereses ni a sus necesidades inmediatas. El 

desarrollo de la habilidad comprensión auditiva mediante el juego representa una solución didáctica 

viable y efectiva ya que se respeta el orden lógico de aprendizaje: lo primero es escuchar.  De este 

modo se asume en la investigación el desarrollo de la habilidad comprensión auditiva en lengua 

inglesa, como la variable a estudiar y se define como el proceso de adquirir la capacidad de 

comprender mensajes orales simples, claros y contextualizados en lengua inglesa y demostrar su 

asimilación de manera cordial y creadora, en correspondencia con el contexto cultural, las 

características psicológicas de la edad escolar y la situación social de desarrollo que presentan los 

estudiantes de sexto básico de la escuela Angachilla. Se asumen las dimensiones cognitiva, 

afectiva-motivacional y comportamental con sus respectivos indicadores. 

 El estudio diagnóstico para medir la variable y caracterizar el proceso de enseñanza aprendizaje de 

la lengua inglesa en los estudiantes de sexto básico de la escuela Angachilla de Valdivia, Chile, se 

realizó mediante la prueba diagnóstica, el proceso de observación, la bitácora y los cuestionarios. 

Los datos recogidos, arrojaron que no existe desarrollo significativo de las dimensiones declaradas.  

Para revertir la situación diagnosticada, se diseñó e implementó una estrategia didáctica centrada en 

prácticas comunicativas, las cuales promueven el juego como un posible método que desarrolla la 

comprensión auditiva de la lengua inglesa, se definieron los fundamentos filosóficos, sociológicos, 

psicológicos, lingüísticos, pedagógicos y didácticos, que la sustentan. En su estructura además tiene 



 

 

declaradas dos direcciones de trabajo y se organiza en tres etapas, con las respectivas acciones 

para cada una de ellas.  

El resultado científico se valida mediante la realización de las acciones planificadas, las cuales por 

medio de una variada gama de métodos y técnicas empleadas, permitió constatar las modificaciones 

al proceso de enseñanza aprendizaje y el desarrollo de la habilidad comprensión auditiva.  El criterio 

de usuarios destaca la satisfacción que sienten las autoridades, profesores, padres y apoderados 

con este resultado, indicando las principales fortalezas que posee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 



 

 

RECOMENDACIONES 

 Socializar estos resultados de modo que surjan nuevos proyectos de investigación que 

contemplen la participación activa de los profesores de las escuelas públicas en Chile.  

 Divulgar los resultados de la estrategia didáctica en revistas, congresos, conferencia, y 

seminarios, entre otros, de modo que pueda ser estudiada, analizada, criticada, mejorada, 

aplicada a otros contextos vulnerables, y/o adaptada a otras realidades escolares.   

 Desarrollar investigaciones sobre otras habilidades comunicativas, afín de alcanzar la 

competencia comunicativa en lengua inglesa en los estudiantes con situación social de 

desarrollo en las escuelas públicas.  
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Anexo 1: OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE FUNDAMENTAL 
 

Dimensión Indicador Alto Medio Bajo 

Cognitivo 

Conocimiento del mundo, 

especialmente acerca de los 

pueblos y sus culturales  

Conoce información variada acerca 

de los pueblos y sus culturas y 

demuestra interés y alegría al 

ampliar su conocimiento  

Muestra conocimiento de los 

pueblos y sus culturas, pero sin 

demostrar interés y alegría    

La información acerca de los 

pueblos y sus culturas es muy 

limitada. No se percibe interés ni 

alegría por ampliar su 

conocimiento  

Comprensión del léxico 

relacionado con temáticas 

simples del diario vivir 

Comprende el léxico relacionado 

con temáticas simples del diario 

vivir. En pocas circunstancias, 

requiere de un nivel de ayuda  

Comprende parte del léxico 

relacionado con temáticas simples 

del diario vivir, pero requiere de un 

nivel de ayuda frecuente 

Comprende solo algunas palabras 

con un nivel de ayuda 

permanente  

Predicción de los mensajes que 

pueden llegar a ser emitidos  

Predice con confianza y entusiasmo 

los mensajes que pueden llegar a 

ser emitidos  

Predice los mensajes que pueden 

llegar a ser emitidos, pero con 

cierto nivel de inseguridad  

La capacidad de predicción es 

muy limitada. No se observa  

intento ni entusiasmo para llevar a 

cabo el acto de predecir 

Adivinar lo que una palabra o frase 
puede significar      
 

Adivina sin miedo lo que una 

palabra o frase puede significar 

Adivina lo que una palabra o frase 

puede significar, mostrando altos 

niveles de ansiedad 

La capacidad de adivinar es muy 

limitada. No se observa interés ni 

intención de adivinar 

 Identificación de las ideas 

generales de los mensajes orales  

Identifica las ideas generales de los 

mensajes orales 

Identifica las ideas generales en 

algunos textos orales y requiere 

niveles de ayuda con frecuencia 

Identifica ideas generales en muy 

pocas ocasiones y requiere 

niveles de ayuda 

permanentemente   

 Inferencias de los estados de 

ánimo de los hablantes 

Infiere con facilidad los estados de 

ánimos de los hablantes  

Infiere los estados de ánimos pero 

con cierto nivel de dificultad 

Se muestra inseguro para inferir 

los estados de ánimo de los 

textos  

 

 

Dimensión Indicador Alto Medio Bajo 

Afectivo-

motivacional 

Desarrollo de una actitud 

positiva ante el aprendizaje de 

la lengua extranjera en la 

escuela 

Siempre muestra una buena 

disposición para llevar a cabo las 

actividades indicadas, y se 

observa  contento, activo y 

comprometido con la asignatura   

 

 

 

 

A veces muestra una buena 

disposición para llevar a cabo 

las actividades indicadas y a 

menudo se observa contento, 

activo y comprometido con la 

asignatura  

No muestra una buena 

disposición para llevar a cabo 

las actividades indicadas. Se 

observa descontento y pasivo. 

Su compromiso con la 

asignatura es mínimo 

Manifestación de interés y 

curiosidad por el aprendizaje 

Se muestra motivado y 

entusiasmado por aprender los 

No se muestra siempre 

motivado y entusiasmado por 

Su nivel de motivación y 

entusiasmo es mínimo. No 



 

 

de la lengua inglesa y su 

cultura 

contenidos del curso. Participa 

activa y voluntariamente, 

haciendo preguntas, comentando 

acerca de lo que va aprendiendo 

y proponiendo ideas y soluciones  

 

aprender los contenidos del 

curso. A veces participa activa 

y voluntariamente, 

especialmente haciendo 

preguntas 

participa activa y 

voluntariamente en las 

actividades de la clase 

Expresión de alegría ante los 

logros obtenidos en las 

actividades realizadas 

Demuestra satisfacción y 

felicidad por los logros 

personales y grupales obtenidos 

durante el proceso de formación    

A veces demuestra satisfacción  

Y felicidad por los logros 

personales y grupales durante 

el proceso de formación  

 

No muestra satisfacción ni 

felicidad por el proceso de 

aprendizaje individual y grupal   

Reconocimiento de la lengua 

inglesa como una herramienta 

de comunicación válida y 

efectiva  

Valida la lengua inglesa como 

una asignatura del plan de 

estudio y comprende su 

importancia como medio de 

comunicación  

Valida la lengua inglesa como 

una asignatura del plan de 

estudio pero no comprende su 

importancia como medio de 

comunicación  

No valida la lengua inglesa 

como una asignatura del plan 

de estudio y tampoco 

comprende su importancia 

como medio de comunicación 

Dimensión Indicador Alto Medio Bajo 

Comportamental 

Seguimiento del plan de 

convivencia escolar acordado 

por el curso   

 

 

Respeta y sigue el plan de 

convivencia acordado por el curso 

y colabora a que se cumpla 

colectivamente 

No siempre respeta y sigue el 

plan de convivencia acordado 

por el curso. No colabora 

permanentemente a que se 

cumpla colectivamente 

No respeta ni sigue el plan de 

convivencia acordado por el 

curso. No colabora a que se 

cumpla colectivamente 

Desarrollo de valores humanos 

que permitan una convivencia 

escolar sana y segura en el 

aula 

 

Desarrolla valores humanos como 

el respeto, la tolerancia, la 

colaboración y la solidaridad hacia 

los compañeros y la profesora 

A veces desarrolla valores 

humanos como el respeto, la 

tolerancia, la colaboración y la 

solidaridad hacia los 

compañeros y la profesora 

Su desarrollo de los valores 

humanos como el respeto, la 

tolerancia, la colaboración y la 

solidaridad hacia los 

compañeros y la profesora es 

mínimo 

Aplicación de normas de 

conducta en actividades 

culturales, evidenciando sus 

valores humanos en la escuela 

y comunidad valdiviana  

Demuestra responsabilidad, 

respeto y alegría en las 

actividades culturales en la 

escuela y/o en la comunidad 

valdiviana   

Demuestra responsabilidad, 

respeto y alegría en algunas 

actividades culturales en la 

escuela y/o en la comunidad 

valdiviana   

No demuestra responsabilidad, 

respeto ni alegría en las 

actividades culturales en la 

escuela y/o en la comunidad 

valdiviana   



 

 

Resolución de problemas y 

creación de soluciones en 

forma pacífica 

Muestra una actitud proactiva ante 

los problemas e intenta resolverlos 

en forma pacífica por medio de 

propuestas bien fundamentadas   

En ciertas circunstancias 

muestra una actitud proactiva 

ante los problemas e intenta 

resolverlos en forma pacífica por 

medio de propuestas bien 

fundamentadas   

No muestra una actitud 

proactiva ante los problemas y 

no muestra interés por 

resolverlos  

 

Anexo 2 

Grupo focal con profesores especialistas del área para la validación de la variable 

fundamental de la investigación. 

Estimado (a) colega: 

Agradecemos su presencia en este grupo focal. Enmarcados en la tesis doctoral “Desarrollo de la 
habilidad comprensión auditiva de la lengua inglesa en escuelas públicas chilenas con estudiantes 
con necesidades educativas especiales”, de la autora MSc. Yasna Angélica Yilorm Barrientos, es 
que requerimos de su opinión en su calidad de experto. Su labor educativa será de vital importancia 
para la validación de la variable fundamental de esta investigación, sus dimensiones e indicadores.    

I. Les invito a presentarse. Por favor hagan referencia a quienes son, su profesión, sus 

grados académicos, su lugar de trabajo, sus años de experiencia y cualquier otra información 

que consideren importante.    

II. Por favor, evalúe los siguientes aspectos a consultar, considerando la escala expuesta a 

continuación:    

5-. Muy de acuerdo. 4-. De acuerdo. 3-. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 2-. En desacuerdo. 1-. Muy 

en desacuerdo. 

Luego, justifique su elección:  

Aspectos a consultar 1 2 3 4 5 

1. Importancia de la variable fundamental en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la lengua inglesa de los estudiantes de educación básica en 
escuelas públicas  

Variable: Habilidad comprensión auditiva 

     

2. Definición variable fundamental 

Proceso de percibir, decodificar e interpretar mensajes orales simples, claros y 

     



 

 

contextualizados en la lengua inglesa, y demostrar su asimilación de manera 

cordial y creadora, en correspondencia con el contexto cultural, las características 

psicológicas de la edad escolar y la situación social de desarrollo que presentan 

los estudiantes de sexto básico de la escuela Angachilla.   

 

3. Dimensión cognitiva 

Se refiere a la apropiación de la habilidad comprensión auditiva de la lengua 

inglesa mediante la expansión del conocimiento del mundo, el dominio del léxico 

relacionado con temáticas simples del diario vivir, la predicción de los mensajes 

que pueden llegar a ser emitidos, la capacidad de adivinar lo que una palabra o 

frase puede significar, la identificación de las ideas generales de los mensajes 

orales y las inferencias de los estados de ánimo de los hablantes. 

 

     

3.1 Indicadores 
-Conocimiento del mundo, especialmente acerca de los pueblos y sus culturales. 

-Comprensión del léxico relacionado con temáticas simples del diario vivir. 

-Predicción de los mensajes que pueden llegar a ser emitidos. 

-Adivinar lo que una palabra o frase puede significar. 

-Identificación de las ideas generales de los mensajes orales. 

-Inferencia de los estados de ánimo de los hablantes.   

 

     

 4. Dimensión afectivo-motivacional 

  

 Consiste en el desarrollo de actitudes de vida y motivaciones que se 

manifiestan por medio de la buena disposición para trabajar, del interés y 

entusiasmo por lo que se está aprendiendo, de la apreciación de los logros, y 

de la valoración de la lengua inglesa como herramienta de comunicación, lo 

cual permite mostrar alegría y satisfacción ante el proceso de enseñanza 

     



 

 

aprendizaje de la lengua inglesa. 

4.1 Indicadores 

Desarrollo de una actitud positiva ante el aprendizaje de la lengua extranjera en la 
escuela. 

Manifestación de interés y curiosidad por el aprendizaje de la lengua inglesa y su 
cultura. 

Expresión de alegría ante los logros obtenidos en las actividades realizadas. 

 

Reconocimiento de la lengua inglesa como una herramienta de comunicación 
válida y efectiva. 

 

     

5. Dimensión comportamental 
 
Se refiere a las manifestaciones conductuales de los estudiantes que denotan la 

asunción de las normas de convivencia escolar y la aceptación de un ambiente 

amistoso, agradable y seguro, como requisito básico para llevar a cabo un 

proceso de enseñanza aprendizaje eficiente, toda vez que van incorporando el 

conocimiento y la afectividad hacia la enseñanza aprendizaje de la lengua 

inglesa. 

     

5.1 Indicadores 
 
Seguimiento del plan de convivencia escolar acordado por el curso.  
  
Desarrollo de valores humanos que permitan una convivencia escolar sana y 
segura en el aula. 
 
Aplicación de normas de conducta en actividades culturales, evidenciando sus 
valores humanos en la escuela y comunidad valdiviana. 

Resolución de problemas. 

     

 

III. Por favor a continuación mencione las fortalezas de la variable fundamental de esta 

investigación. 

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 



 

 

3. _________________________________________________________________________ 

IV. Por favor haga referencia a las debilidades/limitaciones que usted observa en la variable 

fundamental de esta investigación. 

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

 

 

V. Finalmente, por favor indique sugerencias/recomendaciones/advertencias y/o señalamientos 

para mejorar la variable fundamental de esta investigación. 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 

 

ANEXO 3  
Rúbrica de la prueba de diagnóstico y de salida Starter 

 

Starters Speaking Test   Assessment Scales  -  to be 

interpreted at Starters level 

 

  0 1 2 3 



 

 

 Listening & interaction 

 

 

 

 

 

 

 Understands only some of 

the instructions and 

questions, and requires a lot 

of support (a). 

 

Understands most of the 

instructions and questions, 

with frequent support (a).  

Understands all the 

instructions and questions, 

with some support (a). 

 Language  

(words & phrases) 

 

 Utterances are inappropriate, 

or unarticulated. 

Many utterances are 

appropriate,  

but minimal (b). 

Most utterances are 

appropriate. Some are more 

than one-word in length (b). 

 

 

 Pronunciation 

 

 

 Speech is often difficult to 

understand (c). 

 

 

 

Speech is sometimes difficult 

to understand (c). 

Speech can generally be 

understood (c) with ease. 

 

NB All 3 criteria - Listening & interaction, Language (words & phrases) and 

Pronunciation - all carry the same weight. 

 

                                                           
 

(a)
 “Support” refers to the examiner slowing down, repeating questions, or using back-up 

questions. 

 
(b)

 Minimal utterances are those given on the interlocutor frame; any words or phrases additional 

to this are considered expansion e.g. for the question  

    ‘What food do you like?’, giving more than one type of food is considered an expansion. 

 
(c)

 “Understood” means understood by the examiner in the context of the test (i.e. not necessarily 

to third parties who are not familiar with the test material). 
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Figura 2: Resultados prueba de diagnóstico de los estudiantes de sexto básico de la escuela 

Angachilla en Valdivia, Chile.  

 

 

 



 

 

 

Figura 3: Resultados prueba de salida de los estudiantes de sexto básico de la escuela Angachilla 

en Valdivia, Chile.   

Anexo 5 
CUESTIONARIO PARA NIÑOS DE 6TO. 
 
¿te gustan las clases de inglés 

SI ____ NO _____ 

 

¿Por qué? 

 

¿Por qué? 

Las actividades son entretenidas ___ Las actividades no me gustan ____ 

Entiendo más las clases              ____ No entiendo las clases             ____ 

Me saco buenas notas                 _____ No me saco buenas notas        ____ 

 

 
¿Te gusta el inglés?  
SI ______   NO____ 
 
¿Te gustaría seguir aprendiendo inglés? 

SI ____ NO _____ 



 

 

 

¿Por qué? 

 

¿Por qué? 

Para entender los video juegos  _____ Porque no lo necesito                ____ 

Para entender las canciones y  

películas                                    _____ 

Porque en Chile no se habla  

inglés____ 

Para conocer gente de  

otros países______ 

Porque no me interesa conocer gente de otros países                             

____ 

Para estudiar en la universidad _____ Porque no se ocupa en lo que quiero estudiar (cuando 

sea grande)                 ____ 

 
 
Después de mis clases de inglés siento que yo 
Aprendo mucho ______ 
   Aprendo poco     _______ 
 No aprendo nada ______ 
 
 

 
 

Anexo 6 

A continuación se expone la información que contiene el Programa de Estudios emitido por el 

Ministerio de Educación (2016), para la asignatura de idioma extranjero: inglés, en escuelas 

públicas: 

Nociones básicas:  

Objetivos de aprendizaje. 

Objetivos transversales. 

Orientaciones para implementar el programa: 

Importancia del lenguaje 



 

 

Importancia de las TICs 

Atención a la diversidad 

Orientaciones para planificar el aprendizaje 

Orientaciones para evaluar los aprendizajes 

Estructura del programa de: 

Introducción, organización curricular, objetivos de aprendizaje, visión global del año. 

Unidad I:  Food and Health 

Unidad II:  Around the town 

Unidad III: Natural world 

Unidad IV: Let’s travel  

  



 

 

ANEXO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA  
PARA EL DESARROLLO DE LA HABILIDAD COMPRENSIÓN AUDITIVA EN LENGUA INGLESA 

 

OBJETIVO: 
CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA HABILIDAD COMPRENSIÓN AUDITIVA DE LA 

LENGUA INGLESA MEDIANTE JUEGOS EN LA ESCUELA PÚBLICA CHILENA 

FUNDAMENTOS: 
FILOSÓFICOS SOCIOLÓGICOS PSICOLÓGICOS LINGUISTICOS PEDAGÓGICOS DIDÁCTICOS 

DIRECCIONES 

Apropiación de los recursos pedagógicos y 
las acciones que se realizan para el 

desarrollo de la habilidad comprensión 
auditiva de la lengua inglesa con el fin de 

rediseñar el proceso de enseñanza-
aprendizaje y realizar cambios pertinentes 

Desarrollo de la habilidad 
comprensión auditiva de la lengua 

inglesa mediante juegos en los 
estudiantes de sexto básico de la 

escuela Angachilla en Valdivia, Chile 

 

ETAPAS Y ACCIONES 

DESARROLLAR LA 
HABILIDAD 

COMPRENSIÓN 
AUDITIVA 

SE SUSTENTA EN 

SE ORGANIZA EN 

SE ESTRUCTURA EN 

PARA CUMPLIR EL OBJETIVO DE 



 

 

Anexo 8 (libro Let’s Go for English in 100 Fun Ways)  

Hot potato 

“Suspense and surprise are acting skills that can contribute directly to improved classroom 

management” (Tauber&Mester, 2007, p.157). 

Teaching Materials 

 Any musical device (radio, mp3 player, etc), music, ball 

Getting Ready 

1. Enter the class with your “magic bag” containing a ball inside. Pretend 

verbal and non-verbally that you feel uncomfortable with it. 

2. Have your students guess what you have inside. Encourage them to say 

as many words as possible. You can give them some clues. E.g.,It is small, 

round, soft, etc… 

3. Once students have guessed that the object is a ball, tell them that it is 

really hot and that you can get burned if you don’t pass it around quickly. 

Instructions for Students 

1. Stand up.  

2. Let’s pretend this ball is a hot potato. 

3. Remember that since the ball is hot, you can burn your hands. That is 

why you must pass or throw the ball quickly at another classmate while 

the music is playing. 

4. If you have the ball when the music stops, try to answer the teacher’s 

question. 

Suggestions 

1. The ball should be soft and medium sized. 

2. The music should reflect the students’ interests. 

3. Depending on the physical space and students’ behavior, classroom 

arrangement can vary (in their seats, in a circle, in a line, etc.) 

4. If you do not have a ball, you can play with a teddy bear, a ball of yarn, 

crumpled paper, as well as other teaching materials. 



 

 

5. Make sure that many different students have a turn so that you can 

assess as many as possible. 

6. If your students would like to compete, you can gently ask students who 

cannot answer the questions correctly to sit.  

Source: FLES Teachers (2004-2007), Loudoun County Public Schools, Virginia, USA. 

Students’ Perceptions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Este juego es muy divertido y lo pasé muy bien.” 

Catalina 

“Me gustó mucho el juego de la ball porque me enseñó muchas cosas 

en inglés.” 

Anibal 

2ndo básico 

Inmaculada Concepción 
Valdivia, Chile, 2011 
 

Susana 



 

 

Fly swatting 

“Everywhere on earth in all languages throughout history, there is no instance of infants 

acquiring speaking before comprehension” (Segal, 2006, p. 7). 

Teaching Materials 

 Flashcards, tak, flyswatters 

Getting Ready 

1. Show 2 flyswatters to your students. The first time you introduce them 

to your students, they will be very curious and will pay attention to you 

until they get to know what they are for. 

2. Ask for two volunteers. 

3. Place a few flashcards on the board. 

Instructions for Students 

1. After hearing a word, swat the appropriate flashcard and say the word 

out loud.  

2. If you are the first one to correctly identify the flashcard, you can 

continue playing with another classmate. 

Suggestions 

1. You can place small laminated paper flies on the pictures to make the 

activity more real and more entertaining.  However, if this causes violent 

reactions among your students, avoid placing them on the flashcards. In 

this case, do not use flyswatters. You can find other options such as hand 

pointers. You can also look for flyswatters of different shapes. 

2. Flyswatters can have different colors to make a clear difference between 

teams and to reinforce knowledge of colors.        

3. Always remind students flyswatters must not be used to hit other 

students, just the flashcards on the board. 

4. You can also form two groups and have your students compete against 

each other. 



 

 

5. This is an excellent listening activity! However, you can encourage your 

students to produce words when they swat the pictures. Other students 

can also help say the words. 

6. Depending on the level of English, you can also play with dialogue 

exchanges or definitions. 

7. Students love to compete against the teacher! 

Source: FLES Teachers (2004-2007), Loudon County Public Schools, Valdivia, Chile. 

Students’ Perceptions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“We loved your teaching.” 

Austin 
4th Grader 
Meadowland Elementary School 
Sterling, VA, USA, 2007 
 

“Lo encontré entretenido y una buena técnica para aprender sin 

aburrirse.” 

Catalina 

6th grade 
Inmaculada Concepción 

Valdivia, Chile, 2011 
 



 

 

Which one is missing? 

“What is important in teaching a second language is to keep the students very engaged. [. . . 

] using pictures to teach a language [ . . .] is very useful.” (Hazan, 2009, in Miranda 

&Trecamán, 2009) 

Teaching Materials 

Flashcards, tak 

Getting Ready 

Introduce your flashcards by placing them on the board.  

Instructions for Students 

1. Repeat each word after me.  

2. Now, close your eyes and relax for a while. Do not cheat! 

3. Open your eyes and stretch. Notice that there is one flashcard missing. 

Let’s read all the flashcards again, including the one that is missing. 

Follow my lead.  

4. Let’s continue playing until all flashcards are gone and let’s see if we 

can remember them all!  

Suggestions  

1. Always point to the flashcards as students read them including the 

blank spaces. This strategy will help them to remember specific spots and 

make immediate connections with the missing words.      

2. Place three flashcards in horizontal rows to ensure that you can 

remember exactly where the missing flashcard was located and point to 

the appropriate spot.  

3. Once the activity is over, you can also challenge students to read 

flashcards individually or in groups of two or three. Ask for volunteers, but 

do not force anyone. In this game, knowing the English vocabulary is not 

enough, a good memory is also required, which means some students may 

get frustrated if they cannot remember the word. 

4. Play tricks with students by changing the reading pattern without 

letting them know. When students repeat mechanically, it may happen 



 

 

that they are not processing the word at more than a superficial level, so 

this alleviates that risk. 

Source: Observed in Andrew Sheehan’s presentation “What really matters in ELT: some 

things you already knew, and some surprises!” June 21st, 2011, Universidad Austral de 

Chile. 

Students’ Perceptions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Estuvo bacán el juego y también aprendí.” 

Paz 

5th grade 
Leonardo Da Vinci 

Valdivia, Chile, 2011 
 

 “Es una manera fácil de aprender inglés.” 

Juan Pablo 

6to básico 

Escuela Alemania 

Valdivia, Chile, 2011 

 

Anexo 9 



 

 

Entrevista a profesoras de Inglés, profesora jefa y autoridades (45 minutos) 

1. Saludar. 

2. Agradecer. 

3. Explicar motivo entrevista. 

Preguntas semi-estructuradas 

 

1. ¿Cómo evalúa usted, en términos muy generales, la intervención pedagógica que se ha 

llevado a cabo en el marco de mi investigación doctoral en la Escuela Angachilla? Ésta se 

inició en el año 2012 con los estudiantes de 6to básico a cargo de la profesora Adriana? 

2. ¿Qué aspectos positivos pudieron observar en las innovaciones metodológicas que se 

implementaron?: módulo de comprensión auditiva, clases 100% en inglés, actividades 

lúdicas, materiales didácticos multisensoriales, convivencia escolar en base a refuerzo 

positivo,  incorporación de la familia, etc…   

3. ¿Cuál es su opinión de las siguientes actividades?: Concurso de deletreo, festival de 

música, visita a la universidad, diarios murales, la sala de inglés, etiquetar la escuela, día 

del inglés, día de puertas abiertas para padres, entre otras? 

4. ¿Qué avance se pudo observar en los estudiantes? 

5.  ¿Qué aspectos negativos pudieron observar durante la implementación del enfoque? 

6. ¿Alguna sugerencia, advertencia, recomendación que le harían al proyecto? Alguna 

actividad que no les pareció efectiva? 

7. El proyecto también consideró el trabajo en equipo en la comunidad escolar. ¿Hubo 

alguna trascendencia de esta investigación a nivel escolar? Cuál fue el mayor  impacto? 

8. ¿Existe algún impacto o continuidad en la asignatura de inglés?  

9. Obstáculos percibidos: ¿Cuál sería su postura? ¿En qué podría ayudar la actual reforma 

educacional? 

¡Muchas Gracias! 

 

Anexo 10 

Cuestionario para el Método de Criterio de Usuarios 



 

 

 

Estimado colega: 

  Por favor responda este cuestionario enmarcado en la tesis doctoral en Ciencias 

Pedagógicas de la profesora MSc. Yasna Yilorm Barrientos: “Desarrollo para la habilidad 

comprensión auditiva de la lengua inglesa mediante juegos en estudiantes de educación básica de la 

escuela Angachilla en Valdivia, Chile”. Por su labor educativa, su participación será de vital 

importancia para la validación de esta investigación. Los datos recolectados serán utilizados de 

manera confidencial y con propósitos únicamente educativos. 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

1. Información General: 

-Grado/Título/Certificación: ________________________________________________________ 

-Años de experiencia:      ________________________________________________________ 

-Tipo de escuela en la que trabaja: __________________________________________________ 

-Cargo que desempeña: ___________________________________________________________ 

-Disposición para completar el cuestionario: SI _____ NO ______ 

2.    Acerca de la investigación 

Establezca su apreciación general acerca de la estrategia didáctica que se propone para el 

desarrollo de la habilidad comprensión auditiva en estudiantes de escuelas públicas. 

5.- Muy de acuerdo. 4.- De acuerdo. 3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 2.- En desacuerdo. 1.- Muy 

en desacuerdo.  

Indique la viabilidad de la estrategia propuesta en la escuela en la que usted se desempeña. 

5.- Muy de acuerdo. 4.- De acuerdo. 3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 2.- En desacuerdo. 1.- Muy 

en desacuerdo.  

Evalúe las siguientes categorías de la didáctica desde la perspectiva de la estrategia en estudio. 

Módulo con especial énfasis en la habilidad comprensión auditiva que incorpora dimensiones 

cognitivas, afectivo-motivacionales y comportamentales.   

5.- Muy de acuerdo. 4.- De acuerdo. 3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 2.- En desacuerdo. 1.- Muy 

en desacuerdo.  



 

 

Objetivos de aprendizaje comunicativos que contribuyan al desarrollo integral de los 

estudiantes. 

5.- Muy de acuerdo. 4.- De acuerdo. 3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 2.- En desacuerdo. 1.- Muy 

en desacuerdo.  

Contenidos clasificados en conocimientos, habilidades, hábitos, valores, y normas de 

convivencia 

5.- Muy de acuerdo. 4.- De acuerdo. 3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 2.- En desacuerdo. 1.- Muy 

en desacuerdo.  

Prácticas pedagógicas con las siguientes características: clases 100% en la lengua inglesa, 

objetivos comunicativos, mensajes comprensibles, clima escolar sano y seguro y desarrollo 

de la psiquis de los estudiantes 

5.- Muy de acuerdo. 4.- De acuerdo. 3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 2.- En desacuerdo. 1.- Muy 

en desacuerdo.  

Utilización de juegos 

5.- Muy de acuerdo. 4.- De acuerdo. 3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 2.- En desacuerdo. 1.- Muy 

en desacuerdo.  

Material didáctico multisensorial 

5.- Muy de acuerdo. 4.- De acuerdo. 3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 2.- En desacuerdo. 1.- Muy 

en desacuerdo.  

Incorporación comunidad escolar 

5.- Muy de acuerdo. 4.- De acuerdo. 3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 2.- En desacuerdo. 1.- Muy 

en desacuerdo.  

Evaluaciones formativas y cualitativas (presentadas como una actividad más del proceso de 

enseñanza aprendizaje) 

5.- Muy de acuerdo. 4.- De acuerdo. 3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 2.- En desacuerdo. 1.- Muy 

en desacuerdo.  

Nombre las tres fortalezas más significativas de la estrategia que se propone 

a) __________________________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________________________ 

c) __________________________________________________________________________ 



 

 

Nombre, en orden de importancia, tres sugerencias que considere necesarias para mejorar el 

diseño e implementación de la estrategia en estudio. 

a) __________________________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________________________ 

c) __________________________________________________________________________ 

 

Del 1 al 5, evalúe las siguientes actividades pedagógicas que permitieron desarrollar las tres 

dimensiones de la estrategia en estudio. 

Actividades 1 - 2 -3 - 4 - 5 

Concurso de deletreo  

Salidas a terreno   

Festival de la canción  

Visita de los padres / apoderados  

Diarios murales  

Etiquetemos la escuela  

Día del saludo  

Estrategias de convivencia escolar  

Juegos  

 

¡Muchas gracias por su colaboración!  

 

 


