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“Mi visión de la alfabetización va más allá del ba, be, bi, bo, bu; porque 

implica una comprensión crítica de la realidad social, política y económica en 

la que vive el alfabetizado” 

Paulo Freire, 1992 
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Resumen  

Actualmente las democracias se encuentran frente a crisis de legitimidad que se relacionan, 

entre otras cosas, con la falta de representación de distintos grupos, como los sectores 

populares y los jóvenes. Al respecto, las investigaciones han señalado que no solo existen 

diferencias actitudinales hacia la política según grupo social, sino que también existen 

brechas en las habilidades políticas que se relacionan con la participación desigual. La 

asociación internacional para la evaluación del logro educativo (IEA) ha desarrollado el 

Estudio Internacional de Educación Cívica y Formación Ciudadana (ICCS) que se enfoca 

en estudiar las Habilidades y Conocimientos necesarios para la vida ciudadana en jóvenes 

estudiantes. El conocimiento cívico de la ICCS ha generado interés en distintos 

investigadores puesto que se asocia positivamente con un conjunto de actitudes 

democráticas como la participación y la tolerancia. Se ha demostrado que existe una 

relación entre nivel socioeconómico y conocimiento Cívico. Al explicar esta desigualdad 

algunos autores han señalado que en familias de alto capital cultural se genera un ambiente 

más ciudadano y académico, que implica una socialización en valores políticos y 

habilidades cognitivas. Para profundizar esta línea de investigación, se propone que parte 

de lo que explica la relación entre desigualdad social y conocimiento cívico es el manejo 

del lenguaje. Para evaluar esta hipótesis se trabajaron conjuntamente los datos de la ICCS y 

el SIMCE (N = 3140). A partir de los análisis de mediación multinivel, se concluye que la 

transmisión intergeneracional de la desigualdad política se explica más por habilidades en 

el lenguaje que por la transmisión de intereses políticos. Además, se evidencia el potencial 

del lenguaje para disminuir la desigualdad de habilidades políticas, lo cual puede ser 

provechoso para la implementación del ramo de formación ciudadana.   

Palabras clave: Conocimiento Cívico, Desigualdad política, Comprensión lectora, 

Interés político 
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Introducción 

Construir sociedades más democráticas es un objetivo internacional consagrado por la 

Organización de las Naciones Unidas tanto en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos como en el Pacto internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Basándose en 

estos tratados internacionales, para que una sociedad sea efectivamente democrática son 

requisitos fundamentales una amplia participación de la ciudadanía y que la participación 

sea representativa, es decir, que no tenga sesgos socioeconómicos, raciales, de género, o de 

cualquier otra razón. Actualmente podemos decir que múltiples democracias poseen 

conflictos respecto a estas dos condiciones. En primer lugar, existe una tendencia a la 

disminución en la participación politica (Contreras y Navia, 2013; Díaz, 2017; Galston, 

2007; Herrmann y Klaveren, 2016; Janmaat, 2013; Tezanos-Pinto, Cortés, y Concha, 

2015). En segundo lugar, la participación politica es desigual, perjudicando la 

representación de la voz politica de sectores más pobres, de grupos racializados, de las 

mujeres y de los más jóvenes (Coffé y Lago, 2020; Desposato y Norrander, 2009; 

Hutchings y Valentino, 2004; Lijphart, 1997; Verba, 2003). Más aun, estas desigualdades 

políticas se transmiten de manera intergeneracional (Brady, Schlozman, y Verba, 2015). En 

el caso Chileno, tanto el Centro de Estudio de Conflicto y Cohesión Social (COES) como el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han señalado que existe una 

gran desigualdad en la participación politica, la cual sobrerrepresenta los grupos 

acomodados del país favoreciendo la reproducción de la desigualdad (Joignant, Bargsted, 

Somma, y Campos, 2017; Palet, Aguirre, y Chile, 2017). 

Con el objetivo de fomentar valores democráticos en los ciudadanos y afrontar los desafíos 

de las democracias, cada vez más países, entre ellos chile, han incorporado en sus planes de 

estudio un mayor espacio para temáticas ciudadanas (Keer, 2015). La escuela es un lugar 

estratégico para fomentar valores, principios y conductas democráticas, pues en ella se 

realiza un proceso de socialización donde los estudiantes incorporan normas sociales 

necesarias para la vida en su comunidad (Durkheim, 2010). En torno a la socialización 

ciudadana de los jóvenes en las escuelas existen más de cuarenta años acumulados de 

investigaciones desde las ciencias sociales (Torney, 1979). Estas investigaciones han 
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evidenciado reiteradamente que los estudiantes de distintos grupos socioeconómicos poseen 

distintas actitudes e intenciones de participación, lo cual es un obstáculo para la realización 

de la democracia (Castillo, Miranda, Bonhomme, Cox, y Bascopé, 2014; Ferráns y 

Sandoval-Hernández, 2017; Miranda, 2018; Schulz et al., 2010; Treviño, Béjares, 

Villalobos, y Naranjo, 2017). 

Además de estudiar las actitudes y conductas políticas de los estudiantes, desde 1990, 

existe un esfuerzo por medir y estudiar las capacidades cognitivas de los jóvenes para su 

vida ciudadana (Torney-Purta, 2015). Este esfuerzo derivo en la prueba de conocimiento 

Cívico y Ciudadano la cual fue aplicada en tres encuestas internacionales de formación 

cívica. Según los creadores de la escala, esta busca medir tanto el conocimiento que poseen 

los estudiantes de sus sistemas políticos, como las habilidades cognitivas que poseen para 

reflexionar sobre situaciones concretas a partir de principios democráticos y su 

conocimiento político (Schulz y IEA, 2010). Existe contundente evidencia para señalar que 

un mayor conocimiento cívico se relaciona con mejores actitudes democráticas como la 

participación y la tolerancia (Galston, 2007; Miranda et al., 2018; Schulz y IEA, 2010). 

Una de las conclusiones más relevante de estos estudios es que existe una transmisión 

intergeneracional de la desigualdad politica, es decir, estudiantes hijos de padres con mejor 

situación económica, posen mejores conocimientos y habilidades para desenvolverse en la 

vida politica (Miranda, Castillo, y Sandoval-Hernandez, 2015; Schulz y IEA, 2010). 

Respecto a esta desigualdad, si bien se ha señalado que está estrechamente relacionada con 

aspectos de desigualdad cultural (i.e Educación de los padres y cantidad de libros en el 

hogar) y transmisión de actitudes, se ha dado poca relevancia a la transmisión de 

habilidades que ayudan a reproducir la desigualdad en la politica (Brady et al., 2015). En 

torno a las habilidades, la organización de Estados Americanos (OEA) señala que la 

carencia en alfabetización puede ser un obstáculo para la educación cívica en chile 

(Torney-Purta, 2015). Esta advertencia de la OEA, y algunas investigaciones que 

demuestran la dificultad de los estudiantes al leer la prueba por el lenguaje relativamente 

abstracto y complejo (Arensmeier, 2015; Zhang, Torney-Purta, y Mislevy, 2015), sugieren 

que el manejo del lenguaje puede jugar un rol en la transmisión de habilidades que 

favorecen la reproducción intergeneracional de la desigualdad politica 
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En consideracion de lo señalado, la pregunta de esta investigación es: 

¿Cuál es el rol que juega el manejo del lenguaje en la transmisión intergeneracional de la 

desigualdad politica? 

Esta investigación busca evidenciar la importancia del manejo del lenguaje para explicar las 

desigualdades en habilidades políticas, frente a otras explicaciones basadas en la trasmisión 

de valores. Al explicar la reproducción intergeneracional de los conocimientos y 

habilidades políticas, las investigaciones recurren a dos líneas teóricas de la socialización, 

la actitudinal, centrada en la transmisión de valores e intereses, y la cognitiva, centrada en 

la transmisión de habilidades (Miranda, 2018). La propuesta de esta investigación plantea 

que la desigualdad de las habilidades cívico-ciudadanas se explica en una buena medida por 

desigualdades en habilidades, y más específicamente, por el manejo del lenguaje. Esta 

propuesta no solo se sustenta en el efecto de la cultura académica de los padres en las 

habilidades políticas, sino también en que la comprensión lectora requiere de las mismas 

destrezas cognitivas que el conocimiento cívico (Ej. Comprender, interpretar, analizar, 

evaluar, entre otras). Por ejemplo, para que un joven logre identificar una acción como 

antidemocrática, como alguien insultando a un inmigrante por su origen, no solo debe ser 

capaz de comprender que una persona le grita a otra, sino que debe interpretar cual es el 

sentido de esa acción y ser capaz de evaluar la relación entre dicho sentido y los principios 

democráticos, habilidades semejantes a las necesarias para la comprensión lectora. 

En suma, se propone que el manejo del lenguaje posee una mejor capacidad mediadora que 

otras variables usualmente consideradas relevantes para explicar la desigualdad en el 

conocimiento Cívico, como puede ser el interés político (Diagrama 1). Si bien, 

efectivamente participar en un contexto de mayor capital cultural puede motivar un mayor 

interés político, el poseer este valor democrático no significa necesariamente que el 

estudiante posea la capacidad de responder satisfactoriamente la prueba de conocimiento y 

habilidades cívico-ciudadanas, ni poseer las habilidades necesarias para la vida ciudadana. 

Por el contrario, poseer un mayor manejo del lenguaje implica mayores capacidades 

cognitivas de diversos tipos que probablemente facilitan la comprensión del mundo 



 Seminario de grado 

Francisco Javier Meneses Rivas 

 

 

8 
 

político, la interiorización de conocimientos cívicos y la capacidad de evaluar diversas 

posturas. Si bien tanto intereses como habilidades son fundamentales para el desarrollo de 

un sujeto participativo, para explicar particularmente los conocimientos cívicos, es 

comprensible que las habilidades posean un mayor efecto. 

Diagrama n°1: Modelo teórico  

 

Fuente: Elaboración propia 

Hipótesis: Las habilidades en el manejo del lenguaje explican en mayor medida la 

desigualdad social del conocimiento cívico que el interés político. 

Evidenciar que el manejo del lenguaje es capaz de explicar en alguna medida la 

desigualdad social del conocimiento cívico es un aporte sustantivo a la teoría de la 

socialización politica. Que el lenguaje juegue un rol en las habilidades políticas daría 

cuenta de la importancia del manejo del lenguaje para la vida cívico-ciudadana. Esto es un 

aporte al modelo de recursos, pues permite profundizar en la comprensión del mecanismo 

causal de la reproducción social de la desigualdad politica, respecto a la transmisión de 

habilidades, como Brady et al. (2015) sugerían necesario. 

Además, evidenciar el rol del lenguaje en el conocimiento cívico puede ser muy 

provechoso para las políticas públicas, ya que contar con información del contexto de 

aplicación del nuevo curso de formación ciudadana nos permite anticiparnos a sus posibles 

obstáculos. En primer lugar, podríamos suponer que la aplicación de un nuevo ramo de 

educación cívica, en el contexto de un socialmente desigual manejo del lenguaje, podría 
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incrementar las brechas sociales en la materia, dado que los colegios de mayor nivel 

socioeconómico poseen un mayor manejo del lenguaje y por ello se encuentran en mejores 

condiciones para incorporar los conocimientos cívicos. En consideracion de esta 

posibilidad, seria provechoso para el objetivo del ramo, realizar planes de reforzamiento 

colectivo en lenguaje para aquellos colegios que poseen menores indicadores en las pruebas 

estandarizadas de comprensión lectora. En consideracion del mismo argumento y 

considerando las inequidades dentro de los estudiantes de un mismo curso, podría ser 

provechoso prestar asistencia psicopedagógica a estudiantes que posean un menor manejo 

del lenguaje, antes de que estos se enfrenten en el último ciclo de educación a la formación 

ciudadana. Para evaluar estas medidas, es necesario comprobar la capacidad que posee el 

lenguaje para disminuir la desigualdad de habilidades políticas. 

A partir de las inquietudes y propuestas planteadas hasta ahora, se establecen los siguientes 

objetivos de Investigación. 

• Objetivo general: Comprender el rol que cumple la desigualdad social del manejo del 

lenguaje en la influencia del origen socioeconómico sobre el conocimiento cívico y 

ciudadano. 

• Objetivos específicos: 

– Evaluar la relación entre comprensión lectora y conocimiento cívico 

incorporando factores influyentes señalados por la literatura. 

– Contrastar si la desigualdad social del conocimiento cívico se explica por las 

diferencias de comprensión lectoras o por la transmisión de interés político. 

Evaluar la capacidad que posee la comprensión lectora para resolver la desigualdad social 

del conocimiento cívico. 
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Antecedentes y marco conceptual. 

Para abordar la pregunta sobre la relación entre manejo del lenguaje y habilidades cívicas, 

es necesario desarrollar una conceptualización pertinente para ambos conceptos. 

Adicionalmente, desde una perspectiva cuantitativa, debe evaluarse la relación entre los 

conceptos definidos y los instrumentos que buscan medirlos, así como la evidencia que 

existe sobre los factores que afectan dichos constructos. 

Politica, conocimiento cívico y desigualdad. 

Antes de definir habilidades políticas, es necesario hacer una sucinta definición de lo 

político, en la cual se enmarca la concepción de habilidades políticas. Al definir politica 

desde los diccionarios es posible encontrar diferencias sustantivas en torno al rol del 

ciudadano en ellas. Por ejemplo, la politica es definida en el diccionario de la universidad 

de Oxford (2020) como “la ciencia que trata de la organización de las sociedades humanas 

o actividades de los que gobiernan o aspiran a gobernar”, el uso dado al termino politica en 

este artículo es más acorde con una acepción propuesta por la Real Academia Española, a 

saber, “Actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, 

con su voto, o de cualquier otro modo” (RAE, 2014). Esta última definición, es conveniente 

puesto que posee el sentido democrático y no tecnicista de la política, sentido que es 

coherente con los tratados internacionales de la ONU, como con distintas definiciones 

académicas de politica. Por ejemplo, desde la perspectiva de Arendt (2009), Lechner (1984) 

o Mouffe (1999), la politica es una actividad de realización humana, que se establece en 

base a la discusión y resolución de las diferencias que son propias en los humanos. 

Considerando lo anterior, las habilidades para la politica serian equivalente de capacidades 

que son necesarias para la discusión ciudadana y la participación en la resolución de las 

disputas del terreno público. 

Actualmente las habilidades para la vida politica son un constructo muy estudiado desde 

distintas disciplinas como las ciencias políticas, la psicología, la sociología, entre otras. 

Existen varias formas de medir las habilidades políticas en adultos, que implican diferentes 

concepciones sobre el concepto, aunque todas suponen la posibilidad de capacidades 
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diferenciadas para ejercer la participación ciudadana. Una manera común de medirlo es 

resumir el concepto a conocimiento político factual, es decir, conocimiento sobre quienes 

poseen actualmente cargos políticos de relevancia o conocimiento sobre las leyes y el 

derecho [Petričević y Stockemer (2020);@ vanerkelWhyDonWe2020]. Otro modo de 

medir las habilidades políticas es incorporando otras dimensiones, comúnmente cognitivas, 

que se relacionan con la capacidad de evaluar noticias, candidatos o realización de 

compromisos políticos (Duval y Pétry, 2018; Mondak, 2020). Desde el punto de vista de 

este artículo, es fundamental incorporar ambas dimensiones, por lo cual consideramos 

pertinente definir las habilidades cívicas como un conjunto de conocimientos facticos y la 

capacidad cognitiva de aplicar dichos conocimientos en distintas situaciones de la vida 

politica. 

Dentro de los estudios de las habilidades políticas, enmarcados en los estudios de 

socialización escolar, nace la propuesta de medir dichas habilidades a partir de una prueba 

estandarizada. Esta, es la prueba de conocimiento y habilidades para la vida cívica y 

ciudadana, presente en el estudio internacional ICCS. Esta prueba, considera dos 

dimensiones en las habilidades ciudadanas, el Dominio de contenido, es decir el 

conocimiento factico de los principios del sistema democrático, y el Dominio cognitivo, 

comprendido como el conjunto de habilidades necesarias para la vida ciudadana, como la 

comprensión, el análisis y la evaluación (Schulz, Fraillon, Ainley, Losito, y Keer, 2011). 

Los conocimientos evaluados en esta prueba pueden apreciarse en la siguiente tabla. 
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Tabla n°1: Dominios de contenido del conocimiento cívico 

 

Fuente: Mineduc (2016) 

Cabe destacar, que esta prueba de conocimiento cívico ya ha pasado por tres olas 

internacionales, a partir de las cuales se ha refinado las características psicométricas de la 

medición. Esta prueba consta tanto de preguntas de selección múltiple como preguntas 

abiertas, a continuación, se presenta un ejemplo de pregunta en la cual se miden dominios 

cognitivos de razonamiento y análisis. Al respecto es importante destacar como esta 

pregunta requiere tanto de conocimientos políticos, como de habilidades propias del 

lenguaje como es la interpretación. Al respecto, Schulz et al. (2011), señalan que las 

preguntas de razonamiento y análisis requieren del uso del lenguaje para interpretar 

información, relatar, justificar, integrar, generalizar, evaluar, sugerir soluciones o predecir. 
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Imagen n°1: Ejemplo de pregunta de la prueba de conocimiento cívico   

 

Fuente: Mineduc (2016) 

En torno a la evidencia levantada sobre el conocimiento cívico de estudiantes medido desde 

la propuesta de la ICCS, se han señalado fundamentalmente dos conclusiones: primero, el 
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conocimiento cívico posee efectos positivos en valores y conductas democráticas, y 

segundo, el conocimiento cívico está influido por factores contextuales como la 

desigualdad social y la socialización escolar. 

Debido a sus efectos positivos, el conocimiento cívico y ciudadano es actualmente 

promovido por diversos agentes a nivel académico, Estatal e internacional. Este 

conocimiento es sumamente relevante si se considera sus efectos positivos sobre la 

intención de participación (Miranda et al., 2015), en un contexto de apatía política y baja 

participación de estratos bajos y jóvenes (Contreras y Navia, 2013; Janmaat, 2013). 

Igualmente, en el contexto de los nuevos movimientos sociales que buscan reivindicar los 

derechos de distintos grupos tradicionalmente discriminados, el conocimiento cívico ha 

demostrado estar relacionado con el respeto a los derechos humanos de estos grupos (Caro 

y Schulz, 2012; Miranda et al., 2018). También, el tener más conocimiento cívico se 

relaciona con estar en desacuerdo con la corrupción y con la valoración positiva de la 

democracia como sistema representativo en contraposición a las dictaduras, lo cual, según 

Hastedt (2016), es fundamental en un contexto de resurgimiento de los gobiernos 

autoritarios. En suma, el conocimiento cívico puede ayudar a las personas a incorporar los 

principios democráticos de los derechos humanos. 

Respecto a las variables que se relacionan con distintos niveles de conocimiento cívico, 

destacan la influencia del nivel socioeconómico y la influencia de las practicas 

democráticas en la escuela Las investigaciones actuales han propuesto que el conocimiento 

cívico es especialmente influido por variables de origen socioeconómico (ACE, 2017; 

Ferráns y Sandoval-Hernández, 2017; Schulz et al., 2011; Treviño et al., 2017), dando 

cuenta de lo que se denominará desde este punto, la “Desigualdad social del conocimiento 

cívico”. Este efecto del nivel socioeconómico, según la literatura, se debe menos al efecto 

de la ocupación de los padres que al efecto de variables culturales como la educación de los 

padres y el número de Libros, dando luces respecto al carácter cultural del fenómeno 

(Castillo et al., 2014). Además de los factores socioeconómicos y de transmisión cultural, 

otras investigaciones han enfatizado en el efecto producido por variables a nivel escuela 

como el nivel socioeconómico promedio de la escuela clima más abierto a la discusión y 
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una cultura participativa a nivel escuela son propicios para el conocimiento cívico (Schulz 

et al., 2010). En suma, podemos ver que el conocimiento cívico es influido por distintas 

variables que se relacionan tanto con la socialización familiar como con la escolar, 

destacando las variables de reproducción cultural. 

En consideracion de anterior, podemos decir que el conocimiento cívico es bastante 

explicado por el modelo de recursos, según el cual personas con mayores recursos poseen 

una mejor disposición a la politica (Miranda, 2018). Al explicar esta reproducción 

fundamentalmente cultural, la teoría de la socialización politica destaca dos dimensiones: la 

actitudinal y la cognitiva. La primera línea teórica destaca la trasmisión de valores e 

intereses políticos, suponiendo que convivir con padres con un mayor capital cultural 

conlleva tener conversaciones sobre temas políticos y sociales, que fomentan valores e 

intereses democráticos en los jóvenes, en contraste con la socialización apolítica de los 

jóvenes de estratos bajos (Gimpel, Lay, y Schuknecht, 2003; Wasburn y Adkins Covert, 

2017). La segunda, destaca la transmisión de habilidades que son heredadas por la 

socialización familiar en una cultura académica con lectura temprana y acceso a libros 

(Evans, Kelley, Sikora, y Treiman, 2015; Park, 2008). Esta postura supone que esta cultura 

académica puede tener un efecto en la socialización politica (Boeve-de Pauw y Van 

Petegem, 2010; Duarte, Escario, y Sanagustín, 2017). Por su parte, la disponibilidad de 

libros en el hogar mejora el rendimiento académico e incrementa las capacidades 

intelectuales (Evans et al., 2015, 2015), mejorando las habilidades para la vida politica. 

En resumen, las habilidades políticas o el conocimiento civico, son un conjunto de 

conocimientos y habilidades necesarias para la vida ciudadana, tales como memorización, 

la interpretación y la evaluación. A partir de la evidencia, se puede sostener que estas 

habilidades cívicas están muy relacionadas con la socialización politica, en la cual influye 

el origen social. Al explicar esta desigualdad social de las habilidades políticas, la teoría de 

la socialización recurre tanto a la transmisión de actitudes como de habilidades cognitivas. 
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Manejo del lenguaje y Comprensión lectora 

El lenguaje ha sido ampliamente conceptualizado a lo largo del pensamiento humano. 

Aristóteles (1988) , concede al lenguaje un rol elemental cuando lo concibe como la 

herramienta propia del zoon politikon. Un rol semejante le otorga al lenguaje el filosofó 

precursor del romanticismo Herder, cuando plantea que esta es la habilidad que da 

coherencia a la actividad humana, siendo una herramienta que le permite comprender la 

realidad y reflexionar sobre ella, a partir de conceptualizarla. Desde ambos filósofos, y 

desde varios otros (ej. Echeverría, 2011; García, 2013), el lenguaje es aquello que nos 

permite relacionarnos como humanos, usar la razón y poder discutir sobre nuestros asuntos 

para coexistir. Ahora bien, aunque es cierto que el lenguaje es algo propio y por ende 

transversal en el genero humano, existe contundente evidencia para señalar que el manejo 

del lenguaje es diferenciado según grupos sociales. 

Al respecto, el sociólogo contemporáneo de la línea de la reproducción cultural, Basil 

Berstein, realizo durante algunas décadas un amplio conjunto de experimentos e 

investigaciones para evaluar el uso del lenguaje en distintas clases sociales. En ellas, 

Bernstein (1985) concluye que los grupos económicamente acomodados y con mayores 

estudios, heredan a sus hijos un código sociolingüístico elaborado del lenguaje, que les 

permite hacer abstracciones y pensamientos que se separan de la situación contextual en la 

que se encuentran. Por el contrario, los jóvenes de los barrios obreros heredan gracias al 

proceso de socialización un código restringido el cual esta tendencialmente limitado a 

referencias contextuales y a situaciones vividas. Cabe destacar, como lo hace Bernstein 

(1988), que los grupos de clases medias y altas también poseen el Código restringido, pero 

poseen además el Código elaborado el cual utilizan en situaciones desafiantes. En suma, 

puede evidenciarse una desigualdad sociocultural en el manejo del lenguaje que genera 

capacidades diferenciadas de referenciar ideas fuera de lo vivido cotidianamente, 

diferencias las cuales explican según el autor la desigualdad de rendimiento académico 

entre clases sociales, ya que el conocimiento académico se sustenta en el Código elaborado, 

es decir, utiliza ideas fuera de la cotidianeidad vivida. En suma, podemos definir al 

lenguaje como la base de la reflexión, el cual puede presentar desarrollos diferenciados 
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socioculturalmente, lo cual puede generar desigualdades en ámbitos que requieran de un 

lenguaje lejano a las vivencias cotidianas, como lo puede ser la academia o, desde nuestra 

propuesta, la politica. 

Un indicador útil para medir la capacidad de los estudiantes de entender distintos discursos 

y ser capases de comprender ideas abstractas, así como analizarlas, interpretarlas y 

evaluarlas, es la comprensión lectora. La comprensión lectora implica la medición de la 

capacidad del estudiante, no solo de decodificar el texto, sino de comprender y analizar la 

relación entre las distintas partes de los textos, para posteriormente realizar ejercicios 

mentales más complejos como los son la síntesis, la interpretación la evaluación (ACE, 

2018). Para trabajar con esta variable se utilizará la prueba SIMCE, la cual, justamente 

busca medir los logros de aprendizaje de los estudiantes chilenos. 

Según Barahona U (2014) existe un consenso en que los factores asociados al desempeño 

académico en lenguaje pueden tener su origen en dos grandes ámbitos: en los determinantes 

personales y en los determinantes sociales. Así, una de las variables fundamentales para 

explicar el rendimiento en lenguaje es el nivel socioeconómico segun se plantea en el 

informe Coleman (Marqués, 2016). No obstante, no todo es reproducción social, pues como 

plantean Lara, Mizala, y Repetto (2010), las practicas docentes pueden tener un efecto 

positivo, por ejemplo, discutir la materia en clases es positivo para el rendimiento en 

comprensión lectora. Además de la participación en clases, el interés sobre la materia es un 

factor fundamental para su aprendizaje (Lozano, García-Cueto, y Gallo, 2000). 

En suma, el manejo del lenguaje es una habilidad que permite la reflexión, la cual es 

fundamental para actividades que requieren de abstracción como lo es la académica y la 

politica. Este manejo, es adecuadamente medido por la prueba de comprensión lectora que 

evalúa habilidades como la comprensión, el análisis y la interpretación. Según la evidencia, 

el manejo del lenguaje es influido por variables socioeconómicas, por variables 

individuales; como el interés en la materia y por características de la escuela; como una 

educación participativa. 

Retomando nuestra hipótesis y robusteciéndola con las definiciones planteadas, podemos 

decir que el manejo del lenguaje, como herramienta del razonamiento, posee una influencia 
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positiva en las habilidades políticas necesarias para la vida ciudadana, entre las cuales 

destacan la comprensión, la interpretación y la evaluación. Igualmente podemos decir que 

ambos conceptos son bien medidos por la prueba de conocimiento cívico y ciudadano, así 

como por las pruebas de lectura. Antes de entrar en el trabajo de datos de esta investigación 

(que será con las bases ICCS y Simce), se presenta una evidencia preliminar. A 

continuación, se puede observar un gráfico que expone la relación a nivel internacional, 

entre los promedios de los estudiantes por país de las pruebas de comprensión lectora de la 

prueba pisa y el conocimiento cívico de la ICCS. 

Gráfico n°1: Relación internacional entre conocimiento cívico y lenguaje  

 

Fuente: Elaboración propia 

Como puede apreciarse, a nivel internacional, existe una estrecha relación entre ambas 

variables. Según esta relación, países con mayores niveles de comprensión lectora poseen 

igualmente mayores niveles de conocimiento cívico y ciudadano. Como se expone en la 

imagen, existe una relación de alta intensidad entre ambas variables (r = .95). No obstante, 

no hay que dejarse engañar por esta relación por dos razones. En primer lugar, esta relación 

no está controlada por ninguna variable. En segundo lugar, esta relación a nivel países, no 

nos permite afirmar que exista una relación entre comprensión lectora y conocimiento 
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cívico a nivel individual o a nivel escuela. En consideracion de estas limitaciones, 

presentamos a continuación la propuesta metodológica para evaluar de un modo más 

certero esta hipótesis. 

Método 

Datos 

ICCS 

Para abordar la pregunta de investigación se trabajará con la base de datos de la encuesta 

internacional de conocimiento cívico (ICCS) en su tercera versión (2016). La ICCS es una 

encuesta enfocada en el estudio longitudinal del conocimiento cívico y las actitudes 

democráticas en estudiantes de octavo grado de 24 países. Dieciséis de esos países son de 

Europa, cinco de América Latina y tres de Asia, representados por 94.000 estudiantes y 

37.000 profesores de 3.800 colegios (Schulz, Losito, Carstens, y Fraillon, 2016). Junto con 

una estrecha colaboración entre la IEA y los centros de estudios de cada país, los 

encargados de la elaboración de los datos fueron El Consejo Australiano para la 

Investigación Educativa (ACER) en Melbourne y el Laboratorio di Pedagogia Sperimentale 

(LPS) en la Universidad Roma Tre (IEA, 2016). La muestra de estudiantes posee un diseño 

estratificado de dos etapas, eligiendo escuelas al azar en un país y aulas al azar en una 

escuela, de tal modo que cada país tenga aproximadamente 150 escuelas y entre 3000 y 

45000 estudiantes. La muestra de chile, con trabajo de campo en el 2015, incorporo 

colegios elegidos aleatoriamente, y representativos de distintas dependencias y regiones, 

tanto de sectores rurales como urbanos. De las escuelas seleccionadas aleatoriamente el 

85% acepto participar, y dentro de las escuelas participantes, el 85% de los estudiantes 

acepto participar. En total, participaron 5.081 estudiantes de 178 establecimientos según 

señala la agencia de calidad de la educación (ACE, 2018). 

SIMCE 

Adicionalmente se utilizaron los datos Simce del 2015, prueba censal que fue aplicada a los 

mismos estudiantes participantes del estudio de la ICCS, lo cual permite agregar estas bases 



 Seminario de grado 

Francisco Javier Meneses Rivas 

 

 

20 
 

de datos, logrando tener las variables de ambos estudios para cada estudiante de la muestra 

del ICCS. El Simce evalúa los logros de aprendizaje en las asignaturas de Lenguaje y 

Comunicación (Comprensión Lectura y Escritura); Matemática; Ciencias Naturales; 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales e Inglés. En esta ocasión, hemos utilizado los datos 

de la prueba Simce de lenguaje y comunicación, más específicamente, de comprensión 

lectora. El estudio Simce, al igual que el ICCS, trabaja con el modelo de medición de 

Teoria de respuesta al ítem (ITR). "En particular [el Simce trabaja con] el modelo IRT de 

tres parámetros, [el cual] permite estimar la habilidad de un estudiante, basándose en la 

probabilidad de respuesta correcta según tres características propias de las preguntas: 

dificultad, discriminación y azar (ACE, 2018). Los procesos de aplicación de los 

instrumentos (pruebas y cuestionarios10) se llevan a cabo en función de instrucciones, 

manuales y protocolos de actuación que se basan en los criterios de estandarización 

internacional (AERA, 2011). 

Respecto al tipo de preguntas, estas son de opción múltiple, pues este formato permite 

reportar información de la mayoría de los constructos a evaluar en forma efectiva y 

eficiente, asegurando validez, confiabilidad y objetividad del instrumento en su totalidad 

(Rupp y Böhme, 2008). En miras de este objetivo de la validez del instrumento, se realizan 

desde el año anterior a la aplicación pruebas piloto, las cuales son analizadas cualitativa y 

cuantitativamente para construir los indicadores más adecuados posibles. En suma, el 

Simce realiza una Logística de preparación que implica un gran gasto de recursos con el 

objetivo de reducir al máximo el error de medida. 

Variables 

Prueba de conocimiento cívico y ciudadano 

La prueba de conocimiento cívico de la ICCS, tiene como objetivo evaluar los 

conocimientos necesarios para comprender y valorar la vida en sociedad y las formas de 

organización democrática, la capacidad de razonar acerca de las instituciones, eventos, 

acciones y procesos que se desarrollan en sus comunidades y la habilidad de desarrollar y 

justificar opiniones y visiones sobre estos elementos (Schulz y IEA, 2010). Los ítems de 
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prueba requerían que los estudiantes aplicaran los procesos cognitivos al contenido cívico y 

de ciudadanía como se describe en el marco de evaluación del reporte técnico (Schulz et al., 

2016). Más específicamente, la prueba de conocimiento Cívico y ciudadano mide: 

• Dominios de contenido 

– Sociedad y sistemas cívicos 

– principios cívicos 

– Participación cívica 

– Identidades cívicas 

• Dominios cognitivos 

– conocimiento memorización 

– Razonamiento y aplicación 

Se utilizaron dos formatos de ítems: 79 de 88 ítems de la prueba son de opción múltiple con 

cuatro opciones de respuesta, como se puede ver en los ejemplos de los Anexos; los nueve 

ítems restantes fueron de respuesta construida para los cuales los estudiantes debían escribir 

entre una y tres oraciones. Para calcular los puntajes de cada estudiante, se parte de una 

media de 500 puntos, considerando una desviación estándar de 100 puntos, y según esta 

métrica se calculan 5 posibles resultados para cada estudiante. El que sean 5 resultados 

refleja el error y la incertidumbre propia de la medición de constructos complejos, al 

respecto se ha decidido trabajar con la primera estimación de puntaje. Según el reporte 

técnico (Schulz et al., 2016), se utilizó la teoría de respuesta al ítem. Para escalar los datos 

de prueba de ICCS 2016, los autores recurrieron al paquete de software de escalado ACER 

ConQuest, Versión 4. Posteriormente se realizaron diversas pruebas de validez, 

confiabilidad y equivalencia para comprobar que el conocimiento cívico es un constructo 

unidimensional, continuo y fiable. Además de las evaluaciones de fiabilidad, invarianza, 

equivalencia y validez realizadas por los centros de investigación designados por la IEA en 

el marco de la ICCS, otras agencias han evaluado la calidad de los cuestionarios. Así, por 

ejemplo, la agencia nacional de educación, evaluar el sesgo de deseabilidad social, 

concluyendo que la prueba no presenta problemas mayores de deseabilidad, y que estos se 

concentran en los aspectos de preguntas de actitudes y opiniones (MINEDUC, 2009) 
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Prueba de comprensión lectora 

La comprensión lectora busca evaluar a los estudiantes en su capacidad de manejo del 

lenguaje y la comunicación. Específicamente, la prueba de lenguaje evalúa las siguientes 

actividades. 

• Localizar información 

– Identificar 

– Discriminar 

– Extraer 

• Interpretar 

– Inferir 

– Interpretar lenguaje denotativo 

– Reconocer relaciones causales 

• Reflexionar 

– Contrastar con conocimientos previos 

– Evaluar críticamente aspecto de contenido y formato 

Así, como puede apreciarse, para un buen puntaje en comprensión lectora, no solo se 

requiere la capacidad de decodificar el significado de las palabras, sino que se requiere un 

manejo del lenguaje a un nivel de razonamiento. Como ya se comentó, el proceso de 

elaboración y aplicación de la prueba tiene el objetivo de disminuir al mínimo variables 

externas al manejo del lenguaje que pudieran afectar la medición. Para evaluar las 

propiedades psicométricas de esta prueba, los encargados de la prueba Simce realizaron 

análisis en base a lineamientos internacionales (AERA, 2011). En base a los análisis 

realizados por el equipo técnico (ACE, 2018), podemos decir que la prueba de comprensión 

lectora es unidimensional (i.e El AFC indica un solo factor), posee independencia local (i.e 

estudiantes de un mismo rendimiento no presentan dificultades para determinada pregunta 

por factores externos) y motricidad creciente (i.e es un constructo continuo donde la 

probabilidad de responder correctamente un ítem aumenta progresivamente en estudiantes 

de mayor rendimiento). 
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Nivel socioeconómico del estudiante y del colegio. 

Para medir el nivel socioeconómico de los estudiantes y de las escuelas se utilizará el 

Índice nacional de antecedentes socioeconómicos el cual es elaborado por el equipo de la e 

cuesta ICCS. Este índice es elaborado como un puntaje factorial que representa una 

variable latente relacionada con el mayor nivel ocupacional entre los padres, el mayor nivel 

educativo entre los padres y la cantidad de libros declarados en el hogar. Para evaluar el 

contexto socioeconómico del establecimiento educativo, se trabajará con el promedio por 

colegio del Índice nacional de antecedentes socioeconómicos. Adicionalmente, para 

realizar análisis más detallados, se utilizan de manera independiente las tres variables que 

componen dicho índice, para separar aspectos que refieren a desigualdades de capital 

cultural (educación de los padres y libros del hogar) del ítem que refiere a desigualdad 

económica (ocupación de los padres). Las variables educación de los padres y cantidad de 

libros serán dicotomizadas tanto para mejorar la parsimonia del modelo reduciendo los 

parámetros, como para evitar que existan categorías con muy pocos casos en los colegios, 

los cuales están altamente segregados socioeconómicamente. 

Interés político 

Para medir el interés político los estudiantes se utilizará la pregunta creada por la encuesta 

internacional ICCS. En este ítem se le pregunta al estudiante ¿Qué tan interesado está en 

temas políticos y sociales? (Muy interesado/ Bastante interesado / No muy interesado / No 

me interesa en absoluto). Para simplificar el análisis se ha recodificado esta pregunta de tal 

modo que las dos primeras alternativas se resumen en “Interesado en la politica” y las 

últimas dos en “No interesado en la politica”. Cabe destacar que, para el análisis de 

mediación, se utilizó la variable original de 4 categorías centrada al promedio de la escuela. 

Variables de control 

Como variables de control, será incluida la calidad de la discusión en el aula, ya que este es 

un indicador que ha sido consistentemente señalado como relevante por la evidencia, esta 

variable de nivel dos corresponde al promedio de los indicadores relacionados con las 

preguntas de clima en el aula. 
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Métodos 

Respecto al método, este estudio trabajara desde un enfoque cuantitativo transversal. El uso 

de las herramientas cuantitativas es fundamental para despejar las dudas planteadas en este 

artículo, puesto que la cuantificación, como medición de lo social (Asún, 2006 en Canales, 

2006), nos permitirá contrastar que variable posee una mejor capacidad mediadora de la 

reproducción de la desigualdad politica, la comprensión lectora o el interés político. 

Se trabajará con técnicas de regresión multinivel, ya que estas son indispensables al 

estudiar muestras jerárquicas de colegios. Las regresiones multinivel, a diferencia de las 

regresiones normales, asumen que los estudiantes de un mismo establecimiento 

compartirán características debido al contexto común. Si se trabajara con regresiones 

lineales de un solo nivel, se rompería el supuesto de independencia de los casos en la 

muestra, ya que los casos están relacionados entre si al pertenecer a los mismos 

establecimientos. Esta metodología también nos permite evaluar el efecto de características 

de la escuela, como lo son el NSE promedio o la percepcion promedio de apertura a la 

discusión. Más específicamente, dentro del trabajo con regresiones multinivel, se trabajará 

con relaciones pendientes aleatorias, mediación multinivel e interacciones entre niveles. 

Las pendientes aleatorias sirven para evaluar como varia la pendiente de una relación en 

distintos contextos, para este trabajo se calculará la variación de la pendiente de la relación 

entre conocimiento cívico y comprensión lectora. La medición multinivel permite evaluar 

una cadena causal considerando la estructura jerárquica de los datos. Para comprender esta 

metodología, es necesario entender que una medicación corresponde al fenómeno según el 

cual una variable “X”, explica una variable “Y”, por medio de “M”, de tal modo que “X” 

genera “M” y M genera “Y” (Mathieu y Taylor, 2007). Al igual que en una mediación de 

un solo nivel, es requisito para comprobar la mediación multinivel, que “X” sea capaz de 

explicar tanto “M” como “Y”, y que, además, M sea capaz de explicar “Y”, controlando, en 

alguna medida el efecto de “X” (Baron y Kenny, 1986). En nuestro caso, queremos evaluar 

la capacidad de la comprensión lectora de mediar la relación entre NSE y conocimiento 

cívico, por ende, debemos evaluar la capacidad explicativa del NSE sobre la comprensión 
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lectora y el conocimiento cívico (CC), y posteriormente, ver la capacidad del manejo del 

lenguaje de controlar el efecto del NSE sobre CC. 

Considerando las recomendaciones de (Zhang, Zyphur, y Preacher, 2009) para cuando 

todas las variables del proceso de mediación se encuentran en el primer nivel, es 

fundamental, para evitar confusiones de los efectos producidas por la estructura jerárquica 

de la muestra, evaluar las relaciones en ambos niveles, es decir, un efecto de mediación 

intragrupo y otro entre grupos, para ello se deben realizar centrados en las medias de los 

grupos, según concluyeron los investigadores a partir de pruebas de simulación Montecarlo. 

En suma, se evaluará la medicación de la comprensión lectora sobre la relación entre NSE y 

conocimiento Cívico, evaluando la relación a nivel dos y a nivel uno, incorporando 

centrados a la media del grupo. Se espera que el efecto de NSE sobre CC disminuya en 

buena medida al incluir el control de la comprensión lectora. además, se espera que la 

disminución del efecto por control sea mayor al incluir la variable comprensión lectora que 

interés político. En términos de interacciones entre niveles, evaluaremos la capacidad de la 

comprensión lectora del estudiante de moderar el efecto negativo sobre el conocimiento 

cívico que se debería de pertenecer a un establecimiento de bajo NSE promedio. Siguiendo 

las buenas prácticas para interacciones multinivel propuestas por (Aguinis, Gottfredson, y 

Culpepper, 2013), se centraron las variables según el promedio de la escuela, con la 

intención de despejar debidamente el componente individual de la varianza. 

Software 

El software de análisis estadístico utilizado fue R (versión 4.02) y la plataforma de edición 

Github. Para los análisis multinivel recurrimos al paquete lme4, en su versión 1.1-23 

(Bates, 2020). 

Además, siguiendo los lineamientos de la ciencia abierta, este trabajo está en un repositorio 

para facilitar tanto su acceso como su reproductibilidad. El lector de este seminario esta 

cordialmente invitado a visitar la página web del proyecto en la que se puede revisar tanto 

el articulo como los análisis. Igualmente, si el lector desea reproducir los análisis para 

verificar su veracidad, puede descartar el proyecto desde el repositorio de Github. Para 

https://franciscomeneses.github.io/Seminario/docs/index.html
https://github.com/franciscomeneses/Seminario
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facilitar la comprensión del orden de los archivos, estos se han ordenado según el esquema 

IPO, propuesto por Castillo (2020). 

Resultados. 

En la tabla consecutiva se presentan 4 modelos multinivel los cuales son todos 

significativamente mejores que el anterior. El primer modelo incluye las variables de 

reproducción social, el segundo, incluye una variable de la escuela, el tercero agrega el 

interés político social del estudiante. El cuarto incluye la variable puntaje en la prueba 

Simce de lenguaje, y el quinto expone la aleatorización de la pendiente y la interacción de 

una variable nivel dos: el promedio del nivel socioeconómico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://juancarloscastillo.github.io/ipo/
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Tabla n°2: Modelos multinivel   

 

Fuente: Elaboración propia 

El primer modelo incluye aquellas variables que representan la reproducción social de la 

desigualdad política, y como puede verse, todas estas variables poseen un efecto 

significativo que implica cambios de puntajes que van aproximadamente desde 10 a 40 

puntos. Así, poseer más de 100 libros en la casa, aumenta 14 puntos el conocimiento cívico, 

por su parte la variable ocupación posee un efecto considerable, en un rango de más de 80 

valores, por cada unidad que aumenta el índice de estatus ocupacional el estudiante 

aumentó 0.6 puntos en la prueba de conocimiento cívico, así por ejemplo poseer 50 pts. 

más de estatus ocupacional implica aumentar 30 pts. en la prueba de conocimiento cívico. 
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Respecto al efecto de la educación de los padres, este es ambivalente, puesto que, si bien es 

respaldado por la literatura, en vista de los controles aplicados parece solo tener un efecto 

significativo con un 95% de confianza, criterio demasiado laxo para una muestra de más de 

3000 casos. En último lugar, considerando la variable de segundo nivel, promedio del nivel 

socioeconómico de los padres del colegio, podemos decir que existe un gran peso del 

contexto socioeconómico del colegio. 

El segundo modelo incorpora una variable del contexto educativo, esta variable da cuenta 

de que tan de acuerdo están los estudiantes en general con que la participación en la escuela 

y la comunidad son beneficiosos para la comunidad. Como puede verse, por cada punto que 

aumenta este promedio mejora en 2 puntos el conocimiento cívico, lo cual reafirma la 

hipótesis de que un contexto de participación es útil para mejorar el conocimiento cívico de 

los estudiantes. Cabe destacar que el incorporar esta variable no logra controlar las 

variables de origen familiar, lo que nos da cuenta que las ventajas sociales del 

conocimiento cívico no pasan por estar en colegios con mejores climas democráticos. 

El tercer modelo incorpora la variable interés político del estudiante. Como plantea la 

teoría, un estudiante que posee intereses sobre una materia posee una ventaja respecto a la 

misma, premisa que es comprobada en este caso. El que un estudiante posea interés en la 

política y los asuntos sociales se asocia con tener 19 puntos más en la prueba de 

conocimiento cívico. Resulta interesante que el efecto de poseer padres interesados por la 

política es completamente controlado por el efecto de que el estudiante tenga interés, lo que 

nos da cuenta de que el efecto de los padres pasa a través de los hijos. Este control nos 

permite decir que el efecto del nivel socioeconómico y las ventajas en términos de capital 

cultural no se explican completa, ni medianamente por qué las personas de mayores 

recursos tengan más intereses en la política, lo cual nos permite desde ya poner en duda las 

explicaciones que aluden a que el conocimiento cívico es transmitido como valores e 

intereses de generación en generación. Siendo más específicos, el efecto que más es 

controlados es el de tener libros en el hogar. Al parecer, el tener libros en la casa se 

relaciona con estudiantes interesados en la política, que obtuvieron mejores puntajes en esta 

prueba. 
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El cuarto modelo es el modelo fundamental de este trabajo. En este modelo las demás 

variables son controladas por el efecto de la comprensión lectora medida en la prueba simce 

de lenguaje. Como puede verse cada punto que aumenta alguien en la prueba simce de 

lenguaje, aumenta 1 punto en la prueba de conocimiento cívico, lo cual es una relación 

bastante estrecha considerando los rangos de ambas pruebas (hasta 350 pts). Lo más 

interesante de incorporar esta variable es lo que ocurre con las demás. Como puede verse el 

efecto de que existan más de 100 libros en el hogar, prácticamente desaparece, pasando de 

un efecto de 13 a 6 puntos, y perdiendo la significación al 99%. Por su parte, respecto a la 

variable de estatus ocupacional de los padres y al nivel socioeconómico promedio del 

colegio, es bastante sugerente el hecho de que ambos efectos disminuyen casi a la mitad. 

En vista de estos controles, podemos decir que el efecto de que los padres posean libros en 

la casa es realmente producido por la influencia que eso ejerce en la comprensión lectora de 

los estudiantes. Igualmente, podemos decir que casi la mitad del efecto del nivel 

socioeconómico de los padres en el conocimiento cívico se debe a la influencia de estas 

posiciones en el buen manejo del lenguaje. 

El quinto modelo es un poco más complejo. Primero incorpora la aleatorización de la 

pendiente del efecto de la comprensión lectora sobre el conocimiento cívico, permitiendo 

que esta varíe según contextos. Luego, intentamos explicar dicha variación de la pendiente 

en función del nivel socioeconómico del colegio, para ver si el efecto del lenguaje sobre el 

conocimiento cívico difiere en contextos socioeconómicos distintos. Como puede verse en 

la tabla, el efecto es significativo, y mientras mayor es el nivel socioeconómico menos 

importante es la comprensión lectora. Para graficar esta interacción, invertimos el sentido 

de esta. De este modo, se presenta a continuación la capacidad del lenguaje de moderar el 

efecto de la desigualdad producida por el NSE promedio del colegio. 
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Gráfico n°2: Interacción multinivel   

 

Fuente: Elaboración propia 

En este gráfico podemos evaluar como el efecto del nivel socioeconómico de la escuela es 

moderado de manera casi perfecta por la comprensión lectora. Como puede verse, si un 

estudiante posee un excelente puntaje en la prueba de comprensión lectora Simce, 

independiente del nivel socioeconómico de su escuela, tendrá un muy alto puntaje en 

conocimiento cívico. Hasta este punto, cabe la duda de si todo este efecto de la 

comprensión lectora es efectivamente propio, o es más bien un reflejo de algún efecto del 

colegio. Para evaluar que esto no esté ocurriendo y para evaluar la capacidad explicativa de 

la desigualdad que posee el lenguaje, realizamos a continuación un análisis de mediación 

multinivel, en el cual se trabajara con variables centradas, despejadas de los efectos 

contextuales, y variables promedio por escuela. 
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Resultados de la mediación multinivel. 

A continuación, se presentan los resultados del análisis de mediación multinivel. En estos 

se evalúa la capacidad del lenguaje de explicar la relación entre NSE y conocimiento 

cívico, haciendo esta evaluación a nivel uno y nivel dos como recomienda la literatura. Para 

este fin, se evalúa primero, si el NSE se relaciona con lenguaje, luego si el NSE se 

relaciona con el conocimiento cívico y, posteriormente, si es que el efecto de NSE sobre 

conocimiento cívico es controlado por la comprensión lectora, repitiendo este proceso en 

ambos niveles. En la siguiente tabla el nombre de la columna indica la variable 

dependiente. 

Tabla n°3: Mediación Multinivel   

 

Fuente: Elaboración propia 
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A partir de los resultados de la tabla anterior, es posible concluir que la comprensión lectora 

posee la capacidad de explicar medianamente la desigualdad en el conocimiento cívico. En 

primer lugar, se puede afirmar con un 99,9% de confianza que existe una relación 

significativa entre NSE y manejo del lenguaje a nivel individual, relación según la cual por 

cada punto que aumenta el NSE, se aumenta 7 puntos en la prueba de lenguaje. En segundo 

lugar, existe con el mismo criterio de confianza una relación significativa entre NSE y 

conocimiento cívico. Al controlar dicha relación por la comprensión lectora, podemos 

apreciar que, si bien el efecto no deja de ser altamente significativo, este disminuye 

aproximadamente un 40%. Esta disminución nos indica que aproximadamente el 40% de la 

desigualdad social del conocimiento cívico se explica por desigualdades en el manejo del 

lenguaje. En torno al nivel dos, se puede observar un fenómeno similar, pero en este caso, 

la mediación del lenguaje corresponde a un 22,5%, lo que nos indica que dicha proporción 

del efecto del NSE promedio de la escuela hacia el conocimiento cívico promedio de la 

escuela, pasa por el promedio de comprensión lectora promedio. 

A continuación, se presenta una tabla donde se expone un diagrama de senderos, en el cual 

se contrasto la capacidad mediadora de la comprensión lectora y el interés político. Para 

ello, al igual que en la tabla anterior, se utilizaron las variables independientes centradas al 

promedio del grupo. En el caso del interés político, se utilizó la variable de 4 alternativas 

centrada al promedio del grupo, lo cual genera una variable que puede ser tratada como 

continua. Además, se pasaron los puntajes a una escala del 0 al 100 con el objetivo de que 

los efectos sean más comparables. Cabe destacar que estos análisis se realizaron con una 

tabla igual que la anterior, pero incluyendo más variables. Por ende, debe recordarse que 

los valores a nivel escuela corresponden a promedios y los valores a nivel estudiante a 

variables centradas. 
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Diagrama n°2: Mediación multinivel  

 

Fuente: Elaboración propia 

A partir del diagrama de referencia y de los resultados del análisis de mediación multinivel, 

se puede concluir que el manejo del lenguaje explica mucho mejor que el interés político la 

relación entre NSE y conocimiento cívico. Mientras que el manejo del lenguaje explica un 

40% de la relación el interés en la politica solo explica un 5% de la misma. Como puede 

apreciarse en el diagrama, el efecto del NSE sobre el interés político y sobre la 

comprensión lectora es semejante, no obstante, la relación de estas dos variables y el 

conocimiento cívico es bastante dispar, siendo el efecto del lenguaje casi 10 veces más 

grande. 
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Conclusiones: respondiendo las incógnitas 

En consideracion de los resultados, podemos entregar algunas respuestas parciales a 

nuestros objetivos de investigación. 

En primer lugar, podemos decir que existe una relación moderadamente alta entre el 

conocimiento Cívico y la comprensión lectora, relación la cual no solo se mantiene al 

incluir otras variables fundamentales en el modelo, sino que es capaz de controlar buena 

parte del efecto de las variables de origen social. La evidencia del efecto de la comprensión 

lectora no niega el efecto positivo sobre el conocimiento Cívico que pueden tener variables 

como la cultura democrática del establecimiento, lo cual se evidencia con la mantención de 

este efecto al controlar por comprensión lectora. 

En segundo lugar, en función de los resultados, podemos decir que aquellas teorías que 

explicaban la relación entre NSE y conocimiento cívico, por la transmisión de valores, si 

bien son ciertas, poseen una visión parcial de lo que ocurre ya que en buena medida la 

desigualdad social del conocimiento cívico se relaciona ampliamente con la desigualdad 

social de la comprensión lectora, la cual se relaciona con el capital cultural objetivado de 

los padres (más de 100 libros en el hogar) y el acceder a buena educación. Es decir, no es 

tanto que los padres adinerados eduquen democráticamente a sus hijos, sino que más bien, 

ya sea por transmisión directa o por acceso a buena educación, les otorgan un mayor 

manejo del lenguaje, lo cual les permite igualmente incorporar de manera más compleja la 

realidad política, teniendo más herramientas para comprender, analizar y criticar 

políticamente. 

En tercer lugar, gracias a la evidencia, podemos señalar que la comprensión lectora puede 

ser una forma de mejorar el conocimiento Cívico en sectores vulnerables, puesto que 

estudiantes de dichos sectores que si poseen un buen manejo del lenguaje poseen 

igualmente altas capacidades y conocimientos para la vida ciudadana. En función de lo 

anterior, se hace necesario estudiar experimentalmente el efecto que podría tener un 

reforzamiento en lenguaje para la prueba de la ICCS. 



 Seminario de grado 

Francisco Javier Meneses Rivas 

 

 

35 
 

Discusión 

Dados los resultados, y el rol prominente de la comprensión lectora en el conocimiento 

Cívico, se hace necesario revisar algunas propuestas que intentan explicar el conocimiento 

Cívico, puesto que pueden caer en resultados espurios al no considerar una variable 

relevante dentro de sus modelos. 

En términos teóricos esta investigación ayuda a profundizar la comprensión de la 

reproducción social de la desigualdad politica, como Brady et al. (2015) sugerían necesario 

para avanzar en este campo. Estos resultados evidencias que las diferencias sociales en 

habilidades políticas, no se deben tanto a la transmisión de valores democráticos, como a la 

transmisión de habilidades relacionadas con el manejo del lenguaje. 

Igualmente, se hace necesario profundizar hasta qué punto la comprensión lectora es 

necesaria para la vida política o más bien es un problema de error de medida, en el cual se 

incorpora varianza no deseada a la escala. En consideracion de lo anterior, es posible que, 

al generar instrumentos con menores niveles de abstracción en la redacción de las 

situaciones y preguntas, se generen menores diferencias de conocimiento Cívico entre 

distintos grupos sociales. 

Respecto a cuáles son los caminos que deben tomarse para mejorar la desigualdad en el 

conocimiento cívico y en la participación ciudadana, resulta evidente después de los 

resultados, que además de reforzar la educación cívica en los colegios como ya se está 

haciendo (y debe seguirse haciendo, debe fomentarse la comprensión lectora). Incluso 

podemos decir que cuando se posee altos niveles de comprensión lectora, las diferencias de 

estatus socioeconómico no afectan de manera sustancial, existiendo estudiantes de colegios 

con bajo nivel económico que poseen una buena comprensión lectora y cívica. Al respecto, 

tipos de clases que impliquen lectura colectiva y discusión sobre lo leído, para entender en 

conjunto el sentido de los textos, puede ser una muy buena estrategia, puesto que está 

demostrado que los profesores que realizan dichas actividades mejoran el puntaje en 

lenguaje de sus estudiantes (Lorena Ortega) así como que aulas más participativas poseen 

un efecto para el conocimiento cívico. Es en dichos espacios de participación donde puede 

sacarse el provecho al capital cultural de cada estudiante y fomentar el efecto par. 
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En relación al nuevo plan de formación ciudadana, y considerando estos resultados es 

sensato esperar un efecto diferencial de la política en cada establecimiento según el nivel de 

comprensión lectora del colegio, lo cual está relacionado con el nivel socioeconómico. 

Quizás sea prudente en miras del objetivo de la política, prestar ayuda especializada a 

colegios que posean bajos niveles de comprensión lectora. Dentro de los colegios prestar 

apoyo a los estudiantes con dificultades al respecto también puede ser una buena medida a 

aplicar en cursos anteriores al último ciclo de tercero cuarto, donde deberán aplicar dichas 

habilidades en la reflexión ciudadana y en la incorporación de conocimientos cívicos. 
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