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Resumen
Diferentes políticas públicas llevadas a cabo en las últimas décadas en Argentina 
han logrado mejorar significativamente los índices de permanencia de los niños en 
las escuelas. Sin embargo, en contextos de pobreza, la permanencia escolar no ha 
estado siempre acompañada de niveles aceptables de aprendizaje. En el presente 
trabajo se propuso, entonces, analizar si existen variables socioeconómicas, familia-
res o escolares relacionadas con las dificultades que experimentan muchos niños de 
barrios pobres para aprender a leer y escribir, a pesar de estar insertos en el sistema 
educativo. Con tal fin, en primer lugar, se conformaron dos grupos de niños con base 
en los resultados de una prueba de escritura: uno con un muy bajo nivel de alfabe-
tización y otro con un nivel de alfabetización similar al de la mayoría de sus pares. 
En segundo lugar, se realizaron entrevistas a las familias de los niños de ambos gru-
pos, para recabar datos sobre el nivel socioeconómico de la familia, las escuelas a las 
que asistían los niños y el contexto alfabetizador hogareño. Las medidas obtenidas 
en la comparación entre los grupos señalaron que no existieron diferencias entre sí 
respecto de la medida de contexto alfabetizador hogareño pero sí respecto del nivel 
socioeconómico. Asimismo, se observó que la escuela a la que asisten los niños fue 
la variable que mejor predijo el desempeño en la escritura.

Abstract
Different public policies carried out in the last decades in Argentina allowed to signifi-
cantly improve the permanence of children in schools. However, school attendance 
has not always guaranteed acceptable levels of learning. In fact, it is usual to find a 
significant percentage of children in schools in contexts of poverty with a very low 
literacy level. The aim of this study was to analyze whether socioeconomic, familiar 
or school variables are related to the difficulties with writing and reading that most 
children from poor neighbors have, despite of being part of the school system. Based 
on the results of a writing test, two groups of children were identified: a group of chil-
dren who can´t write simple words and another group with children exhibiting simi-
lar level of literacy to most of their school peers. Information about socioeconomic 
status, children school, and home literacy environment of children in the two groups 
was collected in an interview with children´s families at their homes. Results show no 
significant differences between groups in home literacy environment. However, differ-
ences between groups regarding the educational institutions and with socioeconomic 
levels were observed. .
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Resumo
Várias políticas públicas levadas a cabo nas últimas décadas na Argentina consegui-
ram melhorar significativamente as taxas de retenção de crianças nas escolas. No 
entanto, em contextos de pobreza, a frequência escolar nem sempre foi acompanhada 
por níveis aceitáveis de aprendizagem. Neste trabalho propomos, então, analisar se 
existem variáveis socioeconômicas, familiares ou escolares relacionadas com as difi-
culdades experimentadas por muitas crianças de bairros pobres para aprender a ler 
e escrever, apesar de estar incorporados no sistema educacional. Para este fim, em 
primeiro lugar, formamos dois grupos de crianças com base nos resultados de um 
teste de escrita: um com um nível de alfabetização muito baixo e um com um nível 
de alfabetização semelhante ao da maior parte de seus pares. Em segundo lugar, rea-
lizamos entrevistas com as famílias das crianças dos dois grupos para coletar dados 
sobre o status socioeconômico da família, as escolas frequentadas pelas crianças e o 
contexto de alfabetização no espaço doméstico. As medidas obtidas na comparação 
entre os grupos assinalaram que não há diferenças entre eles em relação com o con-
texto de alfabetização no espaço doméstico, porém existem diferenças respeito ao 
status socioeconômico. Também observamos que a escola frequentada pelas crianças 
foi a variável que melhor previu seu desempenho na escrita.
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Introducción

A pesar de que los índices de perma-
nencia en la escuela primaria de niños 
provenientes de sectores socioe-

conómicamente vulnerados ha mejorado 
significativamente en las últimas décadas 
en Argentina, no siempre las instituciones 
educativas han podido garantizar niveles de 
aprendizaje aceptables (Rivas, 2014). De 
hecho, es posible identificar en el sistema 
educativo a niños de más de 8 años de edad 
que no han adquirido ni siquiera un nivel 
de alfabetización que les permita escribir 
palabras sencillas (Diuk, Ferroni, Barreyro y 
Mena, 2017). 

Históricamente, los problemas del proceso 
de escolarización de muchos niños, y parti-
cularmente los problemas en su proceso de 
alfabetización, eran atribuidas a carencias 
de los propios niños o de sus familias (Lus, 
1995; Valencia, 2010). 

En las últimas décadas, existe consenso 
en ámbitos académicos en atribuir estas 
dificultades a desajustes entre las caracte-
rísticas de los modelos de alumno con los 
que opera la escuela y las características de 
los niños y las comunidades en contextos de 
pobreza (Borzone y Rosemberg, 2000; Diuk, 
2015; Julio, 2014; Julio et al., 2016). 

Sin embargo, persiste en el sistema edu-
cativo una tendencia a la atribución de 
las dificultades que experimentan muchos 
niños que crecen en contextos de pobreza 
a supuestas limitaciones cognitivas de los 
propios niños o a una supuesta falta de esti-
mulación en el hogar (Thisted, 2011). 

En el marco de un programa destinado a 
promover la alfabetización en niños en con-

textos de pobreza que no han aprendido a 
leer y a escribir al ritmo de sus pares (Diuk, 
2013) se obtuvo evidencia del potencial de 
estos niños para el aprendizaje. Cuando se 
les brindaron oportunidades educativas ade-
cuadas, casi el 80% de los niños mayores de 
8 años que inicialmente no podían escribir 
una sola palabra, aprendieron (Diuk et al., 
2017). Estos resultados aportaron evidencia 
en el sentido de que la falta de aprendizaje 
de estos niños no puede ser atribuida a la 
presencia de déficits específicos sino a fac-
tores ambientales. 

Cabe entonces preguntarse por la inci-
dencia en los bajos niveles de alfabetización 
de los principales entornos de los niños: sus 
hogares y sus escuelas. 

En el presente estudio se seleccionó a un 
grupo de niños de al menos 8 años de edad 
que no habían aprendido a leer y a escribir a 
pesar de asistir a la escuela y se conformó un 
grupo de comparación, integrado por niños 
de las mismas edades y los mismos barrios, 
que sí habían aprendido a escribir. 

A través de entrevistas a los adultos res-
ponsables de los niños de ambos grupos, 
se indagó por una serie de variables rela-
cionadas con sus condiciones de vida y el 
contexto alfabetizador en sus hogares. Con 
el objeto de estimar la posible incidencia 
de las características de las escuelas a las 
que asisten los niños en la conformación de 
los muy bajos niveles de alfabetización, se 
identificó a qué escuela asistía cada niño y 
la distancia entre esa escuela y el barrio de 
residencia de los niños. 

En efecto, existe evidencia de que los 
niños de las comunidades con mayores 
índices de pobreza suelen tener acceso a 
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escuelas que ofrecen menores oportunidades 
educativas que las escuelas que atienden a 
una población de mayores recursos socioe-
conómicos. Ante esta situación, distintas 
investigaciones han encontrado que muchas 
familias que viven en contextos de pobreza 
envían a sus hijos a escuelas más distantes 
de sus barrios de residencia, con la expec-
tativa de proporcionar a sus hijos mejores 
oportunidades (Grinberg, 2016; Grinberg y 
Langer, 2014).

En el presente estudio se consideró, 
entonces, la distancia entre los hogares y 
las escuelas a las que asisten los niños como 
un indicador de acceso a mejores niveles 
educativos. 

Nivel socioeconómico de la familia

El nivel socioeconómico es un factor com-
plejo que excede el nivel de ingresos de 
una familia. Efectivamente, esta medida 
incluye varias dimensiones esenciales como 
el acceso a la educación, al sistema de salud, 
a la integración familiar y comunitaria y 
al mercado laboral, entre otros aspectos 
(Colombo, 2007).

Existe un importante número de trabajos 
que señalan una estrecha relación entre el 
nivel socioeconómico (NSE) y el desarrollo 
infantil en general (Gentaz, Sprenger-Cha-
rolles y Theurel, 2015; Fluss, Ziegler y 
Warszawski, 2009; Noble, Farah y McCand-
liss, 2006; Noble, McCandliss y Farah, 2007; 
Urquijo, Garcia y Fernandes, 2015). 

Se entiende que dada la importante 
influencia que el ambiente ejerce en el desa-
rrollo infantil, fundamentalmente durante los 
primeros años de vida, resultaría esperable 

que distintos medios culturales, sociales 
y económicos produzcan diferencias en el 
desempeño cognitivo de los niños (Cervigni, 
Stelzer, Mazzoni, Gómez y Martino, 2012; 
Lacunza, 2010).

Estudios que se han ocupado especi-
fícame del aprendizaje de la lectura y la 
escritura han encontrado que los niños que 
crecen en entornos de nivel socioeconómico 
bajo suelen presentar un menor nivel lector 
que niños de otros sectores sociales (Gen-
taz et al., 2015; Fluss et al., 2009; Noble et 
al., 2007).

En esta línea de trabajo se ha sugerido 
que la ocupación y el nivel educativo de los 
adultos del hogar resultan variables predic-
toras del aprendizaje dado que se relacionan 
con la disponibilidad de recursos materiales 
que podrían dar apoyo al proceso de alfa-
betización (Brito y Noble, 2014) y con la 
calidad de estímulos lingüísticos a los cua-
les los niños se ven expuestos (Coddington, 
Mistry y Bailey, 2014; Davis et al., 2015; 
Hanscombe et al., 2012; Tucker-Drob, Rhe-
mtulla, Harden, Turkheimer y Fask, 2011) 
entre otras cosas. 

Sin embargo, a pesar de que numerosas 
investigaciones han identificado diferencias 
en el desempeño promedio de grupos de 
niños en función de su procedencia socioe-
conómica, la variabilidad intragrupo entre los 
niños que crecen en contextos de pobreza ha 
recibido menos atención (García Coll et al., 
1996). Como resultado, es poca la evidencia 
científica existente respecto a la problemá-
tica específica del subgrupo de niños que 
crece en contextos de pobreza y que no 
alcanza los ya bajos niveles de alfabetización 
de sus pares. 
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En este sentido, el presente trabajo se 
propone observar si existen variables intra-
grupales (en una muestra conformada con 
niños que viven en contexto de pobreza) 
que se relacionen con diferentes niveles de 
aprendizaje de la escritura. 

Por otra parte, existen estudios que 
reportan que la relación entre los niveles 
educativos de los adultos de la familia y el 
nivel de alfabetización de los niños es modu-
lada por otras variables (Kluczniok, Lehrl, 
Kuger y Rossbach, 2013). En particular, se 
ha señalado la asociación de los niveles de 
aprendizaje de los niños y el contexto alfa-
betizador en el hogar (Noble et al., 2006; 
Pan, Kong, Song, McBride, Liu y Shu, 2017; 
Zhang, Tardif, Shu, Li y Liu, 2013). 

Contexto alfabetizador hogareño 

Contexto alfabetizador hogareño es un tér-
mino utilizado para describir la motivación 
y los intercambios que se dan en el hogar 
para promover el proceso de alfabetización 
(Andrés, Canet-Juric, Richard´s, Introzzi 
y Urquijo, 2010; Andrés, Urquijo, Nava-
rro y García-Sedeño, 2010; Davis, et al., 
2015; Hamilton, Hayiou-Thomas, Hulme y 
Snowling, 2016; Neumann, 2016). 

En efecto, los estudios señalan que las 
interacciones informales en las cuales se 
interactúa en torno a textos en el marco de 
situaciones de la vida cotidiana promove-
rían el desarrollo de lenguaje oral de manera 
directa e indirectamente las habilidades de 
comprensión de textos. Las interacciones 
formales (en las cuales los adultos enseñan 
directamente habilidades relacionadas al 
sistema de escritura), por otra parte, pre-
decirían el conocimiento sobre las letras, 

las habilidades relacionadas a la conciencia 
fonológica y las habilidades de recodificación 
de palabras (Manolitsis, Georgiou y Tziraki, 
2013; Martini y Sénéchal, 2012). 

Diferentes estudios realizados en la 
Argentina que han analizado los contex-
tos alfabetizadores en hogares de niños 
de distinto NSE han señalado que, en la 
comparación por grupos de distinto nivel 
socioeconómico, las prácticas alfabetizadoras 
varían en el tipo, la frecuencia y el uso que 
se hace del sistema de escritura. Estas inves-
tigaciones, sin embargo, han sugerido que 
los niños que viven en contextos de pobreza 
intervienen en un importante número de 
situaciones de alfabetización que se desa-
rrollan en el marco de la interacción entre el 
niño y múltiples participantes que conforman 
distintas redes de colaboración en las que 
niños pequeños, niños mayores y adultos 
desempeñan distintos roles (Arrué, Stein y 
Rosemberg 2012, Stein y Rosemberg, 2012). 

Por otra parte, datos obtenidos en estu-
dios que han examinado diferentes variables 
relacionadas con el contexto alfabetizador en 
grupos de nivel socioeconómico medio-bajo 
y de nivel socioeconómico bajo (Piacente, 
Marder, Resches y Ledesma, 2006; Piacente 
y Tittarelli, 2009) señalaron que, si bien 
existen diferencias intergrupo a favor de los 
grupos de NSE medio-bajo, existe un impor-
tante nivel de heterogeneidad respecto de 
las variables del contexto alfabetizador den-
tro de las familias en contextos de pobreza.

En efecto, en estas poblaciones se iden-
tificó un importante nivel de dispersión 
respecto de las edades a las que se comenzó 
a leer cuentos a los niños, la frecuencia en la 
lectura de cuentos y las características en la 
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interacción durante estas lecturas (Piacente, 
et al., 2006; Piacente y Tittarelli, 2009).

Ahora bien, en los estudios citados ante-
riormente, si bien se exploraron diferentes 
variables relacionadas al contexto alfabe-
tizador hogareño, no se asociaron dichas 
variables a medidas de adquisición de la 
lectura y la escritura. El presente trabajo se 
propone, entre otras cosas, analizar si esta 
variable relaciona con los niveles de apren-
dizaje de los niños.

Por otra parte, si bien en la bibliografía 
se ha señalado insistentemente la impor-
tante relación que existe entre las variables 
familiares y los aprendizajes de los niños, 
existe también un importante número de 
estudios que explican que dicha relación es 
mediada, en gran medida, por la calidad de 
las experiencias educativas que experimen-
tan los niños en las instituciones educativas 
a las que asisten (Grinberg, 2016; Grinberg 
y Langer, 2014; Diuk, 2015; Julio, 2014; 
Julio et al., 2016). Es por ello que el pre-
sente estudio se propone también tomar en 
cuenta variables relacionadas a las institu-
ciones educativas a las que asisten los niños 
para analizar su impacto en los niveles de 
aprendizaje.

Las escuelas de los barrios pobres

Datos arrojados por diferentes estudios 
sugieren que si bien las variables relacio-
nadas al nivel socioeconómico de los niños 
resultan el mejor predictor del rendimiento 
lector de los primeros años de escolaridad, 
luego de unos años insertos en el sistema 
educativo, es la escuela a la que asisten el 
predictor más importante del rendimiento 

lector (Abadzi, 2008; Aikens y Barbarin, 
2008; Snow, Burns y Griffin, 1998).

En esta línea, se señala que las escuelas 
emplazadas en los barrios más vulnera-
dos no siempre disponen de recursos para 
garantizar continuas experiencias educa-
tivas de calidad que promuevan el acceso 
de los niños a un considerado nivel lector 
(Nussbaum, 2012; Wagner, 2017). 

El fracaso respecto del aprendizaje de 
los alumnos se fundamentaría en la fractura 
cultural que surge del encuentro entre la 
escuela y los contextos de los que provienen 
los estudiantes. Esta fractura entre el hogar 
de los niños y las escuelas se explicaría a 
partir de las diferencias respecto de estilos 
y formas de interacción que se establecen 
durante el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje (Borzone y Rosemberg, 2000; Diuk, 
2015; Julio, 2014; Julio et al., 2016). 

Esta fractura entre los hogares y las 
escuelas a las que asiste un grupo impor-
tante de niños que viven en contextos de 
pobreza lleva a las familias de estos niños 
a circular por el sistema educativo público 
en busca de escuelas más alejadas de sus 
barrios en busca de mejores experiencias 
(Grinberg, 2016; Grinberg y Langer, 2014).

Al respecto, resultados obtenidos en 
diversos estudios han señalado que las 
escuelas de barrios más vulnerables tiene 
una matrícula fluctuante de más del 60% 
(Grinbger y Langer, 2014; Snow et al., 
1998).

La necesidad de estudiar la problemática 
de las instituciones educativas en barrios 
urbano marginados cobra particular relevan-
cia si se atiende al hecho de que circula en 



118

ISSN 2145-0366 | Revista Aletheia | Vol. 10 Nº 1 | enero-junio 2018 | pp. 110-127

ámbitos educativos y sociales una percepción 
que atribuye las dificultades de estos niños 
a déficits propios o de sus familias (Thisted, 
2011), en una tradición desde la cual se 
responsabiliza a los grupos minoritarios de 
las desigualdades que generan los sistemas 
sociales (idea del déficit o deficit thinking en 
inglés, Valencia, 2010). 

En este sentido, se ha señalado que un 
número importante de educadores que rea-
liza sus tareas en barrios urbano marginados 
tienden a ver a las familias y al contexto 
del cual provienen sus alumnos como una 
barrera que dificulta el aprendizaje atribu-
yéndoles a estos niños una identidad de 
aprendices carentes que los incapacitaría 
de aprender por el solo hecho de ser pobres 
(Abadzi, 2008; Julio, 2014). 

Sin embargo, existe un amplio número 
de investigaciones que ha cuestionado la 
idea de un déficit de aprendizaje en los pro-
pios niños a partir de mostrar cómo, cuándo 
se les garantizan oportunidades educativas 
adecuadas, logran los aprendizajes que se 
sostenía no podrían alcanzar (Diuk, 2015; 
Diuk et al., 2017; Ferroni, Barreyro, Mena y 
Diuk, en prensa).

El presente estudio

Por todo lo dicho hasta aquí, el presente 
trabajo buscó analizar si existen varia-
bles relacionadas al nivel socioeconómico, 
a las características de las escuelas a las 
que asisten los niños o al contexto alfabe-
tizador hogareño que se diferencien entre 
grupos de niños que crecen en contextos de 
pobreza y que poseen diferentes niveles de 
alfabetización.

Para tal fin, se administró una prueba 
de escritura de palabras a niños a partir de 
8 años de edad de diferentes instituciones 
educativas de barrios pobres del conur-
bano bonaerense. A partir de los resultados 
obtenidos en la prueba de escritura se con-
formaron dos grupos: un grupo de niños que 
no podían escribir siquiera palabras simples 
y otro grupo con un nivel de alfabetización 
esperable a la edad y nivel. 

Luego se realizaron entrevistas a los 
adultos responsables de los niños de ambos 
grupos en las cuales se indagó sobre una 
serie de variables relacionadas con las con-
diciones de vida de las familias, el contexto 
alfabetizador en sus hogares y las escuelas 
a las que asistían los niños.

Metodología

Participantes

Se evaluó a 63 niños que cursaban desde 
3er a 6to grado de instituciones educativas 
de zonas urbano marginadas (Hackman y 
Farah, 2009; Hanscombe et al., 2012) del 
conurbano bonaerense mediante una prueba 
de escritura de palabras (Diuk et al., 2017). 
Los resultados dejaron ver que 21 niños 
evaluados no pudieron escribir de manera 
completa palabras con estructura silábica 
simple (formada por una consonaste y una 
vocal). Esos niños fueron ubicados en un 
grupo de muy bajo nivel de alfabetización. 
Dicho grupo fue equiparado por edad con 
otros 21 niños del mismo barrio que pudie-
ron escribir de forma correcta palabras con 
estructura silábica simple y de mayor com-
plejidad fonológica (CVC o CCV).
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Con anterioridad al comienzo de las sesio-
nes de evaluación, las familias de todos los 
niños firmaron un consentimiento informado 
expresando su conformidad para que estos 
participen en el proyecto de investigación. 
Los niños participantes manifestaron su 
asentimiento en forma verbal. En todo el 
transcurso de las sesiones, la evaluadora 
estuvo atenta a que no se produjera ningún 
tipo de malestar que justificara la exclusión 
de algún niño del estudio.

El promedio de edad de los participantes 
fue de 9.1 años (D.E.=1.5).

Materiales

Administrados a los niños: 

Prueba de escritura de palabras: se 
administró una prueba de escritura de 26 
palabras de dificultad creciente (Diuk et al., 
2017). Se puntuó la escritura a partir de 
un criterio fonológico, es decir, atendiendo 
a que cada fonema de la palabra estuviera 
representado por un grafema que pudiera 
representar a dicho fonema en algún con-
texto ortográfico, aunque no se tratara 
estrictamente del grafema convencional 
para la palabra dictada (por ejemplo, escri-
bir “terasa” por “terraza” es considerado 
fonológicamente correcto, aunque no lo sea 
desde un punto de vista ortográficamente 
convencional). 

Administrados a las familias de los niños:

Contexto alfabetizador hogareño: Se 
administró la Evaluación del Contexto Alfa-
betizador (Piacente, Querejeta, Marder y 
Resches, 2003) al adulto responsable de los 
niños incluidos en el estudio. 

La Evaluación del Contexto Alfabetizador 
es una entrevista semiestructurada que con-
tiene, por una parte, preguntas que impulsan 
la descripción de ciertos aspectos del desa-
rrollo lingüístico de los niños. 

Por otra parte, la entrevista posee una 
serie de 24 preguntas con respuestas de 
elección múltiple (de 3 a 6 opciones, con 
valores que van desde 1 a 3 puntos cada 
opción). Estas preguntas intentan explorar 
la cantidad de libros de adultos y de niños y 
la existencia de papel y lápices en los hoga-
res, los hábitos lectores de los adultos, la 
motivación y nivel de producciones de los 
niños respecto a estas prácticas, el nivel de 
contacto de los adultos de la familia con las 
instituciones educativas a las que asisten los 
niños y las prácticas alfabetizadoras que se 
dan en el núcleo familiar entre otras cosas.

El puntaje máximo que se podía obtener 
en estos ítems era de 69 puntos.

Nivel socioeconómico: Se seleccionó 
una serie de ítems de una escala que permite 
medir el nivel socioeconómico (NES) (Lipina, 
Martelli, Vuelta, Injoque-Ricle y Colombo, 
2004) y se administró al adulto responsable 
de los niños incluidos en el estudio. 

Las variables analizadas en esta escala 
fueron: (1) nivel educativo paterno y materno 
(valores entre 0 y 6 puntos de acuerdo al 
nivel de escolarización alcanzado), (2) nivel 
ocupacional paterno y materno (valores 
entre 0 y 6 puntos de acuerdo al tipo de 
actividad), (3) características habitaciona-
les (valores entre 0 y 22 puntos de acuerdo 
al tipo de hogar, el material de techos, pisos 
y paredes y de los sistemas de eliminación 
de desechos y acceso al agua potable) y 
(4) acceso a servicios (valores entre 0 y 
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7 puntos de acuerdo al acceso a servicios 
de iluminación, gas, telefonía celular o fija, 
internet y televisión por cable). El puntaje 
máximo que se podía obtener en esta prueba 
fue de 53 puntos. 

A partir de esta prueba se midió también 
el nivel de hacinamiento, es decir, la cantidad 
de personas por habitaciones en el hogar.

No se les solicitó a las familias de los niños 
información sobre sus ingresos monetarios 
ya que esta no constituye una práctica habi-
tual en las escuestas de Argentina en ningún 
grupo social. Por otra parte, en los sectores 
en los cuales se realizó el presente estudio, 
los adultos de las familias poseen empleos 
informales en los cuales el ingreso resulta 
altamente cambiante. Es por ello que resulta 
muy difícil para estas familias calcular el 
ingreso monetario mensual o anual. 

Procedimiento 

Los niños de ambos grupos fueron identifi-
cados en diferentes escuelas o centros de 
apoyo escolar del conurbano bonaerense. 

Para la identificación de los niños se admi-
nistró la prueba de escritura de manera 
individual en algún lugar apartado y tran-
quilo de la institución educativa en la que 

se encontraba el niño en una sesión de eva-
luación de aproximadamente 10 minutos de 
duración.

Luego de las sesiones de evaluación con 
los niños y de conformar los grupos con 
diferente nivel de escritura de palabras, 
se contactaba a sus familias a través de la 
institución educativa y se organizaba una 
entrevista personal con el adulto responsable 
de los niños incluidos en el estudio.

Resultados

En primer lugar, se analizaron las distribu-
ciones de las puntuaciones obtenidas en 
las tareas administradas. Este análisis per-
mitió observar que la medidas de escritura 
fonológica se alejó significantemente de la 
distribución normal asintótica (Z de Kolmo-
gorov- Smirnov= 1.640, p<.007). Por dicha 
razón, los análisis que incluyeron esta prueba 
se realizaron con pruebas no paramétricas. 

Con el objetivo de analizar si existieron 
diferencias significativas entre los grupos con 
y sin dificultades en la escritura de palabras 
respecto de las variables medidas, se llevó 
a cabo una prueba no paramétrica de con-
traste de medias (U de Mann-Whitney). La 
Tabla 1 muestra los resultados obtenidos.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos las medidas obtenidas en cada uno de los grupos

Grupo con dificultad Grupo sin dificultad

M DS M DS p

Escritura fonológica 2.71 2.39 15.66 .65 .000**

Contexto alfabetizador hogareño 36.95 9.58 41.38 12.12  .160

Nivel socioeconómico (NES) 23.00 7.29 28.00 4.42 .023*

Distancia barrio-escuela 0.82 .023 2.2 .093 .027*

Nota: M = media; DE = desvío estándar
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Dado que existieron diferencias entre gru-
pos en la medida de nivel socioeconómico, se 
realizó un análisis más detallado de los datos 
obtenidos en la encuesta NES con el fin de 
observar qué ítems individuales fueron los 
que se diferenciaron entre grupos. 

Este análisis señaló que el grupo con 
mayor desempeño en la prueba de escritura 
de palabras tuvo medias superiores en los 
ítems de condición de la vivienda (Z= - 2.45, 
p= .014) y el acceso a los servicios (Z= - 
3.26, p= .001) que el grupo con muy bajo 
nivel de escritura. 

Por otra parte, las familias de los niños 
con bajo nivel de alfabetización vivían en 
hogares con un mayor nivel de hacinamiento 
que el grupo de comparación (Z= - 4.53, p= 
.000).

Discusión

El presente estudio tuvo por objeto contri-
buir al estudio de variables relacionadas con 
los muy bajos niveles de alfabetización que 
posee un importante porcentaje de niños que 
vive en contextos de pobreza en el conur-
bano bonaerense argentino. 

Para ello, el estudio se propouso analizar 
la incidencia de variables socioeconómicas, 
familiares y educativas en los diferentes 
niveles de alfabetización que muestran los 
niños que crecen en contextos de pobreza 
en el conurbano bonaerense.

Con tal fin, en primer lugar se administró 
una prueba de escritura de palabras. A partir 
de los resultados obtenidos, se conforma-
ron dos grupos: un grupo con niños que no 
podían escribir ni siquiera palabras simples 

y otro grupo con un nivel de alfabetización 
similar a la mayoría de sus pares. 

En segundo lugar, se realizaron entrevis-
tas personales en los hogares de los niños 
a los adultos responsables a fin de obtener 
datos sobre el nivel socioeconómico de la 
familia, sobre las escuelas a las que asistían 
los niños y sobre prácticas relacionadas al 
contexto alfabetizador hogareño. 

En primer lugar, el análisis de los resul-
tados mostró que no hubo diferencias 
significativas entre los grupos respecto de la 
medida de contexto alfabetizador hogareño.

Este dato resulta fundamentalmente 
importante para contrarrestar la imagen 
negativa que los educadores y la sociedad 
en general tiene de las familias de los niños 
que viven en contextos de pobreza y, espe-
cíficamente, de aquellos niños que no logran 
aprender al ritmo de sus pares (Abadzi, 
2008; Valencia, 2010; Julio, 2014) .

El hecho de que no se hayan obtenido 
diferencias entre grupos respecto de las 
variables relacionadas al contexto alfabeti-
zador sugiere que no se les puede atribuir 
a las familias de los niños con un muy bajo 
nivel de alfabetización la responsabilidad de 
la falta de aprendizaje.

Por otra parte, los resultados señalaron 
que el grupo de mayor desempeño en la 
escritura obtuvo una medida de nivel socioe-
conómico significativamente más alta que el 
grupo de nivel de escritura más bajo. Con el 
fin de profundizar el análisis de los resulta-
dos, se observaron detalladadamen todos 
los ítems de la encuesta de nivel socioeco-
nómico para conocer cuáles se diferenciaban 
entre grupos.
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Este análisis permitió observar que las 
familias de los niños del grupo de com-
paración vivían en hogares con mejores 
condiciones y accedían a un mayor número 
de servicios que los niños con bajos niveles 
de alfabetización. Por otra parte, los niños 
con desempeño más bajo, vivían en hogares 
con mayor nivel de hacinamiento. 

En este sentido, se entiende que cier-
tas condiciones de las viviendas y el acceso 
adecuado al agua y a servicios de higiene y 
saneamiento (AHS) reducen los riesgos de 
contraer enfermedades y mejora la calidad 
de vida y, por lo tanto, la asistencia escolar 
de los niños (UNICEF, 2015; CEPAL, 2016).

Por otro lado, diferentes estudios han 
señalado que el número de personas que 
convive en una vivienda precaria puede ser 
tomado como un indicador de proximidad 
forzada, vulnerabilidad y de carencias mate-
riales graves, factores que constituyen un 
factor de riesgo en el desarrollo cognitivo 
(Craig y Baucum, 2009; UNICEF, 2015).

En contraposición a estudios ante-
riormente citados (Brito y Noble, 2014; 
Coddington et al., 2014; Davis, et al., 2015; 
Hanscombe et al., 2012; Tucker-Drob et al., 
2011), el análisis por ítem de la encuesta de 
nivel socioeconómico permitió observar que 
las diferencias entre grupos no estuvieron 
relacionadas al nivel educativo o al tipo de 
empleo de los adultos de las de las familias. 
Es decir, en el presente estudio, en el cual se 
analizaban las variables intragrupales en un 
mismo sector social, las variables relaciona-
das al nivel educativo y al nivel de empleo 
de los adultos no se diferenciaron entre gru-
pos de niños de la misma edad y con distinto 
nivel de alfabetización. 

Por último, los datos obtenidos respecto 
de la distancia barrio-escuela sugieren que 
las familias de los niños que han alcanzado 
mayores niveles de escritura llevan a sus 
hijos a escuelas más alejadas de los barrios 
en los cuales residen. Es decir, las familias 
de los niños del grupo de comparación tien-
den a circular más por el sistema en busca 
de mejores oportunidades educativas (Grin-
berg, 2016; Grinberg y Langer, 2014; Snow 
et al., 1998; Wagner, 2017).

Este resultado coincide con otros ya 
reportados (Abadzi, 2008; Aikens y Barba-
rin, 2008) que indican que las oportunidades 
educativas que ofrecen las escuelas de los 
niños constituyen la mejor contribución al 
desempeño lector luego de unos pocos años 
de escolarización.

Esta idea cobra particular relevancia ya 
que existe una importante cantidad de estu-
dios sobre desarrollo cognitivo que analiza 
variables ambientales relacionadas a las 
familias de los niños que viven en contextos 
de pobreza (Colombo, 2007; Mazzoni, Stel-
zer, Cervigni y Martino, 2013; Noble, Farah y 
McCandliss, 2006) pero, sin embargo, exis-
ten pocos trabajos que se han ocupado de 
las variables relacionadas a las instituciones 
educativas a las que asisten los niños (Aba-
dzi, 2008).

Los datos presentados en el presente tra-
bajo señalan el impacto que la calidad de 
las oportunidades educativas a las que se 
ven expuestos los niños que viven en con-
textos de pobreza tienen en los aprendizaje 
que logran alcanzar los sujetos y sugieren la 
necesidad de dejar de lado la atribución de 
la falta de aprendizajes a carencias de los 
propios niños o de sus familias (Lus, 1995; 
Valencia, 2010). 
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Como conclusión y a modo de limitaciones 
del presente estudio, futuras investigacio-
nes deberían poder analizar de manera más 
profunda la relación existente entre las ins-
tituciones educativas de los barrios más 
vulnerados y los bajos niveles de alfabetiza-
ción que alcanzan muchos de los niños que 
viven en ellos. 

Asimismo, resultaría interesante poder 
ampliar la muestra para analizar si los resul-
tados presentados aquí se replican con una 
mayor cantidad de sujetos.
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